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FLACSO· ·io 

3 .  

I NTRODUCCION (*} 

E l  prob l ema d� la' estruc tu ra s socia l es o de l s i s tema de c l a s es 
<;OLiales ho c;;1d0 aoo rdarlo ror lu general dPsde la perc;ppr t1va dPI p ro 
ceso de producción, y con la pers pect i va de t i po nac 1 ona l Sin embar 
go en tanto se pretenda perfilar de manera �ás deta l l ada este sistema 
soc i a l ,  por eJemp l o. intentando pregun tar l os acerca de la estructura 
de c l ases en una reg i ón determi nada, empe zamos a requeri r de otras va 
r i ab l es que l e  o torguen a nue s tro aná l i s i s  un referen te h i stór i co ,  es 
tructura l ,  sector1a l geográ fi co ,  etc. , más es pec ifi co. En es te s en ti 
do e l  aná l isis de l proceso de circ u l ac i ón, v i nc u l ado a c i ertos produc 
tos determ i nados (sobre l os que se puede asentar una parte de l a  es
tructura produrt 1 va req 1 ona l ), con l os suj etos s oc i a l es actua l es en 
d i cho proceso , y considerando l a  caracterís t i ca que és te ti ene de fun 

1 cionar como un e l emen to de art i c u l ac i ón de l a  reg i ón con el res to del 
país o del  mundo, parecería son aspectos q·ue  pueden aportar e l ementos 
para co l ocar en térmi nos menos abstractos el tema de l as es tructuras 
de clas es agrar1as Esta afi rmac i ón no debe entenders e en el sentido 
de que se e sté propon1�ndo a l gQn orden de causa l i dad ni preemi nenc i a , 
que vaya de l sis tema de circul ac i ón hac i a  el proceso producti vo : sino 
simpl emente se procura seña l ar el pape l que puede jugar l a  circul ac 1 ón 

' ' 

como uno de l os mecanismos de arti culac i ón entre d i s t i ntas es truc turas 
soc i a l es , a ni ve l reg i ona l ,  nac i ona l e internac i onal P o r  otra 
p art e l o s s ujetos actu a n te s e n  el pr oces o 

1 *) El presente artíc u l o  se basa en l os estud i os rea l i zados por Eugen1o 
Díaz Bon i l l a y Osval do Barsky en �1 área del  Proyecto de Desarrol l o  
Rural In tegral Qu 1 ni ndé-Ma l i m p i a-Nuéva Jerusal men, en l a  pro v i nc 1 a  
de Esmera l das,· en l os mes es d e  énero y febrero d e  1978, y por Osva l 
do Barsky en e l  área de l Proyec;to Cañar , en l a  provinc i a  de es te · 

nomb re en el mes de marzo de 1978 Dfchos es tudios g i raron , ·e l  pr1 
mero,a l rededor dP l a  comerc i al i zación del café, y e l  segundo al re
dedor del  proceso'de comerc i a l i zac i ón de papas. 
Véase· Barsky O y O faz Bon i l l a E .  "E s tud i o  de mercados y de los 
s i s temas de comerC1al 1 zac i ón Proyecto Qu i n i ndé-Ma l imp i a-Nue va Je
rus a l em" , OEA , Ecuador ,  1978 y Barsky 0 .: "Estud i os de mercados y 
de l os s i s temas de comerc i a l i zac ión en l a  región .  Programa de Desa 

. rro l l o  Rural Urbano Integrado , Area Bás i ca de Cañar-Suscal -Shud".
OEA , Ecuador , 1978. 
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de circulación. en tando que éste no puede entenderse como una art1rula 

1 1ón abstracta entre prorPsos product1vos de �lferP.ntes n1veles, usual. 

mente 1 ueqa n ,Jn pape' 1Pn t rn �P 1 a es trur t ur� soc 1 a 1 a qra r1 a que uuedf

SP r de 1 n t Pres rHid 1 1 lrl' 

Sobrp la oas� de Pstas premisas el trabajo intenta describ1r los· 

mecanismo� especff1cos que se desarrollan a nivel de la esfera de la 

�·1rculac.ión, en dos zonas de rlaras diferenc1as ecológ1cas, product1vas 

y .soc 1ales Colonos de rer tente asentam1ento, en una zona trop1cal de 

acceso ab1erto a t1erra\, organ1zando su act1v1dad product1va alrededor 

de productos de explortac1ón, contrastan nit1damente con campesinos se

rranos de m1lenar1o or1gen, con e�casa disponibilidad de tierras, y con 

producciones d1rig1das al mercado 1nt erno En estas Situaciones, el pro 

resude comerrial,zaclón. que supone el desarrollo de ranales de c1rrula 

Clón. ub1car1ón de esva• 1os fís1cos que se constituyen en fer1as y merfa 

dos. el. surqJmlP.ntl¡ de lPrtos t1pos de aqentes sociales en la esfPra �e 

la irrular1ón, la tOnstrucrión de sistemas de prec1os y de reparto Of

ex¿edentes entre estos aqentes y los de la producción, muestra tamb1én 

·aspectos centrales dist1ntos en ambos casos fl anál1s1s del proceso �P 

circulación �ntenta aportar, desde un ángulo no usual, a la discus1ón 

de algunos elementos dP la estructura de rlases agrarias (en general; en 

ambas regiones 

Para el'desarrollo de Psta descripción, se analiza para ambas zona<:> 

el �ipo de reg1ón pn quP se desarrollan los procesos. tratando de expll

car fundamentalmente los má"s rec1entes que han ronformado ri.er to tipo de 

estructura productiva. v particularmente, cierto tipo dP productores v1n 
t 

culadas a las producciones PStudiadas. A partir de ellos. se espec1f1-, 
ca la relación entre estos sujetos y sus formas de organización pruduc

tiva con el desarrollo de las pr,oducciones de café y papa respectivamen 

te, intentando mostrar el tipo de procesos que viabi !izaron esto� pro

ductos. Luego se presentan los tipos de sujetos soc1ales que han asum1 

do los procesos de comercialización, los mecanismos de mercado construí 

dos y de reparto de excedentes entre los distintos sujetos analizados 

• 



) 

5. 

Es importante seHalar que en la descripción de los casos. además 

de estos nivelf><; comunes. se privilegian aspectos que guardan relación 

con la divers1dad dP lac; s1tuac1ones. Ello expl1ca sesgos metodol'ógHP.., 

en la� invesngallone<;, real1.cadas que se refleJan en la prop1a presenta 

rión de los casos Fn pi P�tudio sobre la comercializatión del café. 

a partir de la ex1�tenl 1a básira de un canal de Lirtulal ión del produl. 

to, que hace confluir Pl mismo de los productore� a un n�cleo reduc1do 

de exportadores. PI análisis está centrado en como se estructura d1cho 

canal, y como�� realizan los procesos en diversos puntos del m1smo 

En el estudio de <omerc lal¡zación de papas nos encontramos con diverso':> 

canales paralelos Además del análisis de los mismo.s, cobran relevan

Cla en este caso dos Plementos, por una parte, una presentatión del oro 

ceso de comerrial 1Zac1ón nacional del pro.ducto pc;>r su incidencia direc

ta en el proceso dP comer< 1alización regional. por la otra. una d�scr,� 

l ión del funl 10nam1Pnto dP 'las ferias y mercados del producto. elemento 

.como se verá. cas, inex1stente en tfrminos fís1cos, en el proceso d.e u 

merci al1zac1ón de c afr 

Realizada la presentac 1ón de ambos casos, el artículo se propone ex 

plicar a partir de lo� Plementos mostrados. como las características re

gionales y sociales dlfPrenci ales planteadas, han determinado la Eonstrut 

ción de sistemas y agentes comércializadores nítidamente dist1ntos Al 

mismo tiempo, intenta analizar las consecuencias que dicha estructura de 

circulación ha tenido sobre los productores. Para ello, se realiza un a 

? . 
nálisis comparativo de las dimensiones más relevantes en esta direcc 1ón 

El trabajo se presenta organizado de la siguiente forma. la secnón 

segunda, que sigue a esta 1ntroducción, presenta el caso de comerc1al1za 

ción de· café en la zona de Quinindé; la seccióry tercera muestra el caso 

de comercialización de papas en la zona de Cañar; la cuarta sección pre-: 

senta un análisi� comparativo de ambas situaciones. 



SEGUNDA SECC ION 

LA COMtRClALlZACIÓN DE CAFt EN UNA ZONA DE COLON IZAC ION -·-------- - � -----'--

LA REGION 

6. 

tl área analizada está ubicada en la zona noroccidental de la costa 
ecuatoriana y abarca el cantón Quini�dé, en 11 provincia de Esmeraldas. 
Se encuentra a medio ca�ino entre la capital provincia� y la ciudad de 
Santo Domingo de los Colorados tprovincia de Pichincha), aproximadame� 
te a 90 Km. de ambos puntos. 

1 

Se trata de un área de ·colonización que comenzó a estructurarse co 
mo tal a part1r de la term1nación de la carretera Santo Domingo-Esmera! 
das, a mediados de la década del 60. Sobre esa carretera {que continúa 
siendo la principal vía del sector y la única asfaltada) se ubica la ca 
pital cantonal, Quinindé, principal centro poblado de la zona con alre
dedor de 7.000 habitantes (1978). La población total del área alcanza
ba a 25.000 habitantes en la misma época. 

Es un área de bosque húmedo tropical con temperaturas medias anua
les cercanas a los 2buC y precipitaciones de alrededor de los 2.400 m.m. 

anuales; su altitud va de 200 a 400 m.s . n.m. 

Uno de los principales rasgos poblacionales es su rápido crecimien 
to demográfico, d_e algo más del 9% anual, resultado básicamente de la 
inmigración proveniente desde otras provincias, hacia las tierras de 
buena calidad del área, conformando un dinámico proceso de colonización 
espontánea de las zonas aún desocupadas. 

Casi el 70% de la población es rural, dedicada a la producción agr9 
pecuaria y forestal, y e l  resto se encuentra localizada en la cabecera 
cantonal, que a su vez, también presenta fuertes rasgos rurales. Los 
niveles de ocupación son relativamente altos, lo que aparece como carac 
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terístico de una zona de frontera agrícola en crecimiento altamente di 
ñámico. Esta escasez relativa de mano de obra, es resultado de la opor 
tunidad, no existente en otras zonas, de convertirse d � rectamente en 
agricultor y que lleva a que los jornales pagados en la zona superen 
claramente a los del callejón interandino e incluso a Jos de otros lu
gares de la costa. 

Los indicadores de educación y salud muestran carencias en la co
bertura y calidad de los servicios e infraestructura, asi como en la s� 
t�ación de la población del área. También es deficitaria la red de ca
minos vecinales, siendo reducido el porcentaje que es utilizable todo el / 
año. Una parte de las comunicaciones sigue realizándose por rio. La P9 
blación se encuentra mayormente localizada directamente en el área rural 
o en pequefios asentam1entos dis�ertos y el resto esti ubicada principal
mente en la capital cantonal 

Los servic 1os administrativos y jurisdiccionales de asistencia téc
nica agropecuaria, crediticios, etc., están loc�lizados en la poblac1ón 
de Quinindé y muestran debilidades en su equipamiento, personal y cober
tura. El gobierno tiene previsto ejecutar a.partir de 1981 un proyecto 
de desarrollo rural integral en la zona, orientado principalmente a la 
población rural de menores recursos. 

1 

La situación actual del área debe ser interpretada a la luz de va
rios procesos que se dieron en la misma los que contribuyeron a definir 
el estado actual de la región y, a la vez, señalan las posibles tenden
cias de evolución· futura. El antecedent� histórico más inmediato fue 
el proceso ligado al auge y crisis de la producción del banano, que co
rresponde al periodo inmediatamente anterior a las circunstancias puntua 
lizadas a continuación. Posteriormente se han dado dos procesos disti� 
tos: uno más ligado a formas de producción familiares como es el caso 
del flujo de colonización hacia la zona que viene desarrollándose desde 

. 
hace alrededor de 15 a 20 años; el otro está vinculado a formas empres� 
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r i a l es rel a ci onada s con e l  recurso fore�ta l , con l a  i mp l a ntaci ón del  
cul ti vo de ·pa l ma afri cana en e l  área y con e l  desa rro l l o  de l a  ganad� 
ria , en f incas empresar1 a l es. Por ú l t i mo debe rema rcars e que l o  an ted1  
cho sucede en  un área en la  que debe computarse la  pre sencia de as enta
mi entos de grupos de pob l a c ión esmeraldeña na tiva y de l a  comuni dad Ca 
yapa , i ns ta l ados en l a  zona a ntes de que tuv i esen, l ugar l os proceso s  in 
d i cado s. A continua c i ón se procura ana l i za r  con más deta l l e  l a  es truc
turac ión s oc i a l  d e l  área , di s t i ngu i endo l os d i ferentes tipos dé suJetos 
s o c i a l es a ctua n te s  en l a  e sfera de l a  producci ón y de l a  circu l a ci ón .  

LA ESTRUCTURA SOC I AL EN LA ESFERA DE LA PRODUCC I ON 

Los  procesos seña l ados y l a  conforma c i ón de l área son resul tado del 
ac�ionar  de d i ferentes suj etos soci a l es ,  entr� l os que , a n i ve l  de l a  e� 
fera de l a  producción se pueden seña l ar l os s igui entes ti pos pri nc i pa l es .  

1. Productores fami l i a res , pequeño s  y med i ano� 

En este t i po genera l pueden d i s t i ngu i rs e  tres gra ndes g rupos , l os 
que a su vez no son homogéneos , pues admi ten d i feren� i a c i one s en s u  i n 
ter i o r: {a ) l o s  col onos; ( b) l a  poblac i ón esmera l deña na t i va ; y , (e) l a  
comun i dad Cayapa. 

a .  Col onos . E l  f l uj o mi g rato r i o comi en za a p r i nc i p i o s  de l a  dé
cada de l 60, se  hace  más d i námi co en l a  pri mera parte de los  a ño s  7 0  y 
man t i ene .desde e sa épo ca un di nami s mo aprec i a b l e .  E s te proceso está vi n 
cu l ado por una parte a di feren tes factores  que afectaron o tras reg i ones 
productoras {como por ej empl o l a  c r i s i s  bananera con l os probl emas de de 
socupac i ón entre pequeño s productores y asa l a ri a do s , o l a s  s equía s  de 
la s prov i nc i as de Manab f y Loja) y, por o tra , al a vance de l a  i n fraes tru� 
tura v i a l  en l a  zona de Qui n i ndé , espec i a l mente l a  carretera San to Domi n 
go-Esmera l das , que pos i b i l i tó l a  l l egada de numerosos grupos pob l a c i ona
l es de col qnos que fueron asen tá n dose  en  o l eadas suces i va s  a ambos l ados 
de esta vía ,  ha s ta representa r  cas i  el 70% de l as fi ncas de l á rea. 

• 
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�stos colonos son originarios predominantemente de otras provincias 

de la costa, especialmente Los Ríos y Manabí, donde casi en un 90% eran 

.pequeñ·os productores o trabajaban como asalariados agrícolas En térmi 

nos generales la colon1zac1ón puede ser considerada como �spontánea, ya 

que han sido fami lías campesinas las que con· escasos montos de capital 

y con mínimo apoyo estatal, fueron abriendo esta tona de frontera agrí

cola (* ) .  El IERAC (Instituto Ecuatoriano ,de Reforma Agraria y Colon! 

zación) se limitó a tegalizar las ocupaciones espontáneas, fijando las 

superficies de los predios (entre 30 y 50 has. principalmente) y obli

gándoles a orga�izarse en cooperativas (aunque los predios eran entre

gados en propiedad individual}. 

La estrategia productiva desplegada en la explotación es de tipo 

polivalente, combinando cultivos esencialmente de subsistencia (arroz, 

maíz, banano, plátano) con productos destinados al mercado (café y cacao) 

___ __, 

(*) Aunque no es el ObJ Jto de este trabaj� una pregunta interesante se
ría el por qué de una colonización asentada en unidades familiares. 
o en otros términos. cómo no ha sido más importante (en términos de 
la superficie controlada) la presencia de unidades empresariales. 
sobre todo considerando la calidad productiva de la zona. Pueden pen 
sarse en diferentes hipótesis; cuya validez habría que analizar. Por 
una parte parecería que la carencia de infraestructura vial tfuera 
de la carretera Santo Domingo-Esmeraldas) 11protegió 11 a los colonosde 

una mayor competenc1a con las unidades agropecuarias empresariales, 
las que se ubicaron directamente sobre la vía asfaltada, dejando los 
sectores más alejados para las familias de colonos. Por otra parte 
quizás �xistió un margen de tiempo entre la crisis bananera y el mo 
mento en que el capital agropecuario encontrara alternativas renta: 
bles para el uso de esas tierras vacías, como fueron, luego, la ex
plotación forestal y la palma africana Cuando comenzaron estos desa 
rrollos empresariales ya había colonos asentados, con los que debie 
ron disputar el espacio tetritorial. Fina�mente pued� pensarse que -
1•a situación actual es sólo una etapa en el proceso de evolución 11nor 
mal11 en áreas de colonización, pues no es desconocido el patrón de -
desarrollo que deja en manos de familias de colonos la apertura de 
la frontera agrícola, para luego ser desplazados ·por formas empresa
riales de explotación. 
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y en un porcentaje menor se desarrollan actividades d� ganadería en pe

queña escala; este perfi l productivo los hace particularmente 11resisten 
...--.. 

tes .. a las osri lanones del mercado, permitiendo cierto despliegue hac ld 

la economía de subslstenlia en caso de caída de los prec1os de los pro 

duetos destinados al mercado. Al mismo tiempo, la organización del tra

bajo en la explotación en función del. trabajo familiar, permite costos 

en términos monetarios que facilitan mantenerse en el mercado, aunque los 

precios caigan por debajo de lo que constituiría un nivel mínimo de ren

tabilidad para empresas que computaran el trabajo realizado como desem

bolso. Esta situac1ón explica que este tipo·de unidades pueden ceder 

considerables excedentes a los intermediarios y sin embargo seguirse man 

teniendo como tales. No obstante la estrategia multiproducto mencionada, 

debe señalarse que el café representa generalmente más del 70� del valor 

monetario de los productos enviados _almercado. Finalmente otro rasgo de 

importancia para el posterior proceso de comercialización es que presen

tan un grado de capitalización usualmente bajo y por consiguiente sus d} 

ficultades para financiar esperas en el proceso de compra-venta son gran 

des. De lo expuesto, se desprende la importancia que tiene para ellos la 

venta semanal o mensual del café, como forma esencial de obtener los e• 

lementos de consumo familiar y de producctón no generados en la finca y 

que son necesarios para el periodo subsiguiente. 

b. Población nativa de Esmeraldas. Son familias de población mo-

rena que están asentadas a lo largo de los ríos Blanco y Esme

raldas; y en algunos sectores dé los ríos Guayllabamba y Quinindé. Den 

tro de este sector es donde predominan los predios de menor tamaño. Re 

presentan a1rededor del 20% de las fincas ya asentadas. Su actividad 

económica estuvo basada, antes del auge bananero, en labores de recolec 

ción en el bosque y en la pesca en los ríos. Posteriormente se incorpQ 

r�ron a la producción bananera, básicamente como asalariados. aunqu� en 

algunos casos también cultivaron pequeñas parcelas de ese producto. A 

parti � de esa época, sus principaTes producciones fueron, tradicionalme� 

te, el banano y el plátano. No obstante esto, la influencia del proceso 

de colonización y de los buenos precios del café y el cacao (en años.re-

• 
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cientes), les han l levado a diversificar su patrón de cultivos con estos 
productos, adoptando' un patrón productivo similar a la de tos colonos. 
Este grupo actúa parcialmente como oferente de mano de obra en diferen
tes actividades agrícol as y no agrícolas. 

c. La comunidad Gayapa. Esta comunidad indígena, que abarca alre 
dedor del 7% de las fincas asentadas, está ubicada a orillas 

del rio Canand�. en uno de los sectores más aislados del área anal itada ' 
Su organización se basa en la autoridad de un gobernador que corresponde 
a un miembro de may�r edad dentro de l a  comunidad. El IERAC l es ha en
tregado un área global de aproximadamente 5 .0000 has. dentro de la cual 
las fincas se limitan de acuerdo a procedimientos internos seguidos por 
las autor1dades de la comunidad. Los predios los trabajan separadamen
te por familias ampliadas, aunque tambi�n se dan formas grupal,es de co
l aboración para trabajos especiales. Desde el punto de vista productl
vo se han dedicado, por infl uencia del proceso de colonización, al cul
tivo del caf� y el cacao, junto con otras producciones menores de sub
sistencia. Desde esta perspectiva podría decirse que están completando 
1� trans�ción desde uri patrón de vida nómade y recolector hacia otro se 
dentario y orientado a la producción agropecuaria. 

2. Productores Empresariales 

Junto con los tipos familiares mencionados, existen-en el área o
tras formas productivas, tales como plantaciones, concesiones foresta
les y fincas agropecuarias empresariales. Estas tienen en la actuali
dad un peso cuantitativo me.nor en relación con los productores famili� 
res, pues abarcan alrededor del 6% de las fincas y algo menos del 20� 

\ 

de la superficie, pero su capacidad de influencia y control social en 
el área son altos. 

Dentro de ras plantaciones, debe señalarse especialmente, la dedi 
cada al cultivo de palma africana, que forma parte de un complejo agrQ_ 
industrial mayor, con participación de capital internacional. Abarca 
alrededor de 5.000 has en el área y regiones cercanas, utiliza mano de 
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obra asalariada en su totalidad y está administrada por gerentes. 

Las conc��_pnes f�r�st� 1 es, por su parte, pertenecen a dos empresas . 

madereras de 1mportanc;d nacional, ocupando alrededor de 35 000 has. 

dentro del área y sus inmediaciones. El. trabajo se lo rea liza con mª 

no de obra asa lariada y la gestión está a cargo de administradores con 

tratados. También existen en el área fincas agropecuarias empresaria-

�. dedicadas principalmente a la ganadería bovina� y que desarro llan 

conjuntamente otros tipos de producción (Jgrícola, tales como banano, 

café, cacao, etc. Por lo general están administradas directamente por 

el propietario, pero el trabajo asalariado supera ampliamente el redu

cido porcentaje de uti lización del trabajo familiar. 

Estas formas productivas en su conjunto compiten con los product� 

res familiares por el control del recurso tierra y en varios sectores 

del área han dado � ugar a una dinámica de desplazamiento de estas últi 

mas. 

3. Población Asalar1ada 

Existe en la zona un sector de la población que actúa como oferen 

te de mano de obra. Dentro de este grupo hay una multipli cidad de si

tuaciones tales como los "arrimados" (que se incorporan a un grupo fa

miliar) , los puramente asalariados, los colonos nuevos.lque ofertan m� 
no de obra durante el proceso de asentamiento, para financiar el mismo) , 

la población esmeraldeña con tierra (que al igual que otros campesinos 

minifundiarios deben recurrir al trabajo asalariado para suplementar 

los extguos ingresos agropecuarios) , etc. En general se emplean de m� 

nera permanente o tempora l principalmente en el sector ágropecuario y ,  

dentro de éste, la mayor demanda proviene d e  ·las fincas empresariales · 

mayores, las plantaciones y. las concesiones forestales. Adicionalmen

te, pero con una importancia menor, existe-el empleo en comercio, ser

VlClOS y el red�ido sector manufacturero, localizado principalmente 

en Quinindé. En algunos casos, la situación del asalaria�o es una et� 
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pa intermedia hatia la búsqueda y asentamiento en nuevas tierras, loe� 
lizadas en sectores más alejados dentro de la zona o en áreas aledañas. 

4. Las art1culac1ones entre los sujetos sociales en la esfera de la 
producción. 

Entre los sectores sociales mencionados se dan diferentes tipos de 
articulaciones. Por ejemplo a nivel del mercado de trabajo, la articu
lación principal es entre el grupo de población sin tierra, ·un sector 
de la población nativa Psmeraldeña y en menor medida, algunos de los 
colonos más nuevos que actúan como oferentes de mano de obra, y las con 
cesiones foresta ! es, plantaciones y fincas agropecuarias empresar1ales, 
que actúan como demandantes Pueden fonnar parte de la demanda, p_ero 
con una significación menor a la de los otros sectores, al gunos de los 
colonos más ant1guos que hayan alcanzado mayores niveles relativos de 
capitalización. Este mercado de trabajo presenta diversas segment acig 
nes desde los empleos más estables en ciertas actividades vinculadas a 
la plantación de palma africana �· hasta los jornaleros temporarios �ara 
ciertas activldades agropecuarias, tales como el deshierbe y la cosecha 
del café. 

Otro punto de v1nculación (y de fricción), son Jas relaciones anu 
dadas entre diferentes sectores alrededor del recurso tierra. En este 

·aspecto pueden mencionarse las disputas entre plantaciones de palma y 
• 

colonos cooperatlVizados; "los conflictos entre concesiones forestales 
y colonos que se asentaron dentro del perímetro de las mismas; los prQ 
blemas entre la comunidad Cayapa, por un lado y colonos y población e� 
meraldeña por otro y el "arrinconamiento" de la población nativa esme-' 
raJdeña en las riveras de Jos ríos, principalmente por el flujo de co-
lonos. Todo esto forma parte de las fricciones tradicionales de un 
proceso de colonización que aún no ha cristalizado en un reparto rela 
tivamente estable de la tferra. 
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LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ESFERA DE LA CIRCULACION 

El grupo de comer\iantes e intermediarios constituye un sector s� 

cial que se ha i do consoli dando en el área, y especialmente en los cen 

tras poblados. 

Aunque la base de su poder económico y político en el área desea� 

sa en una serie de mecanismos que le permiten imponer a las economías 

campesinas condiciones desfavorables de comercialización, en los pro-
, duetos e insumas que compra y venden, se pueden considerar dos tipos 

de s-ituaciones diferentes, que a su vez admiten distinciones en su i!! 

terior: por una parte están los comerciantes, dedicados principalmente 

a la provisión de bienes de consumo para el hogar y la familia, y de 

instrumentos e i nsumas para el trabajo agropecuario y los acopiadores, 

cuya principal fuente de acumulación se vincula con la compra-venta 

de los productos de la zona, y en particular el café: Estas situacio 

nes polares admiten ciertas formas mixtas, aunque en general los aco

piadores medianos y grandes (en términos del área) están mas especia

lizados en su f.unción, y son tr-ibutarios de los flujos de productos 

que les pueden llegar de algunos comerciantes con actividades mixtas. 

Entre los acopiadores, pueden distinguirse dos tipos principates� 

los zonales y los interzonales. Los acopiadores zonales son los i n 

termediarios encargados de l primer nivel de acopio,a nivel local. 

Pueden diferir entre sí en diversos aspectos tales como e l  nivel de 

especialización y el tipo de otras actividades que desarrol lan, el v� 

lumen de sus actividades y el grado de capitalización, la estrategia 

de captación del producto, etc. Pero no obstante estas diferencias. 

tienen en común el ocuparse de preparar un lote de mayor tamaño para 

el acopiador i nterzonal, financiando esta operación, en parte, con C! 

pital propio y en parte, con el que les adelanta el acopiador mayor. 

Además, para ese fin, toman a su cargo las operaciones de �egociaci6n 

individual con los productores, donde queda fijado el precio para ese 

nivel del canal de comercialización. Usualmente realizan algunas op� 

• 
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raciones de transporte en zona, se ocupan del almacenamiento durante 
períodos muy cortos de tiempo y acondicionan el producto· para el trans 
porte hacia fuera de la zona . 

' 

Por su parte los acopiadores interzonales son los intermediarios 
encargados del segundo nivel de acopio. Actúan como recolectores de 
los acopiadores zonales para trasladar el producto en dirección de los 
exportadores. Lo usual es que mantengan una vinculación comercial con 
algunas de las casas exportadoras, las que adelantan fondos para fi
nanciar parc1almente sus operaciones. A su vez estos intennediarios 
f1nancian en parte a los acopiadores zonales. Desde el punto de vis
ta del flujo monetar1o y de información, indican a éstos últimos los 
precios aproximados de compra , consecuencia de sus propias negociaciq 
nes con el exportador. y les efectivizan el pago del producto. l:.n lo 
que se refiere al flujo físico, toman a su cargo la organización del 
transporte desde los acopiadores zonales hasta el exportador. 

La articulación más importante entre los sujetos sociales de las 
esferas productiva y de la circulación se establece a nivel del merca
do de productos, princ1palmente los colonos, y

.
en menor medida la pobl� 

ción nativa ribereña y los Cayapas; aunque también hay fincas empresa
riales que poseen café. su importancia en términos de la superficie se� 
brada es menor que la suma de los productos familiares en su conjunto. 
La demanda en la zona la conforma el sector de acopiadores y comercian
tes del área y en particular los localizados en la población de Quinin
dé. La importancia de esta articulación se apoya en la elevada parti-
cipación que estos cultivos tienen en el valor bruto de la producción , 
y en el ingreso monetario de los campesinos del área. 

Adicionalmente aparecen otras artic�laciones a nivel del mercado 
de productos , para 1 os grupos campesinos de 1 a zona; pero de importa!:!_ 
cia cuantitativa menor (por éjemplo maíz, plátano, arroz, porcinos, bo 
vinos y madera). 
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A continuación, y centrándonos en el café como produ�to princi
pal se procura presentar un análisis de la� condiciones estructurales 
en que tiene lugar esta vinculación entre los sujetos sociales de am
bas esf�ras �de la dinám1ca de dicha relación El análisis se centra 

' 

rá especialmente en la relación entre los productores familiares y el 
sector de acopiadores. 

EL PROCESO Dt COMERCIALIZACION COMO ARTICULACION. ENTRE SUJETOS SOCIA
LES DE LA ESFERA DE LA ?Robucc roN v DE LA crRcULAéroN 
������� ��---����������--� 

A continuación sP procura analizar la articulación secuencial de 
los sujetos sociales participantes que configuran la forma especial 
en que el producto fluye desde el sector de la producción hasta el del 
consumo. Mediante la especificación de esos "canales" se esquematizan 
las interrelaciones entre los participantes que se concretan en las o
peraciones de compra-venta y, a la vez que muestran el flujo físico del 
producto, sirven· de punto de partida para estudiar el comportamiento 
de los intervinientes en el proceso. 

Para los efectos de este análisis se ha considerado como punto 1! 
mite del estudió de la red de canales al representado por la presencia 
del exportador y los diferentes canales posibles se han 11mitado al 
que tiene principal �mportancia como circuito de movilización del prQ 
dueto proveniente del área analizada. 

Dicho canal es el que vincula al productor-acopiador zonal-acopi� 
dar interzonal-exportador, estimándose que alrededor del 70% de la pr� 
ducción circula de esa mañera. 

A lo largo de este circuito se atraviesan tres niveles diferen�es 
representados por los siguientes mercados: 

) 
(iJ productor (oferente)-acopiador zonal (demandante) 
(ii) acopiador zonal (oferente)-acopiador interzonal (demandante) 
(iii) acopiador interzonal (oferente) - exportador (demandante) 

1 

• 

. . 
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a. Cosecha y transporte. El agricultor comienza la reco e,�DTECA 
____ .. .. -----

del grano qeneralmente el jueves y v1ernes. de modo de poder 
estar e l  sábado en a lguno de los puntos de concentración del producto 
para tomar allí contacto con los acopiadores zonales. Como ya se ha 
mencionado, las características climáticas de la zona fa vorecen la 
floración del café durante casi todo el año, por lo cual pueden estar 
sacando pequeñas cosechas cada 15-20 días en los perí6dos má� produc
tivos y cada 30-45 dias en los momentos de baja producción, lo que con 
tribuye a extender los requerimientos de trabajo, de manera relativamen 
te uniforme durante el año. La cosecha la realiza utilizando principa� 
mente mano de obra familiar, aunque en algunos casos puede emplear 
mano de-obra experta. sea mediante el sistema de "cambiamano" (*) o· 
mediante el pago de d1nero. Los granos se seleccionan manualmente, 
cortando de la rama aquellos que hayan alcanzado la madur.ez rorrespon 
diente. ind1cada báSltamente por el color rojizo de la cáscara Una 
vez cortado se depos1ta en sacos o cestos, que·serán utilizados para 
su transporte. En la mayoría de los casos el grano se comercializa en 
fresco o "cereza'', aunque algunos pocos agricultores puedan realizar ' . -
el proceso de secado, tarea que, en general, se ve dificultada por las 
condiciones climáti�as de la zona. 

(*) El sistema de "cambia.nano" consiste en que el agricultor que ne
cesita �ano de obra para alguna tarea de su finca: recibe de los 
vecinos algunas horas o días de trabajo, bájo el compromiso de 
devolver igual número de horas de trabajo cuando le sean reque
ridas. Este convenio implica reciprocidad en la intensidad del 
trabajo (aparte de la duración) y en el trato dispensado durante 
el mismo (p. ej. prov�er de alimentación durante la jornada). 
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El transporte del producto hasta estos puntos r_equiere varias e
tapas, usualmente en condiciones penosas para el agricultor, incluye� 
do importantes tramos cubiertos a pie o a lomo de animal a lo largo de 
pequeños senderos a través del bosque; en otros casos es la vía flu
vial la única disponible. 

El proceso total insume un número variable de tiempo, de acuerdo 
a la localización del predio, la disponibilidad o no de transporte a
decuado y el estado de las rutas, siendo habi tuales trayectos d,e 4 o 
5 horas. Sin incluiír el costo imputado de las horas de trabajo de 
los agricultores y de l os animales de carga, las erogasiones en el 
transporte pueden alcanzar al 10-15% del producto transportado. Obvia 
mente los costos más altos son para los prod�ctores que se encuentran 
más alejados. 

A este nivel del canal acontece usualmente la primera transacción, 
efectuándose el traspaso de propiedad el producto desde al agricultor 
al acopiador zonal. 

b. Localización espaCial y temporal del mercado. El principal 
lugar de concentración de la producción es la bbblación de 

Quinind,, aunque existen "diferentes puntos menores que son principal
mente tributarios de a�uél . 

Las razones que explican las ubicaciones señaladas se relacionan 
principalmente con el trazado de las rutas y vías de comunicación, que 
hacen- que los puntos mencionados sean lugares de convergencia natural 
para los agricultores. 

La posibilidad de trasladarse más allá de esa·s localizadones. 
(p. ej. dirigirse a Santo Domingo para comercializar alTí el producto), 
es, para los agricultores pequeños, relativamente reducida. En primer. 
lugar hay que computar los costos adicionales (transporte, pasajes, 

• 
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gastos de alimentación) en que debe incurrir el ·agricultor a fin de 
colocar su producción en un punto mas alejado. En segundo lugar, pero 
relacionado con el primer punto, la información de que dispone él a

gricultor acerca de los diferentes precios que se pagan en la regiórt, 
no es la más adecuada como para permitirle realizar e.l análisis de 
costo�beneficio de asumir esas functones y genera un grado de incer
tidumbre muy élevado en la decisión de seguir adelante con el produc
to. En tercer lugar, y consi�erando que junto con las condi�iones de 
rentabilidad, el agricultor computa su propio esfuerzo y cansancio, 
para compararlos con los retornos posibles de sus operaciones, debe 
tenerse en cuenta que luego de una difícil jornada para llegar hasta 
los puntos de comercialización mencionados, es muchas veces el des
gaste físico el que· pone un límite objetivo a las posibilidades de 
intentar el traslado hasta otros puntos de mercadeo. 

Por otra parte, )os acopiadores han desarrollado diferentes mo
da 1 idades para "f1jar " a su oferta. No es desconocido en el área el 
caso del financiamiento del consumo y aún de la producción por parte 
de los intermediarios, así como la provisión de servicios especiales 
a los produc"tore s (*). Por otra parte, hasta que la construc.ción de 

(*) Un caso particular lo constituye un comerciante "especializado" 
en la compraventa con la comunidad Cayapa, cuyo local está cer 
ca de "La Puntilla", principal punto de desembarco de dicha co 
munidad. Allí les Ofrece alojamiento y comida, valores que des 
cuenta del precio del producto.• Esta parece ser una situación
"satisfactoria" para los Cayapas, que prefieren vivir y comer
juntos, antes que dispersarse en los diferentes locales �xisten 
tes-en Quinindé. Esto se vincula aparentemente a razones de se� 
guridad, timidez y cohesión grupal, que han demostrado ser muy 
fuertes. Este es un caso interesante de la disputa entre comer
ciantes sobre la base de "servicios" diferenciados• La fuerza 
de este vínculo se manifestó posteriormente, cuando al tratar 
de ejecutar diferentes entidade.s públicas un operativo de co
mercialización directa que vinculase a productores y exportado
res, eliminando intermediarios, y al cual se trató de ligar a 
los Cayapas, éstos pidieron que como parte del operativo se cons 
truyese un paradero y comedor para ellos. Al no poder resol- -
verse este punto en ese momento, muchos siguieron ligados al co 
merciante tradicional. 
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un puente principal sobre el Rfo Blanco reorientó el tráfico� un in

termediario localizado en uno de los cruces de dicho río, y que con

trolaba buena parte de las canoas que hacían el trasbordo allí, co 

braba precios di ferenciales de cruce más alto al que no le vendia el 

producto. 

En relación al tiempo de los transacciones, se ha observado que 

prácticamente en su totalidad se realizan durante el fin de semana. 

Los motivos de esta forma de operar son de distintos tipos. Por un 

lado el campesino considera el fin de semana como el momento de diver 

sión, sociabilidad y la oportunidad de h�er las compras de los ele

mentos que necesitará durante el transcurso de la semana o quincena 

siguient�, y él domingo por la tarde están regresando a sus predios 

a fin de poder reiniciar el lunes sus labores. Por su parte el aco

piador interzonal se acerca el viernes o sábado a los acopiadores zo

nales para acordar las condiciones del embarque, que se efectúa a más 

tardar el· domingo por la noche. En cuanto a los exportadores, estos 

requieren cierto ordenamiento en la llegada del produ�to a fin de or

ganizar su procesamiento cuando lo reciben en fresco. 

Luego de este breve esbozo de las condiciones geográficas y tem

porales del mercado, se pasa a discutir el proceso de negociación en

tre oferent�s y demandantes. 

c. El proceso de Negociación. En general los agricultores re-

ciben en la mañana temprano, la información que emiten ra

dios de Guayaquil, acerca del precio del café en seco para exportación. 

En Quinindé se pueden conseguir, además, los periódicos del día que 

traen la misma información. Por su parte los acopiadores zonales r� 

cibieron del acopiador interzonal indicaciones a�erca de los precios 

aproximados a los que se les va a comprar a ellos el producto. Sobre 

el precio indicado por el intermediario mayor, los acopiadores zona-

"les deducen su margen de beneficio y ofrecen la diferencia al produc-

. ·  
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tor. Dicho margen puede variar tan to con los altibajos del precio bá 
sico, como con las características del cliente y del producto, osci
lando por lo general entre el 15% y el 35% del precio fijado por el 
acopiador interzona l 

Por lo común los acopiadores menores .tienen entre el los mecanís 
mos de coordinatión de los precios, favorecidos por su número no muy 
elevado. En Quinindé operan aproximadamente entre 8 y 10 intermed1� 
rios, de los cuales 4 manejan a�rededor del 70% del producto. En o
tras localizaciones se ubican aproximadamente 3 acopiadores princi�� 
les con cierta permanencia en cada una de·ellas. Ese hecho está re
forzado por el sistema operativo que tienen los acopiadore s mayores 

l en cuanto a la fijación del precio a su n1vel. 

1 
En lo que respecta a la determinación de la cantidad del produ� 

to, se detectaron dos situaciones generadoras de conflictos: por una 
parte el problema de la exactitud en el peso y, ·por otra, las unida-· 
des de medida util1zadas. En lo que hace el primer punto, algunos 
intermediarios utilizan balanzas preparadas para perjudicar al agri-· 

cultor en la determinación del peso del café, sin embargo, no par�ce
. 

haber entre los agricultores consenso unánime acerca ,de qué comercfaQ 
tes pesan correcta o incorrectamente y cuáles son las diferencias de 
volúmenes que de allí surgen como para poder deducir el margen de be 
neficio que .los intermediarios obtienen por este concepto. 

El otro �oblema détectado es el de las diversas unidades de me
.dida utilizadas para poder determinar el peso y las posibilidades de 
manipular las relaciones de transformación entre ellas (y por lo tan
to entre los precios correspondientes)· en perjuicio del agricultor. 

En cuanto a otras dimensiones del proceso de negociación, fuera 
de las condi'ciones de precio y ca�tidad, no parece haber d'ifkultades 
mayore�en lo que respecta a las calidades del producto (no se ha de-
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tectado que es te aspecto s ea un �un to i mporta n te de negbc i aci ón para 
l a  zona ) , n i  a l a  forma de pago . que es a l  con ta do l uego de l a  en trega 
de l producto por el  co l o no y s u  pesaj e. 

E l  proce so total  mues tra q ue en gene ra l , e l  productor debe acomo 
darse a l as cond i ciones  de negoc iación que aparecen determi nada s en o
tros n i vel es. Para pr�fund i za r a l go má s  e s ta.a f i rmaci ón convendría a
n a l i zar a l gunas de l a s pri nci pa l es a l ternati vas  potenc i a l es que t i ene 
ab i e rta actua l mente a n te s f el a g r i c u l tor ,  y l a s l i m i ta c i ones q ue pre
sentan cada una de e l l as .  Di cha s a l terna t i vas  pueden ser: l i ) al ent� 
rarse del  prec io en l a  f i nca , reti ene el producto en caso de que no l o  
con s i dere s a t i sfactorio. o estan do e n  e l  proceso de negoc i ac i ón con l os 
a copi ado res zonales y no habi én do acordado un prec i o  aceptab l e ,  dec i de 
regresarse con e l  produc to; ( i i ) en caso de que l os prec i o s  en l a  loe� 
l i za c i ón donde habitua l men te comerc i a l i za s u  producci ón no l e  re s u l ten 
s a ti s factori os, dec ide s€g ui r hac i a  o tro punto de merca deo para vender  
a l l f  s u  producto, ( i i i l  considerando que el  acopiador i n terzona l reco
ge e l  pro duc to de l as mismas l oca l i zac i o nes donde e s tan ubi cado s l os i n  
termed i ar i o s  zona l e s, dec i de poners e  e n  con tacto con a l gunos de l os co
merc ia n tes mayo res para e l imi nar e l  margen del i ntermed i ar i o  menor . 
E n  otras pa l abras , s e  e stán d i scu t i en do l as a l ternati vas de (a ) no ven 
der ;  {b) cambiar e l  ámb i to geográfi co del canal y (e) camb iar e l  cana l {*) . 

En l o  que res pecta a l  pr i mer punto , tan to e l  vo l verse s i n  ven der 
como e l  quedarse con e l  producto en  l a  f i nca genera s i tuaciones com p l �  
j a s  a l  produc tor ya q ue l os i ngre sos proven i entes d e  l a. venta d e l  café 
s o l venta n  l a  mayor parte de l a s neces i dades personal es  y de trabajo del 
agri cul tor y su fami l i a, durante el perfodo po s te r i ot a la m i sma , de m� 
do q u e  e l  momen to de rea l i za c i ón de l a  venta v i ene dete� i nado más b i en 
po r l a  neces i dad de reponer e l  exi guo ca p i ta l  de opera c i ón que por con s! 
derac i ones  acerca de l a  oportun i dad y cond i c i one s en e l  mercado . Obv i a 

( * ) E n  párrafos anteri o res se  a na l i zó e l  proceso de  búsque da de l a  me 
j or a l tern a ti va den tro de una m i sma l oca l i za c ión geográ fi ca y en un 
m i smo cana l , advirti éndose l as l i m i tacione s  q ue l e  tra ía al agri c u l  
tor e l  meca n i smo de coordi naci ón de pre c i os ehtre l os i ntermedi a r i os 
de l a  m i sma zona. 
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mente regresarse con e l  producto sería , frente a las con s i deraci ones 
expuesta s . aGn  más pe rj ud i c i a l , ya q�e no só l o  �o se  recons t i tu i r{� 
el  cap i ta l  de traba j o  s i no que se l o  d i smi n uiría con l os cos tos de . 
tran s porte de 1 da y vue l tá Por o t ra pa rte hay mo ti vos de o rden téc 
� i co ,  puesto que e l  t 1 empo de espera del  fruto en l a  p l a n ta es l i m1 t� 
do ; y en l a  que s e  ref i ere a l  secado vuel ve  a i nc i d i r  e l  baj o n i ve l 
1 

de cap i tal i zac ión de l a gr i cu l tor y s u  i mpos i bi l i dad  de fi nanc i a r  espe 
ras , as  f como e 1 a 1 to n l Ve 1 de humedad ·de 1 a zona y 1 a ca rene i a de 
i n sta l a c i on e s  apro p i a da s , l o  que i mp i de que e l  proces o de secado se  
rea l i ce en cond i c i ones adecuada s . 

E n  l o  que  re spec ta a l a  a l ternat i va de l l egar · ha s ta l oca l i za� i o 
nes geográfi camente d i ferentes de l a s  hab i tua l es ,  ya fue ana l i zada en 
otro punto . 

Por G l t 1 mo .  � a  a l ternati va de. venderl e d i rectamente a l  aco p i ador 
i nterzona l , está exc l uid� por el tamaño de l o s  l otes que · hab i tua l men
te  comerc i a l i za e l  agr1 cu l tor . La propi a  l óg i ca del proceso de  acopi o 
hace que para e l  acopi ador i nterzona l . s ea más cómodo ( nepre s en ta menos 
trab,jo  por un i da d  de produc to comerc i a l i zado ) negoc i ar con un nGmero 
reduc i do de acopi adores  .que tener qu� afront ar cen tenare� de n'égoc i aci s> 
nes i nd i v i dua l es ,  muchas veces co�fl i cti vas , con lo s a gr i cul tores . A
demás aqu 1 cabe m�nc iona r nuevamente el probl ema de l a  i ncapaci dad 
de es pera po r parte de l productor ya que l a  forma de pago de este í n ter 
medi ar i o no és al  con tado . 

Po r todo l o  expue s to s e  adv i erte q ue un comp l ejo nGmero de c i rcuns 
ta nc i a s  dete.rmi nan que e � productor se  vea l im i tado en sus a l ternati vas , 
debi'endo n egoc i a r  _con l os' i ntermed i a r i o s  zona l es , en cond i c i ones que se 
f i j a n  más a l l á  de s us pos i b i l i da de s  de negoc i a c i ón . 

Segundo N i ve l  de l �a na l 

A este n i ve l  s e  encuentra n  e l  acopi ador zona l ,  en poses i ón del  prQ 
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dueto , con el acopia do r interzonal que habrá de comprarlo. 

a .  . Ac�_2-��.! .financiam l ento y transporte. Hasta ese momento e 1 

a cop 1 ador menor se ha encargado de constitui r un lote de pro 

dueto. También ha financiado una parte del proceso de mercadeo �on el 

capital prop io  que compromete en lás operaciones , siendo el resto f i 

nanciado con los ·adelantos de dinero del acopiador interzonal, con los 

que conforma su capital de trabajo. Hasta tanto llegue el transportp 

para recoger el producto, lo que por lo común sucede ha cia el final 

del día domingo, se encargan del_ almacenamiento del producto. Las ins 

talaciones para tal fin suelen ser simples habitaciones dentro de la 

casa del acopiador . E l  producto queda depositado allí alrededor de 

dos dfas. Desde l a s bodegas de l acopiador menor se dirige hacia l a s 

instal�ciones de secado y pilada del exportador, donde por lo común 

el café queda depositado en l a  mañana del lunes. 

b. U proceso de_ negociación. El acopiador zonal conoce el pre 

cí o índice de exportación del ca fé seco y pilada para la s 

distintas va ri edades , tal como es emitido por las radios e info rmado 

por .los diarios .  Pero esa información correspondiente a c i erta fecha es 

pecífica le puede llegar con algun� anticipación a través del acopia

dor interzona l , precaviéndose así de oscilaciones no esperadas. 

El precio base para las negociaciones de la zona, tal como le es 

comunicado por el intermediario mayor, se basa en el precio índice ci 

tado, correspondiendo para el producto en fresco una cuarta parte de l 

valor del producto seco y pilada, según la relación de transformación 

que es aceptada en la zona de manera casi unánime. ( * )  

(*) Es decir que para un precio de por ejemplo Sf . 2 . 000 la libra 
de café seco, correspondería pagarle al acopiador, según esta 
relación � S/. 500 por l ibra de café cereza. Sobre este últi
mo valor es que el acopiador zonal. fija su margen de benefi -
cio para determinar cuánto habrá de pagarle él al productor . 
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De lo expuesto se desprende que no habría ta l negociación entre J os 

do-s tipos de acopiadores , s i no que más bien uno toma e l  precio que el o 

tro emite cano un da to . v negoc1 a  con el productor, respecto del c..ua l di5 

fruta de una situac1ón de poder relativo . En la vinculaci ón entre ambo5 

tipos de intermediari o5 se debe considerar que los acopiadores menores 

dependen por lo generá l .del acopiador interzonal en el aspecto de fi nan 

ciamiento, pues sól o  con el aporte de dinero de este últi mo coosiguen 

formar un capita l de trabajo que l es permite financiar el acopio de un 
. . ' 

lote de tamaHo adecuado. Es también el intermediario mayor e l  que di s-

pone de los contactos ron los exportadore� el �ue tiene una organ ización 

ya montada, y ,  en part 1 � u lar , el que posee los medios de transporte con 

los que mov i l i zan l a  producción . · La realización de las inversiones ten 

dient�s a generar una red s i milar están más allá de las posibi li dades 

de financiamiento de buena parte de los acopiadores zonal es . 

En lo que respec trl al pago del producto , el acopiador zonal rec ibe 

el prec-io con ven i do pocos días después de la entrega del café, rea l iza

da el domingo por la noche. A esa a l tura del proceso el producto se en 

cuentra en manos de l exportado�, con quien el acopiador zonal había ne

gociado prev i amen te l a  compraventa del producto. 

Tercer nivel del Cana l 

�n este mercado se encuentran los acopiadores interzonales como o

ferentes y el exportador como demandante . Si bien desde el punto de v i �  

ta del flujo físico aparece en tercer lugar , en lo que respecta a l a  i

niciación del proceso de comercialización como un todo debería anali za� 

se al principio, pues es del acuerdo entre estos dos ti pos de partici 

pantes de donde sale la organizac i ón de todo el proceso posterior . 

a .  Acop io, transporte, almacenami ento, secado y pilado. El aco

piador interzona l se encarga de conformar un lote de tama Ho 

adecuado para el exportador, realizando las tareas de contactar zonal-
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men te a l os acop i a dore s menores , orga n i za r  con e l l o s  e l  proceso de co� 
pra , acondi c i onam1 ento y t ra ns porte . Actúa como veh í cu l o  de i nforma c i ón 
de p rec iós  y con d i t i ones de m�rcado , que a s u  vez proced�� �P i U S  ��go

c i ac i ones con � 1  expo rtado r .  Con ?U capi ta l de o pe ra c i ón \ i nanc i a  par 
c i a l mente el  proceso .  rec i b i endo tamb i in ade l a ntos d e l  expottador . 

E l  exportado r rea l i za l a  func i ón de acopi o  o r i entada a l  mercado i n  
terna c i ona l y ob� i ame n t e  se encarga de todas l as tareas re l a c i onadas con 
l a  b ú squeda de mercados y a p rovi s i onam i ento de l os mi smos . Antes de pro 
ceder a l  e nvío a l  exteri or toma a su cargo el s ecado , p i l ado y a l macena 
m i en to del  p ro ducto . Pa rte del  f i na nci ami ento que requ � ere el  proceso de 
comerc i a l i zac i ón corre por s u  cuenta , �n l a  forma de ade l a n tos pa ra l os 
a copi a dores i nte rzona l es .  

b .  Proceso de_ nego c i ac i ón �-· La formac i ón del prec i o  índ i ce . An -
tes de ana l i za r e l  proceso de nego c i ac i ón entre e l  acopi ador 

i nterzona l y e l  e x portador h ay que d i s cuti r un  as pecto !undamenta l pa ra 
todo e l  s i s tema de come rc i a l i zac ión : l a  forma c i ón de l pre c i o  índi ce de 
exporta c i ón . 

- . 
Su i mpottan c i a rad i ca en que es  e l  · i nd i c a dor reconoci do por todo 

un conj unto de pa rt i c i pa nte s para l as transacci on�s que rea l i za n  y l as 
dec i s i o ne s  que toma n . Esto es  espec i a l mente c i e rto pa ra l os producto 
res a l os que es ta i nforma c i ón l es l l ega a tra vis de l a  rad i o  o de l os 
peri ód i cos . 

E l  meca n i smo de s u  forma c i ón y s u  s i gn i f i cado , s i n  emba rgo , t i ene 
una v i ncul a c i ó n  con el  mercado mund i a l  más i nd i r¡ecta de l o  q ue s uponen 
un gra n  conj u nto de  part i c ipante s . En  c ua n to a s u  formac i ón hay un e
l emento de mercado : los prec i o s  de l as d i ferentes p l a zas i nternac i ona 
l es ,  que l os exportadores y e l  s ecto r  públ i co i ntervi n i ente rec i ben 
d i a r i amente , y sóbre cuya base fi ja n  un preci o  que es nego c i ado y a cor
dado entre l os exportadores y el  M i n i s te r i o  de I ndustrias  y Comerci o .  
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En  l o  que res pecta a l  s i gn i f i ca do d e  e s te prec i o , se tra ta del 
Rre c i o  mín i mo a ceptab l e  por l a  autoridad  encargada d e  autori za r l os 
emba rques para da r s u  aproba c i ó n a l o s  m i smo s , m i en tra s que en l a s 
zona s pro du c to ra s  �e l o  v i s ua l i za como e l  p rec i o  de expor ta c i ó n 

E s e  prec io es e l  q ue s e  toma como ba se para e l  cá l c u l o  de) va l or 
del p roducto fresco que � como se comentó anter i o rmen te , s e  l o  cons l 
dera l a  cuarta parte de l prec i o  en seco , apoyándose en una s upue s ta 
re l a c i ón de tra nsforma c i ón técn i ca de cua tro un i dades de peso de l · e� 

fé cereza por una un i da d  de c a fé seco . Debe a c l ara rse , s i n  emba rgo , 
que l a  rel a c i ón de tran s forma c i ó n  más gene ra l mente a ceptada por l os 
c r i ter i o s  téc n i cos es 1 nferi or , l o  que permi te s uponer l a  pres en� i a  de 
un margen sobre e l  cua l g i ra rá pa rte de l a  negoc i a c i ón en tre a copi ado 
res i n terzona l es y exportadores . 

Todo esto deJ a u n  a prec i ab l e ma rgen comerc i a l  que será negoc i ado 
entre e l  aco p i a do r  i n t er zona l y el exportador . 

Re specto del proceso de negoc i a c i ón en tre ambos , s i  b i en e l  bá l a n 
ce genera l parece favorecer a l  expor tado r ,  en  ra zón de s u s  contactos 
ex te rno s ,  hay d i fere n tes e l ementos que le dan c i erto po der a l  i nterme -

' 
d i a r i o  reg i on a l  .ta l es como e l  d i sponer de una organ i za c i ón mon tada ( q ue 
po dría ser ori entada h a c i a  a l ga n  o tro exportador ) ,  y por o tra , 1 a  pro 
p i a  f i na nc i aci ón a de l a n tada por e l  exportador , puede re s u l ta r  motivo 
de preocupa c i ón para éste , ya que debe proteger s u  i n vers i ón . De a l l í  
l a s  man i fe s ta c i ones de quej a  hac ia  el  compo rtami ento s up ue s tamen te ex
tors i vo de l o s acopi adores mayores , reg i strada en  boca de a l gan expor
tador . 

�L S I STH1A Df �O_M_l RC I AL I ZAC I_Q�. _E� _ _su -�ONJUNTO 

Lo s i mpera t i vos del  mercado j nternac i ona l , traduci dos a n i vel del 
pa ís por la actua c i ón de l os expo rta dores , permi t i eron es tructurar con 
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rel a t i v a rapi de z  un s i s tema de comerc i a l i zac ión de "arriba hac i a  aba j o " , 
con n í t i dos perf i l es orqa n i zati vos y o pera c i ona l es ,  en una e s pec i e  de 
p i rám i de de v a r i o s  n i vP i e s , en c uya base  e starían l os produc tore s y en 
s u  vért i ce ( a  n 1 Ve l  na 1  1 0na l ) l oe; expor tadores , pa s ando por l os · d i 5 t l n 
tos acopi adores zona l � c; y reg i ona l es .  

Des de e l  punto de v 1 s t a del  proceso de come rc i a l i zac i ón en s í- m 1 s  
mo , parecería que e l  s 1 stema estructurado h a  s i do ef i c i ente en s u  fun

c j ón de movi l i zar adet uadamente l a  producc ión ( el f l uj o  fí s i co ) ,  pue s 

en no más de 3 a � d í a s  es tra ns porta do desde l os pred i o s de l os prod u( 

ta res ha s ta l a s  i nsta l a c i ones de l exportador , s i n  que l os prob l ema s de 
c a l i dad o de pérd 1 das dP l producto , aunq ue son hechos detectab l es ,  a p� 

re zca n como de i mportan1  i a  'pr i mordi a l . E t1  cuan �o a · la d i s tri buc i ón de 
los i n gres os ent rP l o 5 part i c i pante s  (el  fl ujo mtineta�i o ) , a�n cuan do 

e s  di fíci  1 determi nar má rge ne s repre sent a t i vos para un mercado que ha 
s uf r i d o  l a s  va r 1 a c 1 ones que tuvo el  café dura n te l o s  ú l t i mo s  años , pue 
den presentarse como una a prox i ma c i ón l as s i g u i entes  c i fra s l o s  pre
c i o s  pagados al produ c t o r representan a l re dedor del 50% del prec i o  de 

exportac ión , mi en t ra s  que l o s acopi adores zona l es pueden a b sorver a l re 
dedor de u n  10- 151 d e  d 1 cho prec io ; e l  má rgen re stante 'queda por se� 

d i scut i do entre los a c op i a do.re s reg i o n? l es y e l  exportador . Con s i deran 
do l o s  costos y rj e sgos as um i do s por cada part i c i pa n te , el má rgen del 
productor es el que apa recería más d i smi nu ido y l os acop ia do re s , qu i e 
nes t i enen menore s gas tos y un ri esgo de mercado re l a t i vamen te menor , 
presenta r ían una mej o r  s i tua.c i ón re l a ti va en l a  estructura de i ng resos 
netos . Todo l o  expues to e staría i n di cando un des a j u s te entre l os reto� 

no s que reci ben l os d i ferentes parti c i pantes vi s a v i s  l as · ta reas , cos 

to s y ri esgos a s umi do s .  

Pero má s a l l á  de e s te n i ve l  de anál i si s ,  otra s preguntas re l evan -
, 

tes  podrían fonmu l a rse a l rededo r del impac�o de estos procesos sobre l a  

c onforma c i ón d e  l a  estructura de c l a ses reg i ona l es . A l rededo r de este 

punto pod rían d i s t i ngu i rs e  tres a s pectos : a )  l a  organ i za c i ón de l proc� 

so de c i rc u l a c i ón y l a  conforma c i ón y/o conso l i da c i ón de es tra tos co-
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merc i a l e s en l a  r�q i ón ,  no só l o  en l o  que se refi ere a l a  compra -venta 
de ca fé y o tros produ< tos de l a  zona , s i no tamb i én todo el sector de 

come rc i a ntes df' b i enes de consumo e i n s umas que se ha i do desa rro l l a n 
do con much a f u.e r za . f'S pel 1 a l mente en l o s ú l t i mo s  a ños ; b l  � �  lmpa < to 

de l a  n ueva fo rma d e l  proc eso de comerc i a l i z ac i ón ( res u l ta do de varra 
t l ones en e l  mercado mundi a l ) sobre l o s  sectores campes i nos , con s 1 deran  

do  sus  d i ferenc i a c i ones 1 n terna s , e s to tend ría dos  ángu l os de  abo rda Je 

di sti ntos pero re l a c i ona do� po r una parte l a s forma s d 1 fere nc i a l e s de 
capi ta l i za c i ó n en re l a ( i Ó n con la  s i tua c i ón con que se encon traban l a s  

· d i fe ren tes fracc i o n�s campes i na s  y por ende l a s nue vas formas soc ta l e s  
con que eme rgen de este proc es o ,  y por otra , y má s a l l á  d e  s i  efec t i 

vamente se bene fi c i a ron de l a uge del  café , l .a d i fus i ón en tre l os s ec 
to res campe s i nos d e  una tenden c i a  mayor a res i s ti r y queda rse en l a  t i e  

rra que hab ían  con s eg u í  do , 'rev i r t i endo o 1 i m i ta ndo l a  tenden c i a  pre v i a 
a l  boom cafeta l ero , de retroceder frente a l  avance de forma s empre sa 

ri a l es de producc i ón ( p l a n tac iones , conces i ones  fo r�s ta l es ,  empresas  
ga nadera s grandes , etc . ) ; v endi endo su  t i erra y reti rá ndo s e  por l o  g� 
nera l a otras  zona s má s promi sorí as ; e )  como c6n trapa rt i da de e s te úl 
ti mo a s pe�to seña l a do , pero v i éndo l o  desde l a  pers pecti va de l a s  forma s 

empres a r i a l es mayores pa rece ría detecta rse una d i smi nuc i ón del  avance 
en l a  conqu i s ta de t i erra de l o s  col onos que fue muy notor i o  en la épo 

ca prev i a  a l a  expan s i ón c a feta l era .  

Sobre es tos a s pec tos que procura n s eña l a r  a l gunas d i mens 1 ones  po 
s i b l e s de aná l i s i s  a l rededor de l proceso de c i rc u l a c i ón y l a  es t ruf t u  
ra d e  c l a s e s  reg i ona l ,  se vuel ve más ade l a n te e n  l a  ú l t i ma serc 1 ón 

TERCERA SECCION 

LA COM�RC IAL I ZAC ION DE PAPAS EN UNA ZONA DE LA S l E RRA ECUATOR I ANA 
-r--- - - - · -- - - . - - - - - -- -· 
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EL S l STt.MA DE CUMERC IAL I ZAC ION NAC I ONAl DE. PAPAS 

En l a  s i erra ec u a tori a na se producen d i vers a s  vari edades de pa pa s . 
1 

al guna s de ori gen nati vo y otra s  que son el res u l tado del mej orami ento 
gené t i co rea l l Zado en e l  P.a ís po r e l  I n s t i tu to Na c i ona l de l n ves t 1 gat 1 ón 

Agropecuari a ( I N IAP ) o de l a  i mportación de vari edades mej orada s de Co 
l omb i a . Las vari edades más · importan tes s on l a  "Cho l a " , demandada en e l  
cen tro de l a  S i erra � l a  " V i o l eta " , d i fund i da esenc i a l mente. en l a  zona 
norte , l a  " Santa Ca ta l 1 na " , d i fund i d a  en l a  zona centra l , y l a  "Bol ona '' , 
"Ma·ría " y " Cu_ba l eñ a "  de produ cc i ón y demanda en l a  zona s u r  serra na 
E s ta d i ferenc i a c i ón reg i ona l re s u l ta de extrema i mportanc i a , dando l u gar 
a la formac i órl de s u bmercados de papa , en func i ón de un  ti po es pec ífi co 
de deman da de l o s  con sumi dores . E l l o  determi na· prec i o s d i ferenc ia l e s de 
l a s vari edades en l a s  d i s t i ntas reg i ones y mov i m i entos de  l a s m i sma s en 
func i ón de a tender ta l e s demandas reg i ona l es .  

Otro a s pe< to 1 mportante , en rel a c i ón a proces os q ue se expresan po s 
ter i ormenté en l a  f orma <  i ón de l os prec i os de l produc to , e s tá dado por 
l a s  d i ferentes épocas de cosecha del  mi smo en l as reg i ones de  l a  S 1 erra 
La pa pa adm i te ,  por l a �  d i ferenc 1 a s  c l i má t i cas  no ex trema s en l a  S i erra 
ecuatori a na , su s 1 embra dura n te todÓ e l  año ,y po r ende s u  produc c i ón 
S i n  emba rgo , l a s  é poc a"s prefer i da s  por un mayor n úmero de produ ctores 
pa ra sus s i embra s son l o s  me ses de nov i embre-d i c i embre y abr i l -mayo 
E l l o  hace que la mayor oferta de papas s e  produzca en l os meses de J un 1 o  
-j u l i o  y nov i emb re- d i c 1embre . E s ta tenden c i a s e  ha i do a tenuando en l o s  

ú l t imo s a ño s . 

S i  b i en e l  c l ima y la  cos tumbre i n f l uyen sobre l a  época p�efer i da 
de s i embra , parece tene r a l ta · i mpo rta nc i a  l a  s i tua c i ón del  prec i o  de l a  
pa pa en e l  mercado en e l  momento de l a  s i emb ra . E s te i nd i cador ha ce 
que l a  reacc ión  mas i va de l o s prod uc tores frente a prec i o s  fa vorabl es o 
desfa vora b l e s ,  s i b i en permi te compe n s a r  tendenc i a s  de  a l za o ca ída ex � 

ces i va de  l a  produc c i ón , a l  mi smo t i empo l teva en e l  c i c l o  s i gu i ente a 
generar una acentuac,i ón  d e  l a tenden c i a  i nversa a l a  de l c i c l o  anter i or  
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Es decir, a escasez o exceso de ofertas para los momentos de cosec has 

futuras . 

Los productores tienen é i erta flexibilidad de oferta , dada l as ca

ract�rísticas del producto. Pueden demorar su cosecha de 30 a 60 días , 

después del desarrollo del tubérculo ( 6  meses) , especulando con un me

jor pretio. -Esta situac ión, no obstante, e·s muy rel ativa en el ca'5o de 

los pequeños productores·, que necesitan con bastante premura rea 1 izar · 

su producción para afrontar un conjunto de necesidades básicas y produc 

ti vas . 

Esta situación se presenta también una vez cosechado el producto , 

lo que lleva a que el numeroso grupo de productores con menos de 3 has 

de superficie, sea tamb ik� el más seguramente afectado por los momentos 

en que el precio del producto desciende considerablemente. 

Las principales regiones productoras a nivel nacional son : a )  l a  

ubicada al norte . conformada por la provincia de Carchi, principalmente , 

b) l a  región productora que se extiende en las provi ncias de Cotopaxi , 

Tung�rahua, Chimborazo y _ Pichincha , y ;  e )  la zona con eje en la provi n

cia de Cañar . 

La producción de Carchi se destina, � uego de cubierta las necesid� 

des de la provinci a,  a satisfacer la demanda de la conformación urbana 

con centro en Quito, y desde Santo Domingo se redistribuye a diversas 

ciudades de la Costa, cubriendo una abanico que va desde Esmeraldas al 

norte hasta Guayaqui l al sur . La producción de la región central ade

más de cubrir el consumo de estas provincias , abastece gran parte de la 

fuerte demanda de Guayaqui l .  La producción de Cañar se des tina , en e

pocas de producción normal, a l a  ciudad de Guayaquil, a Cuenca y desde 

ésta Gl t i ma a Machala , la provincia de Loja y zonas del Oriente . Es 

decir , a cubri r las necesidades de provincias d€ficitarias en materia 

de. producc{ón de papas . 
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Es te esquema no debe ocul tar que , dadas l a s var i ac i on e s  de l a  pro 
ducc i ón , l os di ferentes costo s  y var i e9ades de pa pa ex i stentes , s e  pro 
ducen mo vimi entos más compl e j os . As f ,  por ej empl o ; · es  vi s i b l e  como , en 

época s dé escasez de pa pa por fa c to re s  c l imáti cos s �  di stri buyen pa pa s 
de Carchi y Col omb i a  en  d i s tintas  reg i ones de l a  zona sur . E s  dec i r 
que el p roduc to puede a tra ve�a r  todo el pa ís , en caso de que c on d i c i o 
n es de mercad6 l o  determ i nen . E s te proceso s e  ve fa c i l i tado por l o s 
ba jos co s to s  de tra nsporte automotor e n e l �cuador . 

LA COMERC IAL I ZACION DE PAPAS EN EL SUR DEL CALLEJON I N T E RAN D I NO 

LA REG ION 

En l a  zona s u r  de l c a l l ejón I nterandi no ecuato r i ano se encuentran 
s i tuada s l a s  p rov i nc i a s  de Ca ñar y Azuay . La pr i me ra , es  l a  más peq u� · 
ña de l pa ís , con apenas  2 . 6 77 Km2 . De ntro de e l l a ,  es  pos i b l e  d i s fi n 
g u i r do s z�nas b i e n  defi n i das  ubi cada s a l  norte y sur  d e  l a  prov i n c i a  
Pa ra nues tro estud i o ,  s e  h a  escog i do e l  área ubi cada den tro de l a  zo na 
norte , que corre s ponde a l  cantóh Ca ñar , y que compren de lo fundamenta l 
de l a  Hoya La tera l Occ i denta l  del Caña r .  E s  un amp l i o  a l t i p l ano je < 1 i 

ma ba s ta nte frío , dado que es una h oya de l a s, más a l ta s ·de l a  S i erra 
La cabecera ca n tona l ,  Ca ña r ,  se encue ntra s i tua da a 3 . 1 76 m .  

Por e l  t i po de s u e l os y l a  e l evada a l tura , l a  zona e s  a p�a pa ra l a  
produ c c i ó n  de papa s y otro s  tubércu l o s , ma í z ,  tri go , etc . ,  a s í  como pa ra 
la c r i a n za de ovej a s . E n  térmi nos eco l óg i cos , la pa pa y el ma í z  pa ra 
con sumo h umano t i enen mej or capa c i da d  de adapta c i ó n , con sti tuyendo l o  

. 

fundame n ta l  de l a  producc i ón . S i  b i en l a  a l tura e s  re l a t i vamente e l e -
vada·, una pa rte mayor i ta r i a  de l a  hoya es  hab i ta b l e .  1E l  asentami ento 
h uma no es  extrema damente a n ti guo ,  y e l l o  ha � l evado a _ una i ntensa pre 
s i ón demográfi ca s ob re e l  s ue l o.t' s i endo una de l a's zonas rura l e s de ma 
yor dens i dad pob l a c i o na l del pa í s . 
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La actividad de la población es eminentemente rural . El 7 1 %  de l os 
habitantes de la región vive en zonas rurales . En las parroquias de Cho 
rocopte , Honorato Vásquez e Ingapirca este porc�ntaj e  se eleva al 96  2 • 

95 . 2  y 96 . 8� En 1 9 74 . del total de l a  población económicamente ac t i v a . 
e l  76% se ocupaba en e l  sector primario , el 10% en el secunda rio y e l  

12% en el terc 1 ario 

E l  área es atrave�ada por la carretera pavimentada que cru za l a  S 1 e 

rra de Norte a Sur Esta carretera es el ej e que vertebra el sistema 
de circulación de la zona . La cabecera cantonal Cañar se liga con l a  
capital de la provincia , Azogues . si-tuada hacia el norte a 36  Km . ,  y 

con la ciudad de Cuenca , capi tal de la provincia de Azuay , situada a 
66 Km .  El hecho de que Azogues esté ubicada casi en el l ímite prov i n 
c i al norte , y la importancia de la ciudad de Cuenca, determinan un eJ e 
regional Caña r-Cuenca , con centro en esta última ciudad . Alrededor dé 
este ej e es posib l e  entender como funciona el sistema de comercia l i z a
ción de la papa 

LA ESTR UCTURA SOCI A L  

L a  zona estudi ada se caracterizaba , hasta el año 1 964 en que com i en 
za a apli carse la Ley de Reforma Agraria , por la presencia dominan t r  en 
la estructura agraria , de las haciendas de propied�d de l a  Asistenc 1 a  
Social (organismo estatal de beneficencia, poseedor de ha ciendas que an · 

teriorrnente· hab ían pertenecido a la Iglesia Católica } �  de la Curia Ar� 
quidiocesana de Cuenca , y de algunos terratenientes radic ados en l a  c 1 u  

dad de Cuenca . 

La población campesina , de antiguo asentamiento y de origen esenc1a l 
mente indígena , proveia , de mano de obra a estas haciendas , con diversas 
relaciones de trabaj o ,  pero bajo la dominancia de entrega de renta en 
trabajo a cambio dcl a cc�so al uso de los recursos naturales monopoli

zados por las grandes unidades . T�mbién exist ía un numeroso grupo de 
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m i n i fund i s tas escasame nte v i ncu l ados a l ?s ha c i en da s , y genera l ménte en 
pose s i ón de peq ueña s  parce l a s en l a s t i erra s de mayo r a l tura . 

E l  Censo Agropecua r i o  de 1 9 54 mue s tra que en l a  Pro v i nc i a  de Ca ña r . 
l a s  exp l otac 1 ones menore s  de una hectárea ( e s  dec i r ,  i n suf i c i entes pa ra 
cubr i r  l a s  nece s i dades min i ma s  de una fami l i a ) ,  co n s t i tu ia n e l  42 . 2� d e l  
tot a l  d e  l a s  un i dades , ocupa ndo apen a s  e l  2 . 4% d e  l a  s u perfi c i e  tot a l  
La s un i dades menores de 5 has . , q u e  s o n  c l aramente ex p l ota c i ones campe s 1  
na s ,  cons t i tufa n e l 86t de l a s exp l otac i ones , y po s e ian e l  1 5% de l a  
t i erra to ta l . Las hac i endas corre spondia n  gen era l mente a l  e s trato s u 
per ior a l a s 100 has . Eran 105 u n i dades ( 0 . 6% ) , que aba rca ban e l  60� d e l 

terri tot i o  p ro v i nc i a l  E l  Censo pérm i te apre c i a r tamb i én que l os arren 
da ta r i os de l a s ha c i enda s púb l i cas y pri vadas co ntro l aban , hac i a  1 954 , 

34 . 300 ha s . ,  l o  q�e represen�a un 28% de l a  s uperfic fe pro v i nc i a l . 
Las haci endas de l a  As i stenc ia P úb l i ca y l a  Cur i a  ocupaban e l  25% de l a  
s u perf i c i e  tot a l . 

La e s tra t eg i a  de superv i ven c i a  de l o s campes i no s  comb i naba d i ve rsa s 
moda l i dades . La pa rce l a · provefa pa rte i mportante de l o s b i enes de con 
s umo . E l  ma iz  era e l  producto de mayor cu l t i vo ,  s i rvi endo pa ra l a  a l i 
mentac ión · h uma na y para a l i menta r a ves , cuya demanda s e  i ncrementó sen-

. 

s i b l emente a l  cons tru i rse . l a s carre tera s que h a c i a  l a  década de 1940 

conecta ron l a  reg ión austral  con l a s prov i nc i a s  co s teña s ( Guayas y E l  
' 

O ro ) . Otra fo rma de ob ten er i n gre so s era med i a nte l a  confec c i ó� de so� 
brero s de paj a toqu i l l a .  Esta act i v i dad fue de importanc i a  dec1 s i va 
para toda l a  reg i ón sur  de l a  Si erra . Ha c i a 1945 l a  expo r ta c i ón de 
sombreros de paj a toq u i l l a repre sen taba e l  22 . 8% de l to ta l de l a s  ex
po rta c i ones n a c i ona l es ,  y el  90% del val or de  l a s m i smas era produc i do 
en l a  reg i ón Au stra l . Hombre , muj eres y n i ños  obten ian una pa rte impor 
ta n te de  s u s  i ngresos trabaja ndo en esta  a c t i v i da d . La  venta de  l a  fue r 
za de trabajo a l a s hac ien das , y l a  mi grac i ón a l a  Co sta po r periodos 
de tres a s e i s  meses de la pob l a c i ón ma sc u l i na más j oven , pa ra tra bá j a r 
en l a s cosecha s de p roduc tos trop i ca l e s , eran tamb i én me can i smo s i mpo� 
tantes en  l a  reproducc i ón de l a  fami l i a campes i na .  
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En l a s  hac i endas , traba j ad a s  en gra n med i da por a r renda ta r i o s , e l  
� 

. n i ve l  de des a r ro l l o  de l a s fue�zas produc t i Mas era bajo . La producc i ó n 

a g r í co l a  de cerea l e s y tubérc u l o s  s e  comb i naba con l a  ganadería de car 

ne y l eche de
. 

ma l a  ca l i da d:\ La mecan i -za c i ó n era escasa , s i endo e l  tra 

bajo ma nua l dom i n a n te y l a  i nvers i ón de capital red u c i da . 

B a rahona ( C I DA ,  1 96 5 ) ha c l a s i f i cado a esta s  ha c i endas como "ha 

c i endas trad i c i o na l e s en des i n te grac i ón " ,  para com i e n zos de  lA década 
. ' 

de 1960 . Con e l l o  hace a l us i ón a que l a  presen c i a  de l o s arrendata r i os , 

gene ra l.mente po r un p l a zo de 7 años , en l a s h a c i endas púb l i. cas o de l a  

Curi a , generaba un proceso produ c t i vo q ue dependía cada v e z  más de l pa 

pe l de l o s  campes i nos , s i n  des a rro l l arse un esquema empres ar i a l  de co n 

tro l de l a  un i dad La "empres a "  campes i na ,  coex i st ía a s í  con l a  empre 

sa patrona l ,  y de � echo qcupaba crec i en teme n te e l  s ue l o .  E l  crec i m i e n 
t o  demo gráfi co y l a  tendeñc i a  de  l os arrenda ta r i os de ' conceder l a  mayor 

ca n t i da d  pos i b l e  de hua s i pungos . pa ra obtener una mayor re nta , i ban fo r 

ta l ec i e ndo este con tro l crec i en te campes i no de l proceso prod u c t i vo y de l 

te rr i tori o de l a  h a c i enda . - Por o t ra pa rte , e s ta s  h a c i endas con s t i tu ían 

el sector de pro p i edade� q ue pa rte importan te de �er ra ten i entes pr i vado �  

y secto re s  urbanos , es taban di s puestos a 11 S a cr i fi ca r "  en. fun c i ón de pro

d u c i r  c i ertos camb i o s  en l a  es truc tura a gra r i a  que s a l i era n a l  encue nt ro 

de l ma l estar campe s i no y de pre s i ones i nterna c i o na l es y n a c i ona l es en 

a s.ce nso . 

La a p l i c ac ión de l a  Ley de Re forma Agr-a r i a de 196 4 ,  ha rá q ue con . 

basta n te ra p i d e z  l as h a c i endas de Ca ñar dej en de pe rtenecer a l as en t 1 -
dades púb l i ca s  y te rra ten i entes pri vados más gran de s . Las m i smas fue ron 

oc upadas po r camp es i no s  ex - h ua s i pungueros , arrimado s , ya napero s  y tamb i én 

tuvo importanc i a  l a  a c c i ó n  de  e l ementos de ori gen urbano q ue rec i b i eron 

parte de l a s  t i e rras 

Un e l eme nto i mportante que acen tuó l a  pre s i ón campes i na por t i e r ra s , 

fue l a  ca ída de l a  demanda de s omb reros de paj a toq ui l l a . L a s  exporta 

c i on es baj a ron de más de 6 mi l l ones de dó l a re s  en 1946 a 1 . 5 en 1954 , 
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como con secuen c i a  de l a  ca ída de l o·s prec i os y del n úme ro de u n i,dades 
ven d i da s . Ha c i a  éste u l t imo año , repre sentaban só l o  el 1 . 6� del  va l or 

tota l de l a s expo r tac 1 unes y s u  dec l i nac i ón cont i nuó en l a s déc �da s S l 

q u i entes E l  l o  d�men tn l d  s ubo c u pac ión de l as Fami l 1 as campes 1 n as , , 
pa r te de l a  S l tua c , Ón · se reso l v i ó  a tra vés de l a  pa rce l a c i ón de l a s h a 

' i en da s . Ent re 1964 y 1 9 76 l as adj udi cac i ones de t i erra benef i c i a ron 
a unas 20 . 000 pe rsoha s Da do que ha c i a  1952 l a  pob l ac i ón rura l de Ca Aa r 
era de unas 93 . 500 h a b i ta ntes , se  aprec i a  que el proceso fue i mpprta n te * 

E s te acceso a l a  t i erra por un  sector de campesi nos , más l a  presen 
c 1 a domi nante de l a s uni dades pa rcel a r i as pr ev i am�nte ex i s tentes , de
term i nó q ue l a  zona pas a ra aho ra . a caracter i za rs e  por la pres en c i a  cam- . 
pe s i na , a pesar ' de l a  ex-l s tenc i a  de uni dades med i a nas  y a l gunas po ca s 
h a c i endas de tama ño red uc i do en compa ra c i ón con l a s  ex i stentes en déca ¿ 
das anter i o res . E s ta s i tua c i ón hace que se mantengan i n gresos po r vía 
de l a  venta de l a  fuerza de tra b aj o  en l a  Costa . S i n  emba rgo , l a  s i tua 
c i ón h ub i era s i do mu cho más aguda en térm i no s  de la d i f i c u l ta d  de rep ro 
ducc i ón de l a s fami l i as campes i nas , de no med i a r l a  s i g n i f i ca t i v a expan 
s i ón de l a  producc i ón de papa s . 

Los c amb i os en l a  es truc tura agra r i a y en el t i po de produ cc i ón , han 
a l terado sens i b l emente la  f i s onomía reg i ona l . Anteri onnente , l o s  con
fl i c tos e s taba n cen tradas en l a  d i s pu ta de recursos entre l a s  ha c i endas 
y l o s  campes i�os . En l a  actua l i dad , s i  b i en todavía se encuentran for
cej eos en tre el  I E RAC , que aún posee pa rte, de l a s ex -hac i en da s , y sec. t� 
res campesi nos para term i nar  de defi n i r  s u  adj u d i cac i ón , é s te es un · pro 
ceso q u e  ti en de a desaparece r .  En  c amb i o ,  l a  "campes i n i zaci ón " dom i nan
te en l a  zona ha tras l a da do epfrent ami entos a l  i n ter i or de los campes i 
nos . Di s p u ta·s por aguas , por t i erras l i ndera s , son hoy f'recuentes , es t 1  
mu l adas  po r l a  'con t inua  pres i ón demográ f i c a  y l a  escasez d e  rec ursos en 
una gran parte de l os pr.oductores . A e l l o s  se s uman l os con f l i c tos or 
gan i za c i on a l es , deri vados de l a  coex i s tenc i a  de comunas y coopera t i vas , 
muchas veces s uperpuestas , que en esenc i a  s e  han con verti do en mecan i s -

{ * J  E l  Censo de 1 9 74 mues tra q ue l a s  expl otac i one s  menore s  de 5 has . y · 
l a s  coopera t i vas campes i na,s pas a ron a contro l a r  e l  29 . 6% de l a  s u per 
fi c i e  prov i n c i a l ,y que l a s  h a c i en da s  de m�s . de 100 has . baj a ro n  su  do 
m i n i o  en ese a ño a l  3 7 . 2% de d 1 cha s uper�1 c 1 e ,  

• 

• 
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ma s que perm i ten a s u s  m i embros d i s putar e l  uso de l o s  rec ursos na tura l es 
y de a l gunas acc i o nes del a pa rato esta ta l . 

L a  ruptura de l a s re. l a c i ones con l a s hac i en das , y l a  brus ca e x pa n 

s i ón hac i a  e l  merca do d e  p roductos a través d e  l a  papa , s umada a l a  ya 

trad i c i on a l  ven ta de fu erza de traba j o  mas c ul i na a . l a  Co s ta , establ e c i e 
ron tamb i én mú l t i p l e s �ane x i ones con e l  "mundo exteri or " . Conex 1 ones 
que perm i ten la reproducci ón de la parce l a  campes i n a , comb i na ndo l o s , n .  

gresos fam i l i a res , pero que i mp l i can cont inuos confl i c tos y forcej eos 
de l o s  produ ctores co n l o s comerc i antes que l e s prov een de i nsumas y/o 
l e s compran la produc C l ón , con secto re s  de l a parato e s tatal  en fu nt i ón 
de obtener c,i e rtas ven taj as  de l a  ac c i ón e s ta ta l , con l os compra dore s  · 

de l a  fuer za de t rabaJ o ,  no só l o  en l a  Costa s i no tamb i én en l as un i da · 
des de mayo r  tama no de l a  zona , etc . 

LA PRODUCC ION DE PAPAS 

En l a  década de 1 9 40 . l a  prov i n c i a  del  Ca na r. producía s ó l o  e l  2 
' 

de l tota l de l a  produ t t l ón naci ona l de este tubércu l o . ( A l berts . H 

w ; · 1947 ) .  Según e l  Censo Agropecuari o de 1954 , �obre �na producc i ón de 
3 . 100 . 400 q u i n ta l e s en toda l a  S i erra , l a  prov ; nc i a  de Cañar apenas s 1  
a portó con 64 .000 , es dec i r  que  se ma ntenía prácti came nte el  porcentaje 
de l 2% . E s ta produc c 1 ón se concen traba en buena parte en l a  zona norte 
objeto de nue stro es tud 1 o . Hac i a  med i ados de l a  década de 1950,  en es 
ta pa rte de l a  prov i nc i a  el orden de preferen c i a  de cu l t i vos po r. l os 
prod uctores era : 1 pa pas , 2 °  cebada , 3 c  tr igo  y 4 '  habas . Los cu l  
ti vos de  pa pas se  ha c ían sob re l a  base  de  vari edadei c ri o l l as . Los  tra 
baj os de prepa ra c i ón de l s ue l o ,  s i embra , cu l t i vo y cosecha se re a l i za 
ban man ua l mente y e l  uso d e  fert i l i zantes comerc i a l es ( qu ími cos ) es taba 
muy poco d i fund i d o .  La mayor parte se hac i a  con secano , y cuando se em 
pl eaba ri ego en l a s  pa rtes baj a s  era con s i stema s rud i menta r i o s . Los 
rend i mi entos , según el  Censo de 1954 , eran de 38 qu i ntal es por hectárea , 
e s t i mándose que en l a  zona norte de l a  prov i n c i a  eran super i ores , pud i en 
do l l egar ha sta lOO qq/ha en c i ertas t i erras . 
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En do� déca das , l a  s i tuac ión varió ra d i ca l m�nte . En 1 9 76 , l a  pr2 
ducc i ón prov i nc i a l  hab i a  l lega do a 2 . 3 74 . 240 q u i nta l es ,  l o  que �epre 
s e n taba e l  1 9 . 6% de l a  produc c i ón de toda l a  S i erra . Es  dec i r ,  l a  pro 
duc c i ón se hab ía mu l t 1 p l i cado por 37 veces . S i  a e l l o  s e  l e  agrega e l  

hecho de que  l a  pob l ac i ó n  de Ca ñar repre senti u n  porcenta j e  muy · ba J O  
de l tota l d e  l a  S i erra , l o  q ue impl i ca un  con s umo rel ati vamente redu c l 
do , tendremo s q ue l a  prov i n c i a  s e  conv i e rte en una de l a s  pri nc i pa l es 
oferentes de l producto a n i vel  naci o na� . "exportando " e l  88% de l a s  
produ c i da� 

Este fenómeno fue pos i b l e  por la  comb i na c i ón de varios  factores . 
Las ú l t i mas décadas han  s i do s i gna da s  por l a  v i gorosa expa n s i ón de l 
mercado i nterno , a part i r  de l a  expan s i ón del banano a fi nes  de  l a  dé
cada de 1940 y de la  expans i ó n  de la  producción  petro l e ra en la  década 
de 1 9 70 .  Esta fuerte dema nda de a l i mentos se ex pre só l o cal mente en e l  
abaste c imi ento a l  g ran  me rcado d e  Guaya qu i l , y d e  l a s  prov i n c i a s cos t� 
ñas a través del des a rro l l o  de l as rutas entre Cuenca-Guayaqu i l y Cue� 
ca-Ma cha l a .  Además , l a  prov i nc i a de Laj a , a l  s ur de l a  S i erra , ca s t i 
gada - po r una sequ ía crón i ca ,  se co n v i rt i ó  en una fuerte demandante de l 
producto . Esta dema n da exte�na , encontró una  rá p i da re spue s ta por par 
te de l o s campes i nos e i nc l uso de un i dades de mayo r tamaño . En e l  ca so 
de l o s  primeros , e l  cu l ti v o de ta papa ten ía d i v ersas ventaj a s . Dado 
el  carácter man u a l  e i nt ens i vo de s u  produ c c i ón � ma x im i zaba la uti l i z� 
c i ón de t i erras y de fuerza de trabajo fam i l i ar . E l  dob l e  cará cter del  

� 

produ cto , de a u tocon s umo y de venta en. e l  mercado fac i l i taba s u  c o l oc� 
c i ón ,  y s u  fá c i l con servac ión , dado el c l i ma frío de l a  reg i ón, permi 
t i endo c i erto j uego para s u  ven ta , con pos i b i l i dades de obtener mejo
res prec i o s  para e l  productor . E l  hec ho de que  l a  s em i l l a s e  obtuv í e · 
ra d i rec tamente de l a s  cosecha s a �ter iores , l a  es casa neces i dad de me
d i o s  de producc i ón para l a  rea l i za c i ón �e l as d i versas tareas agríco l as 
de s i embra y cosecha , l a  pos i b i l i dad  de u ti l i za c i ón del trabajo femen i 
no e i nfa n ti l que perm i tían a l o s hombres obtener i ngresos fuera de l a  
parc� l a , eran toddS e l e�entos que , s umados a l a s  con d i c i ones de dema n da 

, 
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descr i ta s ,  haría n que  l a  produc c i ón pe pa pa v i ab i l i za ra un s i stema de 
re produc c i ó n  de la un i dad campe s i na dotada gen era l mente de escasa t i e 
rra y abunda nte ma no d r  obra fam i l i a r . 

A l  mi smo t i empo l a s po l í t i ca s  es ta ta l es de favorecer l a  importa 
c i ó n  subs i d i ada de tr 1 go y cebada , h i c 1 eron caer l a  ren ta b 1 l i dad  de 
estas producc i o nes . l o  que acentuó l a  preferenc i a  de  l o s productores 
por l a  producc ión  de pa pas . 

E L  PROCESO DE COMERC I AL I ZAC ION REG IONAL 'DE PAPAS 

I NTRODUCC I ON 

En este pu nto se 1 ntenta da r u na v i s i ón de l o s procesos observados 
en l a  zona de i n fl uenc 1 a  dP un  ej e q u e  podríamo s tra zar entre l a s c i u

dades de Cuenca y Caña r . Pa ra este aná l i s i s  se i n tentó v i s ua l i za r  e l  
proceso en d i sti n ta s  1 n stanci as . Se rea l i zaron entrev i s ta s a produttQ 
res de una comun i dad campe s 1 na ce rcana a l a  c i udad de Cañar . De a l l í  
se extrajo i n formac i ó n  sobre a s pectos produc t i vos  y l os mecani smos de 
i n s erc i ón en el c i rcu i to comerc i a l i zador de papa . Luego se a na � i zó e l  
func i onami ento de l a  fer i a  de E l  Tambo , feria  de  ti po semana l y d i men
s i ón reduc i da . Se trataba de  resca ta r  a l l í  l as l i gazones que se es ta -

� 
\ 

b l ec ían co n l o s producto res , y l o s meca n i smos que i n tegra ban esta feria  
co n o tra s más grandes . Pa ra l o  segundo s e  ana l i zó en deta l l e  la  fer i a  
d e  Caña r ,  extrayendo numero sa i nforma c i ón  sobre el  comportam i en to d e  
l o s  d i s t i n tos  parti c i pa n te s ,  mov i m i �ntos de  prec i o s , vari edades de pa pa 
en oferta , conducta de l o s  consum i dore s ,  s i stemas d.e a lma cenami ento y 
tra n s porte , etc . F i n a l mente se trabaj ó en l a  c i udad de  Cuenca . Se rea 
l i za ron dos t i pos de estud i os . Uno de i ngreso de papa a l a  c i udad pro 
cedente de l a  zona norte , es dec i r  de  l a  prov i n c i a  .de Cañar y de l res to 
de l a  S i e rra . O tro , con s i s t i ó en  anal i zar l os mercados sema na l es de 
pa pa "9 de Oc tubre11 y " lO de Agos to " . 
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SUJETOS SOCIALES PART I CJ PANTE S 

PRODUCTORES 

La gran mayo ría de l o s  productores de la  reg i ón po s een hasta � has  
de ti erra , es tando el  73% de l tota l por debaj o é:le l a -s 3 has . S i  tenemos 
en cuenta además l a s  de sfavorab l {s condi c i ones de d i cha s t i erra s { a l tu ra 
norma l mente de má s de 3 . 000 m .  fa l ta de ri ego , etc . ) '  comprenderemo s l o  

d i fíc i l de l a s  cond i c i ones de s u perv i venc i a  de l a  mayoría de l o s produ<. 

tore s . 

E s te tama ño de l a s  expl ota c i o ne s  es  l a  causa bá s i ca· del  t i po de ma 
' 

nejo de pred i os . De a h í  que es nece sa r i o  di sti ng u i r  entre aque l l a s  u n 1  
dades de menor tama ño y aquel l a s �uya mayor di s poni b i l i dad d e  t i erra s 

( y/o de a gua s ) l es perm i te una estra teg i a  produc t i v a  más favorab l e .  

En l a s  pr imera s e l  tra bajo es rea l i zado bás i cament e con herrami en

ta s manua l es { l a mpa s ,  picos , ba rras , a zadones ) y con arados de trac c i ón 

a n imal . En este ú l t i mo C9SO , como cua ndo se uti l i zan e s porád i camente 
' 

tra c tores ,  genera l mente con an i,ma.l es o maq u i nari a a l qu i l ada . La es tra -

teg i a  de l a  expl ota c i ó n comb i na en estos casos tres t i pos  de acti v i da 
des : 1 )  l a  desti nada a l a  produc c i ón de a l i mentos pa ra el autocon s umo ; 
2 )  l a  desti nada a l a  producc ión  de bi enes pa ra e l  me rcado ; y ,  3 )  a c t i 
v i dades rea l i zada s fu era de l a  pa rce l a  para compl etar el m ín i mo reque 

ri do para l a  su perv i venc i a  de l a  fami l i a .  

Las pa pa s ,  e l  ma í z  bl a ndo , l a s  haba s y l a  a rveja permi ten a l os pro 

ductores de e s te tama ño cubri r una parte importa nte de l os b i enes nece

s a r i os pa ra l a  s u bs i s tenc i a , obtener un  exceden te comerc i a l i za b l e j va r 1 a  

b l e  d e  a cuerdo a l a s  cond i c i ones c l i mát i ca s ,  d e  su perfi c i e  y del pes o 

del autoconsumo ) .  La cri a nza de a l gunos a ni ma l es menore s { o v i nos , cuyes . 

etc . )  permi te i ncrementa r l a  cuota de a l i mentos d i s pon i b l es pa ra el  auto 

cons umo . E l  tra bajo como a s a l a r i ados en l a  Co sta ( i ng en i os azucareros , 
c i uda d de Guaya qu i l , etc . )  de a l gún o a l guno s m i embros de l a  fami l i a es 
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un rec urso que l a s fami l i as u t i l i zan , y que , de hecho , permi te l a  
reprod ucc i ón de  l a  parc e l a campes i na .  

La pres 1 on demográ f i � a af i rma este Psq uema de s u pe rv i venc 1 a .  La 

tasa de c rec imi en to demo g ráf i co rura l fue . entre 1962 y 1 9 7 4 ,  2 . 4% a 
nua l , para e l  ca ntón Ca ñar . Aunque fuera menor que l a  ta s a  nac i o na l l a  

pob l ac i ón pa só de 1 3  h ab i ta n tes por Km2 en 1 9 50 a 2 5  en 1 9 74 en e l  Ca n tón 

D i s t i n ta es l a  s i tu ac i ó n  de.' aque l b s  pro ductores que d i s ponen de una 
extens i ón mayor de t i erra y/o de r i ego . 
el c u l t i vo dé tr i go .  cebada , horta l i zas . 

Aqu í  a l eanza mayor i mporta nc i a  
En  1 o que se refí ere a 1 a pr.o 

ducc i ón de pa pa s se enc uentran establ ec i mi entos con una e s pec i a l i zac i ón 
mayor en e l  c u l t i v o ,  con mayor d i s po n i b i l i dad de  ca p i ta l  y por ende con 
l a  apl i ca c i ón de fuerza mecá n i ca y a n i ma l  des t i nada a s us t i tu i r  trabajo 
humano . Esta s i tuac i ón varía , l óg i camente , de ac uerdo a l  tama ño �e l a  
pa rc e l a  y del número de m i embros a c t i vos de l a  fami l i a .  

Para tener una i dea de l o s prob l ema s de l os prod uctores de pa pas 
en l a  reg� ón , se rea l i zó u na v i s i ta a l a  comun i dad de Ga l l orum i , pa rro-

\ 
q u i a  Honora to Vásquez . del cantón Ca ñar . Es ta parroq u i a  s e  encuen tra 
habi tada por una s 1 50 .fami l i as . La mayor pa rte de l os productores com
b i na l a  produc c i ón de pa pa s con otros cu l t i vos y l a · cría de a l guno� an! 
ma l es .  La pa pa s e  p roduce . tanto con dest i no a l  mercado c_omo a l a  sub
s i s tenc i a . Un prod uctor e s t i mó que en una fam i l i a t i po ,  de c�da l OO 

co s ta l es prod uc i dos , 20 se  de s t i nan a s ub s i sten c i a , 20 a semi l l a y o
tros 60 se venden ( cada 6 mes es ) .  Lo s prod uctores de esta comun i dad 
venden d i rec tamen te en la  c i udad de Cuenca . E l l o  l es permi te obtener 
ventajas en re l a c i ón a la ven ta en Caña r . 

Un a n á l i s i-s de l o s costos de producc i ón de esta s  un i dad es permi t i ó  
v i sua l i za r  que l a  prod u cc i ón d e  pa pa s perm i t ía obtener benefi c i o s  s upe
ri ores a otros cu l t i�os de l a  zona . Ya h emos seña l ado l a s ventaj as de l 
c u l t i vo en térmi nos de l a  maximtzac i ón del trabajo de l a  fami l i a campe
s i n a ,  y de su uso pa ra el a u tocon s umo y pa ra l a  ven ta . En l as cond i c i o  
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nes de prec i os ex i s tentes en el  momen to del estud i o  .• que dado e l  s i s tema 
de come rc i a l i za c ión  que se  an a l i za más abajo pa rece ría n  mos tra r tenden -

' 

t í as  fa vo rab l e s  a 1 os produc tores . es v1 s i b l e  q ue l a  producc i ón de pa pa s 
seg u i rá con so l l dá ndo sP 1 0mo P l  c u l t i vo pri nc i pa l  en l a  reg i ón 

PROOUCTOR ES- COMERC I ANTfS 

A l  a na l i z ar la fer i a  dPl Cañar y l os mercados de Cuenca , fué pos l 
b l e  observar l a  pre senr 1 a  de un  personaj e de ti po mi x to ,  en el senti do 
d e  a s umi r funci ones como prod uctor de  pa pas en s u  expl ot ac i ón y func l o
n es como comerc i a n te � no só l o  de s u  prod ucci ón s i no tamb i én de l a  de o
tros  producto res . 

E s te ti po de part l (  1 pante , en muchos ca sos ori g i na l mente produc tor . 
fue i n tegrándo se a l a s  t u nc 1 o ne s de comerc i a nte a parti r de un proce so . 
g ener a l mente l en to ,  dP genera c i ón �e un e x cedente bás i co .  Da do que l a  
pa rt i c i pac i ón en d i s t i n tos n i ve l es �e l canal  es rel a ti vamente s i mpl e y 

no req ui ere de montos de c a p i ta l  importa ntes , e x i ste un  ma rgen ampl i o  
que pe rmi te l a  apari c i ón y des a rro l l o de estos  a gen'tes . E n  a l g unos ca 
s o s  e l  proceso ha s i do e l  1 nve·rso : comerci a ntes que han  adqu i r i do t i e
rras y rea l i za n  tamb i én a c t i v i dades en l a  es fera de l a  producc i ón . 

�a ce rcanía a l  cen tro consum.i do r  pri nc i pa l  de l a  reg i ón ( Cuenc a ) 
y a l a s di s t i ntas feri a s  y zonas product i va s , permi te q ue pueda n , ade
má s de tener act i v i dades como produc tores , rea l i za r  la  func i ón de ín ter 
med i ar i o s . Es  evi dente que e l  pa s aj e  de u na a otra fun c i ón es un pro 
ceso que va def i n i éndo l o s  c rec i en temente · como i ntermed i a r i os , dado el 
h echo de j uga r cada vez más su pa pel como representa n tes de una fra c 
c i ón crec i en te de ca p i t� l  comerc i a l , l o  q u e  l es permi te un  proceso d e  
a cumu l a c i ón m á s  ráp i do .  

E s tos i n termed i a ri os s u e l en compra r l a  producc i ón por el  s i stema co 
nac i do como de 1 1Venta por ca var11 , qu� cons i ste en compra r l a  pa pa cua n-
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do a ú n  e s tá en l a s sementera s , y ocupa r s e  el  compra do r de l a  reco l ec c i ón 
en e l  momen to de l a  co secha , E s te meca n i smo a s egura l a  ven ta a l  prod uc 
tor y prec i o s  más bajos a l  comprador . E n  cam i ones· pro p i os o contra tado� 
estos 1 ntermed i a r 1 o s l l eva n su pro ducc i ó n  a l a  c i udad de  Cuenca . donde 
l a  negoc i a n  ¿o n l o s  agentes mi nor i s tas de l a  c i udad , en l o s  me rcados e
x i s ten tes en l a  mi sma . La ded i ca c i ón a l a s  a c t i v i dades de comerc i a l i za 
c i ón va transformando a estos agentes en p roductores q ue uti l i za n  cre
c i en temente e l traba j o  asa l a ri a do en sus un i dades . 

COMERC I ANTES MAYOR I STAS 

As e n ta dos en C uenca y a l gunos en Ca ñar , e s tos i ntermed i a r i os t i e 
nen a s u  c argo un  vo l umen s i gn i f i ca t i v o de mo v i l i za c i ón de papa de l a  
reg i ón y ,  en per íodos de fue rtes seq u ías ,de fuera de e l l a . 

En l a s en trev i s ta s rea l i zada s e� l a  c i u�ad de  Cuenca , se pudo a pr� 
c i ar que estos i n termed i a r i o s  parecen mo strar una fuer te preferenc i a  
por l a  adqu i s i c i ón d e  pa pas pro ven i en tes de l a s pro v i �c i as d e l  norte de l Caña r 
b i en puede pens arse �ue l a  seq u í a  que p rovocaQq una baj a oferta de l a  pa�a 
"cañ a rej a "  en e l  momentQ del es tud i o ,  determ i naba esa conducta , s i n  
emba rgo parecen ex i s t i r razones estr uctura l es que defi n i rían una conduc 
ta más perma nente en esa d i recc i ón . 

Las ca u sas e s tán en l a  sen s i b l e d i ferenc i a  de prec ios  ex i s tentes 
entre l a  papa de l no rte y l a  reg i ona l .  E l l o  permi te a l os agentes l n 
troductores obtener buenos má rgenes de u ti l i da d ,  sobre l a  ba s e  de una 
sa l i da rá p i da de su producc i ón . Es cl a ro que el  fenómeno s e  a cen túa 
en época de escasez de l a  pa pa de l a  reg i ón y ti ende a ami nora rse en 
época de mayo r en trada de és ta . O s ea que se a dv i erte en es tos i n te! 
med i a r í a s  una fex i b i l i dad en c ua n to a l  ti po de pa pa comerc i a l i za do que 
está dada po r su ca pa c i da d  económ i ca de oferta de ambos ti pos de pro-

, 

ducci ones , s eg ún l as d i ferenc i as reg i on a l es de oferta que s e  producen 
a n i ve l  na c i ona l . r 

• 
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En cuanto a l a s ven¡as , l a s  rea l i za n  a i ntermed i a r i os de dos ti pos . 
Los de mayo r tamaño , l l evan e l  producto hac i a  otro s  merca dos ( Loja , O
r i ente , Macha l a , etc . ) ,  comprando er\ canti dades mayo re s ( lOO qq por e

j emp l o ) . Otros comp ra dores son l a s "roevendonas " de l o s me rcados de 

Cuenca . 

M I NO R I STAS 

Por s u  i mportanc i a  fueron ana l i zadas l a s muj eres que l l �van ade l a n 
te l a  venta de papas _a l- deta l l e  en l a  c i udad de Cuenca . L l ama da s  " re
v�ndona s " ,  se encuentran ub i cadas en l o s dos me rcados de l a  c i udad . 
Comp ran a l o s  d i s t i n tos oferen tes ana l i zados ha sta ahora : · T i enen un 
pue sto . i n s ta l ado den trrr de c ada uno de l os me rca dos � a 1 qu i l ado al  Mun i 

1 

c i p i o . La permanenc i a  en l o s pu es tos dura nte toda l a  semana , l a  venta 
en l i bras , son l o s  meca n i smos que expl i can que por su  i ntermed i o  se a 
ba stezca una s i gn i f i ca t i va ca n t i dad de consumi dores . Aque l l os con s umí 
do re s  que por d i versas ra zones adqu i eren canti dades mayore s de papa s , 

1 

l o  hacen d i rectamente a l o s i n termed i a ri os que arriba n  con su  produc -
to a l  mercado " 9  de Oc tubre " . E n  e s te mercado , a l  i gual  que en  el de 
Cañar, _ se obs erva al públ i co comprando en d i s t.i n tas uni dades el produ� 
to . De sde un cos ta l ( 140 l i bra s )  o un q u i nta l ( 100 l ibras ) ,  un a l mud 
( 1/4 de co s t a l  i ,  o una po,rc i ón ( 1/8 de co sta l ) .  E s  dabl e ver a l os com 
pradore s que se asoc i a n para l a  compra del prod ucto . 

CANA LES DE COMERC IAL I ZAC ION 

i )  Producto r-cons umi dor 

E s  un cana l e�tab l eci do ,  i nc l uso l ega l mente , en fer i a s  como 
l a s  de Tambo y Cañ a r . En l a  segu nda , ha s ta l a s _1 2  de l a  ma ñana se ven 
de so l amen te a l  púb l i co cons umi dor .  La med i da ha s i do adoptada pa ra 
ga ra n ti zar �1 es�a b l ec imi ento a l a  pob l ac i ón de l a  c i udad de Ca ña r ,  
ya que antes , en época d e  e scasa � ferta , se p��du c fan  prob l ema s de 
desabas tec imi ento . 
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Los productores que cons i g uen reu n i r a l gunos cos ta l es del  produc � 
to se  i ns ta l a n l os domi ngos en e s ta feri a . A l l í  venden en can t i dades 
que van desde e l  s aco , hasta l a  porc i ón ( 1/8 de s a co ) . Los comprado 
res s u e l en agruparse para adqu i r i r  canti dades grandes , de forma de a

bara tar el  producto . Los pre c i os q ue se observan e n  e sta s tra nsacc i �  
nes son  bas ta n te pró x i mos a l os que r i gen entre productores e i n term� 
d i a r ios en l a  m i sma fer i a , tendi endo a a umen tar en l a  med i da en que es 
menor l a  can t i dad q ue se compra . 

i i )  Productor/comerc i a n te-cons umi dor de l a  c i uda d  de Cuenca 

Es l a  rel a c i ón que se e s tab l ece e�tre aque l l os producto re s  
q u e  tamb ién rea l i za n  procesos d e  compra -venta , q ue prov i enen d e  Ca ñar 
y e l  pQb l i co cons um i dor de Cuenca . E l  proceso s� rea l i za fundamenta! 
mente en  la  p l a za ab i erta ub i cada en  el mercado "9  de Octubre " .  
E l  mecan i smo es  s i m i l ar a l  de l a  p l a z a  de Ca ñar , es dec i r � - Ta- YEIFCB :s-t! 

rea l i za a l  pQb l i co que está en  capac i dad  de adqu i ri r  porc i ones re l at1  
vamente g randes de l producto . Este cana l j uega un pa pe l i mportan�e en  
achatar  l os pi cos más a l tos  de prec i o s  en l os momen tos en que e l  pro
ducto e s tá en  a l za� al compe ti r d i rectamente con l a s mi nori s tas i n sta 
l adas en sus  puestos . 

i i i )  Mayori s ta -mi nor i s ta -cons umi dore s de Cuenca y Cañar  

E s te es e l  cana l por e l  q ue accede a l  mercado de Cuenca , y 

a l go a l  de Caña r ,  l a  papa proven i ente de l a s provi n c i a s  s i tuadas más 
a l  norte . Por el vo l umen de pa pas que l os mayori stas t raen , por e l  
prec i o  a l  - que han adqu i ri do e l  produc to , s u  i nterés es tá e n  l a  venta 
ráp i da y asegurada de l mi smo a una c l i en te l a  que en pa rte es fi j a . 
E s ta c l i en te l a s e · compone de mi nori s tas  de Cuenca que l uego venden e l  
producto por l i bras dura n te l os re stantes d ía s  de la  semana . 

i v )  Mayori sta -i n termed i ari o-con s umí dores de otros centros · urbanos 

.En el mercado de Cuenca adq u i e ren el produe to o tros come rci an 
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tes que llegan hasta Loj a , Machala , zonas del Oriente , etc . Este pa 
pel de Cuenca como me rcado redistribu i dor se dedu ce de la encuesta a 
pl icada a l  i ngreso de papas a la  ciudad . 

Del conj unto de· agentes que i ntroducen papas a la c i udad de Cue n c a , 
segan la encuesta �  el  70% son comerciantes . De e l l os ,  12  tr�en papas 

' 

de Ca ñar y 16  de provincias de l norte . La mayor parte de l os comerc ian 
tes que introducen papas del norte tienen asiento pennanente en Cuel')ca 
El resto , con residenc ia fuera de la región , llega hasta Cuenca en m� 
mentos de escasez de papa regiona l ,  pero su presencia o ausen cia está 
muy l igada a l a  situación de oferta de l a  papa cañareja . 

En té rminos de vo l umen es evidente que l os canales principa l es de 
ingreso son l os de mayorista -intemerdiario y de mayorista -minorista . 
La presencia y ·permanencia de productores o productores -comerciantes 
de Cañar se expl i ca en el . sentido de que la proximida9 entre Cañar y 

Cuenca ( 60 Km . )  perm ite l a  l legada de al gunos de estos agentes, que 
tratan de obtener mej ores precios, en función de l a  diferenc ja que siem 
pre existe entre ambas plazas . 

Los cana l es ,  ta l como han s i do presentados , no necesa riamente 

guardan independencia entre s í  Todos los agentes vendedore s están 
dispuestos a vender sus productos al pablico cons umidor en la medida 
en que obtengan un margen superior y que las compras sean en volúmenes 
que osci lan a l rededpr de un · saco por comprador (o por unión de compra 
dores como se' exp 1 i có ) . 

Los l ímites a estas ventas sólo están dados por la ve l ocidad nec� 
saria que les demanda el proceso , particul armente entre quienes no re
siden en Cuenca. Esta situación es l a  que permite a l as revendonas 
presionar sobre los intennediarios que se instalan en l a  p l aza a vende r 
sus productos . Saben que necesitan venderlos necesariamente , dado el  
alto costo de las bodegas de Cuenca , . y la  necesid�d de rec uperar e l  -

• 
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c i rc u l ante en f u n c i ó n .9P pro s eg u i r  con s u s  o pera c i ones po ste r i ores  
Los 1 n tenned 1 a r 1 o s  a s en ta.dos en Cuenca t l enen la  ven taj a de pode r  

ma ntene r r 1 e r to n 1 vp t  1P ven t a s  durante e l  re s to de  l a  s ema na , y Pn 

a l g unos  �.a so<, d l S ponp r de l uga re s f i s H .os pa ra g u a rda r l a  me r L a rH i n  

s i n  gas tos de a l ma cena 1 e  

CARACTER I S T I CA� O t  LOS MERCADOS 

Una de s c r l p L i ón qenera l de l os t i po s  �e me rcados q ue operan en 

reg i ó n s e  presenta a través de l o s estud i os de me rcado s rea l i zados 

en tres fer 1 a s  sema na l es ,  l a  de El  Tambo , l a  de Caña r y l a  de Cueri < a 

FER IA DE E L  TAMB! 

E l  Tambo e s  una pequeña pob l a ci ón y l a  feri a semana l que se rea 

l i za es de muy reduc 1 da s  proporc i ones . E l  hora r i o  de f un t i onam l ento 

e s  du ra n t e  la ma �ana de 1 o s sábados . Se observó un dob l e  pa pe l de l a  

fe r i a e n  re l a l lÓn a l a s  papas Po r un  l a do abas tecer a la po b l a c i ón ,  

fu nc i ón a l a  q ue s e  de s t 1 na e l  vo l umen menos s i gn i f i c a t i vo de l prod uc 

to . Por o t ro l ado . s e  a d v i rt i ó  l a  presenc i a  de i n termed i a r 1 o s  q ue 

reun ían un ndmero de a l r ededor de 10 sacos cada uno . E nt re va ri os con 

tra ta ban un tran s port e para l l e var e l  produc to . A l gunos proven ían de 

Cañar , o t ros  de Gua l aceo y o t ro s  seña l a ron q ue e l  producto se reun ía 

con des t i no a Cuen ca 

Como s e  a d v 1 erte . e l  pa pe l pr i nc i pa l  de la fer i a  era re un i r  l a  
producc i ón de l a  zona pa ra permi t i r  su a co p i o  po r i n te rmed i a r i os· q ue 

l a  l l eva rían a centros con s umi dores más grande s . E s ta f un c 1 ón perm1 -

t í a a l o s  i n termed i a r i o s  o b tener una d i feren c i a ,  en re l a c i ón a l a  f e 

r i a  de Cañar q u e  s e  rea l i zaría a l  d í a  s i g u i ente . 

Los márgenes de u t i l i da d  dependen de d i s t i nta s va r i a b l es ,  en t re 

e l l a s ,  con gran peso , del  grado de a fl uenc i a  de papa d e l  norte . E l l o 
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h a ce que l o s  i ntermed i ar i o s  de e s te n i ve l  se vean someti dos a d i s t i n 
tos v a i venes de l a  osc i l a c i ón de pre c i os , y en ci ertas oca s i ones no 

l o gren �ec uperar el d 1 nero i n verti do en es ta� compra s . 

FER IA DE CAÑAR 

Se rea l i za en una ancha ca l l e  de Caña r .  E r a s 1 g n l f 1 C a t 1 v a  

l a  o r e s e n <  1 a  d e  p e q u e ñ o s  c o m e r c i a n t e s  d e  d i s t i n t o s  p u e b l o s 

d e  l _a p r o v i n e 1 a d e  1 Ca ñ a r q u e t r a í a n 1 a s p a p a s e n  c. a m i o -
nes a l q u i l a dos . La po l i c ía Mun i c i pa l  con tro l aba e l  hecho de que has ta 
l a s 12 de l med i od ía l as vent as ..s e rea l i cen só l o  a l  púb l i co con sumi dor 
Eso no s i g n i f i ca que no se rea l i cen  tamb i én en tre i �t ermed i a r i os , s i no 
que l a  pa pa que en traba no pód ía s e r  comprada por i nte rmed i a r i os para 

s ac arl a fuera de Cañar Si n embargo , es to admi tía excepc i ones para 
zonas cercana s a l a  c i udad y de  h echo , no se a dvertía un 
contro l extremadamen t e  ri g u roso de l as d i s pos i c i ones vi gen tes . 

E l  ori gen de l as papa s q ue a pa rec ía n en  l a  feri a , era e l  res u l t a 
do de l a cop i o  e n  can t i dades meno re s rea l i zado e n  di s ti n ta s pobl a c i o
nes : San Pedro , I ngapi rca , Guayra pungo , Chugu i n ,  Loma Redonda , Zhud , 

. 

El Tambo , etc . No ex i s tían en l a  feri a i n st rume n tos de  �e saj e .  
Toda s l a s tra ns acc i ones s e  rea l i zaban "a oj o " � tan to l a  determi nac i ón 
del peso d e l  cos t a l  ( que puede tener desde 120 a 140 l i bras ) como l a s 
med i da s  que s e  der i van de es ta un i da d , y que const i tuyen fra cc i ones de 
la m i sma . 

E n  c ua n to a l as va r i edades obs erva das , s e  notaba l a  pre s enc i a  do 
mi n a nte de l a  vari eda d Bol ona , tan to de l a  p roven i en te de Ch i mbora zo 
como l a  de l a  zona . La S a n ta Ca ta l i na de l norte encon tró ráp i da co l Q  
cac i ón po r sus bajos prec i os . L a  C ub a l eña era tamb i én una va r i edad 
con presenc i a  s i gn i f i ca t i v a .  

MERCADOS DE CUENCA 

En Cuen ca fun c i on a n  dos fer i a s  s emana l es de pa pas . La más i den ti 

/ 

• 

• 
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f i ca da por l o s i nt e rme d�a r i os reg i on a l e s y el públ i co es la que se 

rea l i za l os m1 érc o l e <- p n  e l  merca do 1 19 de Octubre " A l l í  l l ega n , 

des de e l  ma r t p c;  r� l a  noche , productores e i n te·nned i a r i o s  de l a  re 

q i ó n  trayendcJ f' l  orO<l\J( t o  acop i ado [ l  mi smo es descargado d i rec 

tamente en l a  zona d e � c ub i e rta de l merca do . A l l í  s e  vende dura nte 

el  m i érco l e s al  p úb l 1 r n consumi dor y a o tros i n tenned i a r 1 os , i n c l u í 

dos l o s mayo r i sta s .con re s 1 d enc i a  en Cuenca . 

En to dos l o s ( d S O �  es i mporta n te r e s c a t a r  l a  i mpo rta n c ia de l 

tra b a j o  per son a l  de I n � agente s . E l l o  e s tá fa c i l i ta do ta n to por 

e l  vo l umen re l a t 1 vament e reduc i do de l a s  opera c i one s , como po r l o  

s e n c i l l o de l a  v e n t a  de> l p rod u c to , que no requ i ere · operac i ones a d l 

c l ona l es pa ra su 1 omerr 1 a l  1 za c i ón .  L a s  poca s func 1 ones a u x i l i a re s  

detec t a da s l c u , ·da do . t ,..a � l a do de l o s  sa cos ) s o n  rea l i za da s  po r a l g u 

n o s  tra baj adore s  �ue r Pnc uent ran tra b a J a ndo como cha nga r 1 n es en e l  

mercado Comp l ement r� ndo A l ' me rca do se encuent ran a l g u n a s . bodeg as 

que perm i ten a 1 1 ) "  pr (1 1 1-' ta r i o s de l pro d u c t o  g u a rdar a que l l a  pa r t e  

q u e  n o  a l ca n c P a � en � � ,.. s �  P n  e l  tra n s c u rso de l día de l a  f e r i a  

La . f e r i a quf' s e  ·�Pa 1 1 za en e l  me rca do " l O  d e  Ag o s t o "  p re s enta 

( i erta s r a ra c t e r í � t , ,  � o i fere n r i ad a s  Se a prec i ó  a l l í  l a  a c c i ón 

de va r i o s i nterme d 1 a r 1 0 s mayor 1 sta s que rec i b í a n  ca m i ones de pa pa 

tra ída fuera de l a  req 1 ón Cuentan , en l as ca l l es l a te ra l es a l  me r 

c a do pro p i amente d l t  ht • •  con bodega s en l a s  que a l ma cenan e> l  produc 

to . En genera l . s e  a p re( 1 a  q ue e l  p a pe l de l p ri me r  mercado e s  a b a s  

tec e r  a l a  c i uda d d e  Cuen c a , y e l  de l seg undo red i s t r i bu 1 r  e l  p ro

d u c to a o tras zonas de l pa ís . 

CARA CTE R I ST I CAS. DE L _ _ I NGRE SO DE PAPAS A LA C I UDAD DE �UENCA 

Para ten e r  una v i s i ón má s prec i s a a c e rca d e  l a  pa pa que i ng re 

sa a l a  c i udad de Cue n ca s e  rea l i zó una encuesta a q u i en e s  t ra n s po r 

ta b a n  e l  produc to , e n  e l  cont ro l n o r t e  d e  a c reso a l a  c i udad , du ra n 

t e  36. ho ra s . La en c u e s ta permi te ex tra er a l g u nos prob l ema s s i g n 1 f 1 -

c a t i  vo s .  
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Res pec to a l  ori gen s.e aprec i a  qué en l o  que s e  refi ere a l  número 
de a gentes q ue i ngresaron . e l  57 . 5% pro venían de la  prov i nc i a  �e Ca�a r 
E l  res to se repa rtía Pn d i s t i ntas prov i n c i as ub i cadas en l a  zona cen 
tra l y norte de l ca l l PJ Ón i n terand i no .  No debe confund i rse e l  ori gen 
de l a  pro ducc i ón con e l  or i gen de l o s  prop i e ta r i os de l a s pa pas . 
Parte i mportante de l a s uni dades q ue i ngresan  traen pa pa s pe rtenec i en 
t e s  a mayor i s tas con a s i ento en l a  c i udad d e  Cuenca . 

En cuanto a l  vo l umen de pa pa s que i n gresó es s i gn i fi c a t i vo se�a
lar que el  65 7� es taba con s t i tu i do por . e l  que prov i ene de  fue ra de C� 

ña r .  S i  b i en es neces a r i o  s e ña l ar  que l a  encues ta se a p l i c ó  d ura n te 
u n  per íodo de seq u ía reg iona l , s i n  emba rgo no puede d i s i mu l a rse l a  im  
portanc ia de l fenó meno . E l  mi smo t i ene que ver con el  abara tami ento 
de l p rodu ctp , q ue se  produce po r v ía de l a· i n tro ducc i ón de papas prod� 
c i da s  con costos má s bajos de producci ón por mayores re n d i m i entos . 
E l  v u e l co a e s te cana l de impo rtan tes mayQr i stas de Cue nca , mue s tra no 
só l o  l a  importan c i a  del · mi smo , s i no s u  perdurab i l i d�d  aún en s i tua c i o 
n e s  c l i má t i c a s  norma l es 

En c ua n to a l a  rel ac i ón vo l umen/agen te s , es ev i den te que l a  re l a 
c i ón má s a'

l ta está da da por l o s vehícul os  que traen p,apa del  norte , l o  
que se expl i ca tanto e n  térmi nos d e  costos d e  tran s porte como de ca p i -

, 

ta l e s mayores i nvert i dos en e s te cana l . 

La encuesta permi t i ó  a prec i a r e l  peso que t i ene l a  pa pa Bo l ona 
( 28% ) y en bas tan te menor med i da l a  Cuba l eña ( 5% )  como abas tecedoras 
de l mercado en Cuenca . E s tas va ri·edades , conoc i das como . .  caña rej as " ,  
son a l tamente a prec i a das en l a  reg ión  por e l  púb l i co consumi dor y de 
ahí la i ns i s tenc ia de l os produ c tores en  su ma n ten i m i ento , pese a te 

ner rend imi en tos i nfer i o res a otras vari edade s . La pa pa Bol ona prov� 
n i ente de Ch i mbora zo presentaba un peso i mporta nte ( 40% ) . E s ta va ri e· 
da d po r su  co l or y sabor , si b i en mant i ene d i feren c i a s  con l a  papa re-

• 

• 

• 
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CUADRO No . 

Luga r de pro cedenc i a, en número de . agentes y vo 1 umen d e  papas j_gg) 
f 

. . 

� l l egan a l a  c 1 udad de Cuenca desde e l  norte de l a  mi sma . Tér-
mi nos absol uto s  y re l a ti vo s  

- -- ·  

O R I G E N  i A G E N T E S  VOLUMEN DE PAPAS 
qq 

1 
-1 

' _J. # % % 
-¡ 

( 

C i udad de Ca ña r 
Re sto prov . Caña r 

Subtota l pro v . Cañar 

Pro v .  de Ch i mbora zo 
( R i o bamba-Chunch i J  
Prov . de Tungurahua 
l Ambato ) · 
Prov . de Cotopax i 
( Lata cunga ) 
Prov . de Carch i 
( Tu l c'án ) 

Subtota 1 prov . a 1 
norte de Cañar 

' 

15 ¡ 
1 ! 8 1 

i 

1 1 
---

2 3  1 
-r -

¡ 
1 10 
' 

¡ 1 t 

: 1 
1 
' w 
1 

5 l 

i 
1 

¡ 
' 1 

1 

1 

i 
1 7  

3 7 . 5  992 26·. 8 

20 
1 

2 76 7 . 5 
-

5 7 . 5  1 1 . 268 34 . 3  

� 

25 1 . 1 82 
1 

1 
32 

2 . 5  1 60 4 . 3  

1 2 . 5  888 24 

2 . 5 200 5 . 4 

42 . 5  2 . 430 65 . 7  
·-· 

TOTAL : 40 1 00 3 . 698 100 
·-'--

FU ENT E : Encuesta a p l i c ada a l  con tro l norte de a c ceso a l a  c i udad de 
Cuenca . Barsky , Os valdo . 1978 

-
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c i os a l  cons um i dor l l egó a l  33 . 4% .  Seña l amos aqu í que l a  var1 a c i ón a 

• n i ve l  de fi ncas l l egó en camb i o  a l  25 . 6% para el m i smo pe ríodo . 

E l  tercer cuatrimestre de cada año ana l i zado e s  e l  q ue presenta i n  
d i ces más a l tos de prec i os , y e l  seg undo e l  menor . La i �f l uenc i a  de l a  

cosecha pri nc i pa l  de pa pa s hac i a  med i ados de año es un e l emento exp l i c� 

t i vo de es ta tenden c i a  a n i vel  reg i�na l . E s ta tendenc i a  puede verse en 

l a  s i gu i ente s eri e :  

CUADRO No . 

Precio promed io a l  por meno·� de l a  pap� en 1� <:: jtJdád .de �uenca 
1977/ 78 . Un idad : l ibra 

A Ñ O M E S 

1977 Enero 

Febrero 
. Marzo 

Abri 1 

Mayo 
J un i o  

Jul i o  
Ago sto 

Seti embre 
Octubre 

Nov i embre 

Di c i embre 

1978 Enero 
Ma rzo 

{ * )  Da to recog i do por noso tros 

PRECIO { Sucre s )  

2 . 88 
2 . 73 
2 . 65 
2 .  72 
2 . 65  
2 . 73 
2 . 70 
3 . 09 
3 . 26 
4 . 24 
3 . 60 
3 . 54 
3 . 39 
3 . 20 ( * )  . 

. 

1 
í 

1 
1 

J 
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1 

FUENTt:. : " I nd i ce de prec i o s  a l  consum i dor " .  I n s t i tuto Nac i ona l d e  
Estad í st i cas  y Censos . No . 296 . Enero 1978 . 

Se veri f i c a l a  tende nc ia  s e ña l a da . Mayo es el me s de menor pre
c i o  de l producto . Sep t i emb re y Octubre l � s  p i cos de e s ca s e z , l o s que 
di smi nuyen al i n corpora rs e 1� cosecha de f i n  de a ño .  Deb e seña l a rs e  
q ue esta s  tenden c i a s  se a tenúan en sus  ex tremo s e n  func i ón d e l  i ngre so 

de papas de otras zonas . 

EL S I STEMA DE COMERC IAL I ZAC ION EN SU CONJUNTO 

La _continua expa n s i ó n de l a  demanda nac i ona 1 de pa pal$ , l a  con s 
trucció�  e n  l a s  ú l t i mas décadas ·de un si stema nac i onal  de trans porte 
v i a l  que fac i l i ta l a  rápi da c i rcu l ac i ó n del producto , l o s  ba jos cos tos 
del · tra n s porte , son e l emen to s que permi ten entender el vuel co de va s tos 
sectores de campe s i nos s erranos ha c i a  la producc i ó n  de papa s . Tradl 

éi onal  producto de a uto con sumo , de peso importa nte e n  el  mercado de 
l a  Si erra , l a  pa pa se ha converti do hoy , j u nto con el arroz , en l o s do s 
productos bá s i cos de l a  d i eta nac i o na l . 

E s ta ex pans i ón produc ti va , no es sól o cons ecuenc i a  de l a  dema nda 
del me rcado . La mi sma se ha da do conj untame nte co·n tra ns forma c i ones so 
ci a l es en l a  Si erra que , en c i ertas zonas de l a  mi sma , han campes i n i za 
do e l  pa no rama rur a l , di sol v i endose en l as mi sma s l a s · ha c i endas tradi 
c i ona l es ,  y pa sa ndo impo rta ntes extens i o nes de ti erra a poder de l o s 

campes i nos . 

En esta tra sfondo , e l  proc eso de comerc i a l i za c i ó n se fue con s tru

yendo , " de abajo hac i a  arr i b a '' , en el  s enti do de que frente a una de

ma nda en  expans i ón ,  reg i onal  y naci ona lmente , mi l es de agentes pene tr� 

ron a l os cana l es de c i rcul ac i ón , cons truyendo un compl ejo mecani smo 

que permi ta tra s l ada r  a decuadamen te. el producto a l os puntos de dema n
da  . .  E s ta frondosa red d.e cana l es de ·c i rcul ac i ón , fa ct i b l e por l a s  ca 

racterí sti cas  del produc to y l a  ub i ca c i ón espac i a l  de l a  oferta y l a  
dema nda s e  fue desa rro l l ando pa ra l e l amente a l a  s ens i b l e el eva c i ón de 
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l a  producc i ó n nal 1 o na 1 de pa pas , como con secuenc i a  ta nto de l a  mayor La n t 1  

dad d e  t 1 er ra o;, �o l • a da <, a l a  m 1 sma . como de l os. importan tes camb 1 o s te r nu 
' ÓQ H O S  operados �->r• � d " u l t 1 ma �  década s . que penn1 t 1 eron I n c remen t a r '> f' n s  

f 1 1 o +u e PD S 1 b 1 1 • t a  n do una ' '  + r-> r  ' n  

mayor y meJo r d • � t '  l b u i fl a a i o  l a rgo. de l a ño .  a tenua nc1o l a � t rad 1 <. 1 o n a 1 e � 

os � , l a c 1 0 n es f' S ta c J on o i Ps De t s ta torma y ten 1 endo Pn ru enta e l  a <. l E'So 

di re<. to de v a s to s  ':>ec tu re::. de c onc; um l dorf' s a l a  ufe r ta de l o s produ<. to re ., 

med1 a n t e  e l  � 1 s tema de t e n a c:, , e l  prec 1 o  de l a  papa Sf' man tu vo e s tab l e  en 

té rm i no s  rea l e s duran t e  l a s  ú l t 1mas déc ada s  E n  cuanto a la d i s tr1 buc  1 ó n 

de l o s  ex cedentes entre p ro ducto res y comerc i antes , s e perc i b i ó  en e l  es  
tud 1 o  q ue J o s· pr.odu<. to res se a pro p i a n  a l rededo r  del  50% d e l  va l or tota l d f' l 

producto . y e l  res to se dl s t r i buye entre l os d i s ti n tos  t i pos de .i n termed 1 a  
r i os . Da do q ue ex 1 s ten mú l t1 p l es cana l es .  es ta c i f ra es vá l i da pa ra e l  
produ c to que l l egaba ha sta e l  púb l i co cons um i dor en Cuenca E n  l a s fe r , a s  

l oca l es e l  producto s é  vendía má s bajo , reduc i éndose e l  po rcen taj e de l va 

l or tota l q ue quedaba en  ma nos de revendedores , ya que l os prod uctores ma n 

ten ían  s us n 1 ve l es de venta . E n  e l  caso de trata rse de productores -come r 
c l an tes , l os má rgenes obte n i dos a umentaban pa ra l os mi smos . Dado l os · es 
tud i os de co sto s rea l 1 zado s , l o s márgenes apa recían como sat i s factor i os 
para l o s productores , y de s u per i o r rentab i l i dad a l a  de otros produc tos 

agríco l a s  regi ona l es .  Es i mporta nte pregunta rse , además del  compo rtam1 en 

to es pecífi co de l ca na l  de comerc i a l i za c i ón , en  que med i da e l  mi smo ha 1 n 

fl u ido en 1 a  confo rma c i ó n  de l a  es truc tura regi ona l de c l a ses . A l  re s pe<. 
to , s e  t i ene l a  sensac i ó n de q�e puede n di sti ngui rse dos c ues ti ones : a t 
ha permi t i do l a  s u perv i ve n c i a  de es tratos campes i no s  q u e  comb i nan l a  pro 
du cc i ón agríco l a  co n l a  venta de s u  fuerza de trabaJ O fue ra de l a  ex p l ota 
c i ón ,  y tamb ién  l a  capi ta l i zac ión de c iertas capas de produc tore s con ma 

yor n i ve l  de rec u rsos ( pa rt i c u l a rmente t i erra s )  que h a n  pod i do a s í . captu 

ra r parte de l ex cedente creado a pa rt i r de l o s  camb i o s  tecno.l óg i cos  i n tro 

duc i do s ; b )  ha pos i b i l i ta do e l  s urg i m i en to de una impo rtan te canti dad de 
agente s u b i cados en l a  es fera de l a  c i rc u l a c i ón , con d i fe ren tes ni v e l es 

de ca p i t�l i zac i ón , abs orb i e ndo a s í  parte de l a  pob l ac i ón l oca l � ue no en 
cqntraba cab i da en el mercado de acti v i dades producti va s . 
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·, 

En
. 

s ínte s i s ,  e l  proceso de producc i ón y c i rc u l a c i ó n  en su conj unto , 
ha contri bu ido a des arro l l a r una estructura reg i on a l  de c l ases compü'es 
ta por numerosos s.�JJe tos  soc i a l e s , que se d i s tri buyen l o s excedentes , 1 < ,  
que con tra s ta con una s 1 tuac i ó n soc i a l  mucho más po l a ri zada , que fue  d u  

mi nan te h a s ta hace unas d écadas E s tos e l ementos se re toman en la  �e<  
c i ón f i na l  

1 
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CUARTA S EC C I ON 

ALGUNAS_ RE F�E XJOtiE S _ _FI NALES ACERCA DE LOS_ PROCESOS DE CI RCULAC ION 
Y LAS E S TRUCTURAS DE CLASES REG IONALES 

----- -- -- -- - - -- _ ___ __;::�;:__.:.;;:_.o. 

Hasta ahora se han tratado de presenta r a l gunos e l emen tos , de t i po 
más descr i pt i vo .  que po drían ta n to s us tenta r  refl exi ones compa ra ti vas en 
tre ambas regi ones como 1 n tentar c i erta s  l ínea s de i n te rpreta c i ón acerca 
de l a  rel ac i ón entre l os procesos de p roducc i ó n  y c i rc ul aci ón . En p r i mer 

l uga r nos referi remo s a r i e rta s  cond i ci ones eco l óo i cas , prod uc t i va s . y 
soc i a l es ,  re l ac i onadas con l os procesos a n i vel  de l a  es fera de c i rt u l a 
c i ón .  Luego tra ta remos �e aborda r e l  tema de l os suj etos soc i o 1 e� en l a  
e s fera d e  l a  ci rc u l a c i ón y e n  e l  proceso de prod uc c i ó n , a s í como sus  1 n te� 
re l a c iones y mu tua s i nf l uen c i a s . Adi c i ona l men te se avanzan c i erta s  h i 

pótesi s  en re l a c i ón con e l  pa pe l e s ta ta l  en estos  procesos . 

En e l  ca so de Qu i n i ndé , res a l ta e l  hecho de tra ta rse de un espac i o  
d e  col on i za c i ón , es dec i r ,  donde l a  d i s poni b i l i dad  d e  t i erra s no apare
ce como l i mi ta n te a l a  estrateg i a  produc t i �� de  l o s col onos . A pa rti r 
de el l o ,  l a  d i s pon i b i l i dad de ca pi ta l  pri mero , de ma no de obra má s re
c i en temen te , surgen como l im i ta n tes a l o s procesos expans i vos  produc t i 
vos . De a h í  l a  i mportanc ia  central  que sobre l a  conforma c i ón del  proc� 
so regiona l juego l a  brusca el evac i ón de l prec i o  del café operada a pa r 
ti r d e  1 9 75 - 76 

Es te i nc remento , dado por l a  ca ída de l a  producc i ón y comerc i a l i z� 
c i ón e n  determi na dos pa i ses productores c l a ve s , dete�i nó l a  presenci a 
de una importante renta d i ferenc i a l  i n ternac i on a l  para l os zona s produ� 
toras no a fectada s . A part i r  de e l l o ,  fue pos i b l e  el desarro l l o  de prQ 

cesos de ca p i ta l i za c ión  de l a s u n i dades produ c t i va s , de un ri tmo to ta l 
men te d i s t i nto a l os procesos prev i o s . Es ta. ma sa de excedentes , fue de 
ta_ l magn i tud , que perm i t i ó ,  ademá s de l a  cap i ta l i zac i ón de  l os col onos 
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ex i s tentes y de l a  puesta en a c t i v i dad de numeros as nuevas uni dades , una 
importa nte ca ptura de di chos exced entes por e l  a para to comerc i a l i zador 
regi ona l -nac 1ona l . 

En es te entorno , e l  a pa ra to comerc i a l i zador fue " penetra ndo"  j u n to 
con l o s  co l onos en  l a s  nuevas áreas co l on i zada s .  E l  capi ta l comerc i a l , 
de i mporta n te tam� ño a n i ve l  de l os exportadores , cús pi de del  proceso , 
v i ab i l i zó l a  c on s trucc i ón de rede s de penetrac i ón comerc i a l  que h i c i e 
ron pos i b l e  a l os propi os  co l onos l a  rá p i da s a l i da de sus  produ c tos . 
Se reso l v í a  a s í , u n  tí p i co prob l ema de l as zonas de co l on i zac i ó n ,  que 
es e.l de l a s pérd i da s  o i n vi abi l fdades prod�c t i va s  por l a  l ejanía de l o s 
mercados . A l  mi smo· t i empo , e l  s i s tema �omerc i a l i zador montado construyó 
de hecho , un mono po l i o  de demanda , l o  que l e  permi t i ó  a poderarse de sus 
tan t i vas masas  de gananc i a  E s ta s i tuac i ón no l l evó , en l os años en que 
e l  prec i o  de l ca fé es tuvo notabl emente a l to ,  a confl i c tos re l evan tes c on 
l os col o nos , dado q ue e s tos obtu v i eron prec i o s  ha sta 1 0  veces má s a l tos 
que en años a n teri ore s  E s ta s i tuac i ón , se a l teró sens i b l emente en a ños 
po s ter i o re� a es te aná l i s i s por 1 �  cafda brusca del prec i o  del  café , l o  
que abre una n ueva s i tuac i ón a l as re l a c i on e s  en tre l os co l onos y �1 a 
pa rato comerc i a l i zador , · a s í  como a l as pers pec ti vas d e  l a  regi ón . 

De todos modos , e l  proceso permi tió  constru i r  sobré l a  ba se de una 
dema nda externa en brus ca expans i ón un a parato comerc i a l i zador "de arr1  
ba  hac ia  abaj o " , re l a t i vamen te s i mpl e y r í g i do en su estruc tura c i ón que  
po r l a s  d i feren tes razones seña l ada s en  la  secc i ón sobre Qu i n i ndé hace 
i nv i a b l e  cua l qu i er pos i b i l i dad i nd i v i dua l para l os produc tore s' de esca 
pa r a e s ta s i tua s ión . 

E l  caso de l a  comerc i a l i z ac i ón de pa pa , es rad i ca l mente d i s t i nto . 
En  prime� l uga r encontramos mú l ti p l es pos i b i l i dades de col oca c i ó n  del 
produ c to . Los con sumi dores pueder:l e s tar muy " cerca " o muy " l ejos " .  
E s  deci r ,  que l o s  productores se encuentra n  a veces en contac to d i rec to 
con l o s con sumi do res f i n� l es , o con d i versos t i pos de i ntermed i ar i o s  
para · 1 a  come rci a l i zac ión del  producto . E l  o tro el emento impoytan te , e l  



60 . 

ti po de productores , dom i na ntemen�e pequeños , determi na una mu l tp l i �a 
c i ón de l a  oferta por d i versos pun to �  de en trada � 1  cana l de comerc i a 
l i za c i ón . De a l guna funna , e l  cana l s e  es tructura de ' ' a ba J o  ha c 1 a  d n  • b� 

de l a s fer i a s . má s th 1 Ld �  hac i a  l a s más grandes . E s ta S l t ua c 1 ón ,  perm1  
te  una fl ex i b i l i zac ión  notab l e  del s i s tema de comerc i a l i zac i ón . Es  de 

. 

c i di damente fá c i l  entrar en él . Por un l ado , e l  ti po d e  producc i ón no 
i mp l ) ca ,  como en e l  caso de la reco l ecc i ón semana l del ca fé en Qu i n i ndé . 
l a  necesi da d de una permanenc i a  es ta b l e  en  l a s  exp l o tac i ones . Por o t ra 
parte , el  c ap i ta l  requ er 1 do para rea l i za r  opera c i ones de comerc i a l i za 
c i ón , es mínimo a l  comi en zo . E n  l a  prác t i ca , ca s i  só l o  s e  req u i ere d e l  
�roducto _ E n  eta pa s  subs i gu i entes , se agrega c i erto ca p i ta l  muy peque 
ño para mo vi l i zar l a  p roducc i ón en vehíc u l os  a j e nos , h a s ta l l egar a l a  
a dq u i si c i ón d e  u n  veh í c u l o .  En  es tas e ta pa s , s e  encuen tra n d i versos 
agen tes que perma nentemente e n tra n a l  proceso en procura de a umentar s us 
excedentes . E n  l os n i v e l es má s baj o s ,  es tos a gentes no poseen un mayor 
n i ve l  de capi ta l i za c i ón que l os produ c tores ,  s i no que i nc l uso en muchos 
casos , su n i ve l  es menor . La s d i versas fi guras m i x ta s  de productore s 
comerc i a n tes p l a nteada s e n  l a s d i versas eta pas del cana l i l u s tran con 
ri queza es ta s  s i tuac i one s . 

E n  l a  s i tuac i ón de Qu i n i ndé , no só l o  el c&na l s e  es truc tura ha c i a  
"abaj o .. , s i no q ue e l  prec i o  de l producto y l o s  má rgenes de comerc i a l i za· 
c i ón se l i gan  a va r i aci ones del mercado mu nd i a l  y a l a  capac i dad soc i a l  
de pres i ón d e  l os exportadores . E n  e l  caso de l a  pa pa serrana , e l  pro - ' 
ceso es d i s t i n to .  E x i s te ,  por una pa rte , una dema nda i nterna q�e ha 
pres e n tado un crec imi en to es tab l e  a lo l a rgo de per íodo s de t i empo más 
l�rgos . Por o tra parte , l a  a l ta mo v i l i dad  a l ca n za da por e l  producto 
en  todo e l  es pac i o  ·serrano , i ncl uyendo el sur  de Co l omb i a , permi te rá 
p i do s  des p l a zami en tos del producto en busca de l os mej ores - prec i os que 
l a  fa l ta reg i o na l -e stac ional  del produ c to determi na . E l l o  contri buye 
a a cha ta r  s en s i b l emente l os p i cos extremos de prec i o s , y benefi c i a  a 
l o s  con sumi dores . 

E l  a n á l is i s  compa ra t i vo de l os cana l es de comerc i a l i za c 1 ón mue s tra 
tamb i én profundas d i feren c i a s  en su con s trucc i ó n  es pac i a l . ·En l a  S i e
rra , l a  feri a s ema na l j uega u n  papel centra l en l a  venta de l a  prod uc -

• 
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c i ó n  de p a p a s ,  a tva v é s  d e  d i v e r s o s  canales q u e  desde all í 
se e s t a b l e c e n  D i v e r s o s  t i p os d e  ; ·n t e r m edia r i o s  y cons u m 1 
dor e s  nego c 1 a n d i rec t a m e n t e  c o n  los p r od u c tores la ad q u 1 s 1  
c i ó n d e l  p r dd u c t o L a  fe r i a es s i e m p r e d e  i m p o r ta n t i a  e n  
z o nas como la a na l i z ada � de alta d e nsidad d e m o g r á f i c a  r u r a l 
y d e  m a l tip l e  o f erta p o r  p r od u c t o r e s  d e  tam a " o  rela t i v a m e n 
t e  p e q u e ño . E n  c o n t r a s t e ,  l a  z o n a  costeña en a n á l i s i s  mues 1 
tra u n a  b a j a  d e n s idad d e m o g r á fi c a ,  a m p l ia d i s t a n c ia. a l  c e n
t r o  p o b lado , lo q u e  d e t e r m i n a  la c o n s t r u c c i ó n  de un siste ma 
de r e c o l ec c i ó n  del ca fé . Si b i e n  es cierto q u e  t a m b i é n  e 
xis ten cier tos puntos f í s i c o s  d o n d e  l o s  p r o duc tores c o n c e n 
t r a n  su p r o d u c c i ó n ,  estos · so n p r i n c i p a l m e n t e  c e n t r o s  c o mo 
Q u i ni n d é  al q u e  no p o d r í a  a p li c a r se � 1  c o n c epto d e  11 fer i a " . 
sa l v o  que s e  ex t i e n d a  s u  d e f i n i c i ó n  m á s  a l l á  de l o  que u sual 
me n te se e n t i e n d e  por tal . 

E s tas d i ferenc ias esp a c iales esta� e s t r ec ham ente a s o c 1 a  
das a l  peso de l o s  a g e n t e s comer c i a l i za d o r e s .  Tal como s e 
ñ a l a  B r o m l ey ( 19 7 5 , p. 2 )  a ra í z  de l o s  el e m e n t o s  señala d o s  
11 l o s  c o m p r a d o r e s  mayoris tas a m b u l a n t es q u e  reco r r e n  l a s  f i n  
cas y las b q d e g a s  mayor í s ticas de l o s  centros u r ba n os s o n  
me nos s i g n i f i c a t i v o s  e n  el si s t em a  c o m ercial d e  la s i er r a  
qu e e n  l a  c o s ta o e l o r i e n t e  . . . 

Además � e  los as pectos señalados ( d e m a nda interna - ex t e r  
na , o r ganizac i ó n de a b a jo - arriba o vic ev er sa , e s t r u c t u r a c i ó n  
r í g ida o flexibl e ,  el t ema d e  f e r i a s  y é e n t r o s  poblados) , 
u n  ele mento s u s t a n t i v o  r a d i c a  en el t ipo d e  s u j etos so c i a 
les a c � ua n t e s  en el p ro ceso d e  come � c i a l i z a c i ón . Por una 
parte en el c aso d e  C a ñ ar t e n e m o s  u n  ex c edente r e l a t i v a m e n t e  
l i m i tado q ue s e  r e pa r t e  e n t r e  u n  n � m ero a p a r e n t emente eleva 
do de participa n t es d e l  s i s t e ma d e  c om e r c i a l i zación, con lo 
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c u a l s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  e� o n óm i c a s  s o n  m á s  b i e n d e  u n i d a 
d e s  p e q u e ñ a s  y m e d 1 a n a s  y s u  l u9 a r d e n t r o d e l s i s t e m a  d e  
p o d e r  l o c a l . a l  m e n o s  e n  t é rm i n o s  i n d i v i d u a l e s .  n o  p a r e c e 
s e r  d e  p e s o  c o n s 1 d e ra b l e .  E n  e l  c a s o  d e  Ju i n i n d é , h a b r í � 
e x i s t i d o u n  e x c e d e n t e  m á s  c o n s i d e r a b l e ,  d e  b r u s c a  a p a r i  -
c i ó n , q u e  po s i b i l i tó e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t r a t o s c o m e r c i a l e s 
d e  m a y o r  p o d e r f o e c o n ó m i c o y q u e  s e  a s e n t a r o n  c o n  r e l a t i v a 
f i r m e z a  d e n t r o d e  l a  e s t r u c t u r a d e  p o d e r  l o c a l . Y . �s t e  t !  
po  d e  d i s c u s i ó n n o s  �e v i e r t e  a l  p r o b l e m a  d e  l a  e s t r u c t u r a  
d e  c l a s e s  r e g i o n a l . a l g u n o s  d e  c uy o s e l e m e n t o s  s e  d i s c u t e n  
a c o n t i n u a c i ó n . 

L OS P R O C E S O S  D E  P R O D U C C I O N - C I R C U L A C I O N Y L A  E S T R U C T U R A 
D E C L AS E S R E G I O N A L  

H e  m o s s e ñ a 1 a do 1 a i m p o r t a n e i a q u e p a r a 1 a e x p a n s i ó n d e 
1 

l o s p r o d u c to s  d e  e x p o r t a � i ó n ( c a f é y c a c a o ) , e n  l a  z o n a  d e  
Q u i n i n d é ,  h a  t e n i d o e l  a p a r a t o c o m e r ¿ i a l i z a d o r . L a  d i s po -

, . 

n i b i l i d a d  d e l  c a p i t a l  q u e  e l  m i s mo h a  a p o r t a d o , p e rm i t i ó l a  
r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a d e  l a  p r o d u c c i ó n d e  l o s c o l o n o s . S u  

á g i l p e n e t r a c i ó n , c om b i n a n d o  t r a n s po r t e  f l u v fa l  y t e r r e s t r e , 
h a  c o n t r i b u i d o  a p r o fu n d i z a r  l a  r e d  d e  r e c o l e c c i ó n d e l  p r o 
d u c t o , mo t i v a n d o o a p o y a n d o  l a · c o n s t r u c c i ó n d e  v í a s  d e  p e n �  
t r a c i ó n .  C o mo c o n t r a p a r t i d a ,  e s t e a p a r a t o m u e s t r a  f u e r t e 
c a p a c i d a d  d e  a p ro p i a r s e  d e  e x c e d e n t e s . d a d a  s u  p r i v i l e g i a d a  
r e l a c i ó n c o n  l o s c o l o n o s , d i s p e r s o s  g e o g r á f i c a m e n t e , y a l e 
j a d o s  d e . l a s  d i v e r s a s  e ta p a s  d e l  c a n a l d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
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Los col onos , apoyándose en l os a l tos prec i os del  ca fé , han  desarro l l ado 
' 

p rocesos de ca p i ta l i zac i ón qu� depend i �ron de su a n t i guedad en la zona , 
tama ño de l a  fam i l i a ,  capi ta l , el eme ntos é stos que  determ i naron e l  núme 
ro de h ec tá reas que -de smon taron y semb ra ron . La conso l i dac i ón de es ta <:. 
productores es un  da to , c i erto , como ba l ance de l a . s i tua c i ón de sarro l l a 
da en  l a  década de 1 9 70 ,  l o  que  se apoya en una mayor capa c i dad "obj e t l  
va " { mayo r  capi ta l i zac ión ) y "subjeti va " { expec tati va s  i ncrementadas de 

·poder mej ora r  económ i ca y soc i a l mente ) de es tos sectores . 

E s to por una parte , puso un freno a l a  tendenc i a  de l os s ec tore s  em 
presari a l e s ,  de i r  cap tando ti erras a d i c i ona l es a cos ta de l o s gru pos de 

campes i nos y co l onos . Y en este s enti do pa recería que má s que l a  pers 
pec t i v a de un proyecto estata l de apoyo i nte·gra l  a _ l a s un i dades fami l l a 
res exi s tentes en e l  área , que rec i én en tra r ía en ej ecuc i ón en 1982 , ha 
s i do el a uge cafeta l e ro l o  que p roveyó de una base fj rme para la capac 1 
dad de " res i stenc i a " de l a s economías fami l i ares del  área . E n  otro or 
den de cos a s , y como ya se seña l ó  en  e l  ca pítu l o  co rre s pondi en te ,  e l  se� 
tor ' 'campes i no �  no puede con s i derarse homogéneo , pues además de l a  d l S 

ti nc i ó n  entr� l o s c o l onos , l a  pob l ac ió n  na ti va esmera l deña y l a  comun i dad 
Caya pa , es pos i b l e  a prec i a r  d i -sti ntos n i ve l es de d i ferenc i a c i ón den tro 

· de cada uno de e l l os .  Ob v i amente l os co l onos con mayor ti empo de an t l 
guedad en e l  á rea . y q ue ya ten fa n semb radas a l gunas h ec táreas de café 
pud i e ron aprovechar má s p l ename nte el i nc remen to de su  preci o ,  que l o s 
que rec i én e staban sembrando o no ten ían  s us cafeta l es en pl ena produc 
c i ón . Por o tra parte , ta nto l os caya pa s , coni"o l a  pob l ac i ón esmera l-deña . 
tamb ién l l egan má s tard íamente ( como ·e l  ca s o  de . l os co l onos nuevos ) a 
l a  s i emb ra de l produ c to y su  a pro vechami ento de l a u ge es menor .  Ad1 c i o  
na l men te , aún en e l  caso de l a  comun i dad caya pa , que ti enen sus ti e rras 
den tro de un sec tor l imi tado y están o rga n i zados como comu n i dad , pueden 
observarse proc esos de d i ferenc i a c i ón i nterna con c i e rtos grupos que han 
compl e ta do una tra ns i c i ón má s ráp i da h a c i a  l a  agri cu l tu ra , m i entra s  que 
otros ma n t i enen c i ertas forma s reco l e ctoras· , fores ta l e s ,  y acti v i dades 
de ca za y pesca .l * ) 

( * ) No es un  hecho sorprendente que sea el gobernador o jefe de la  comu 
n i dad y su fami l i a amp l i ada l os que más han a provecha do de e s ta s i tua 
c i ó � ,  ya que su pos i c i ón de autori dad y de i n termed i a r i o  en tre ra ro: 
mum dad � el " resto de l mundo " l e s permi ti ó apro p i a rs e  de pa rte de l e x 
c�dente 1 n terno Y tener acceso a una mayor i nfo rmac i ón de l a  rea l i dad 
c 1 rcundan te . 
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Todo esto ha generado procesos de ca p i ta l i zac i ón des i gua l es ,  acen 
tuando l as tendenci as a l a  di ferenc-iac i ón s oc i a l  pre-exi s ten tes , den tro 
de ¡1os sectores fami l i ares . Los e fectos posteri ores de es tos procesos 
son di fíci l es de eva luar por l o  rec i en te de l os mi smos . S i n  emba rgo 
frente a ' l a  vi s i ón trad i c i on a l  y más. s i mp l e de campes i nos " k u l aks " 
q ue termi nan e x prop i ando a sus vec i no s , pa recería que , s i n  mi n i m i zar en 
modo al guno es ta po si bi l i dad , podrían exi sti r ot ras vías de i nverti r e l  
exceden te ca p tado : po r ej empl o l a  educa c i ón d e  l os h i jos ( secundari a y 

aún un i versi tari a ) , l a  di versi fi cac i ón hac i a  el  sector servi c i os ( i ncor 
para ndo acti v i dades comerc i a l es , de tran s po rti s t� ,  et�. ) .  

S i n  emba rgo , es  i ndudab l e  que l a  ca ída acentuada de l os prec ios del  
café , ha frenado estos  procesos al  compens ar cada vez  menos l os crec i en 
tes costo s  de l as expl otac ion es , dado e l  aumento con tinuo de l · pre c i o  de 
l os i nsúmos y l a  mano de obra . 

De ah í quJ en es ta s i tuac i ón , l a  di s puta por los  exc edentes con e l  
aparato comerc i al i zador pu eda pasar : a ponerse cada vez más en e l  centro , 
con s i derando e l  baj o monto de gmand a s  a reparti r en tre l os di feren tes 
agentes . Esta s i tuac i ón ,  abre un  campo es pec ífi co de acc i ón a l a s  org� 
n i zaci on es de productores y a l a s po l íti cas estata l e s , tendi entes a tra 
ta r que l o s producto res capten un porc�nta j e  mayor de l as ut i l i dades , 
en funci ón de s i tuac i ones cre c i en teme nte críti cas de desarro l l o .  Es 
ci erto que es tos proce�os de capi ta l i za c i ón han fac i l i tado a parte de 
l os productore� c i erta di vers i fi cación producti va , agregando a l a  pro 
ducc i ón tra d i c ional  de autosubs i s tenci a ,  prod ucc i ón ganadera , per� es 
evi dent� q u e  todavía l a  producc i ón y real i za c i ó n  del café s i guen s i endo 
un ej e cen tra l en el des arrol l o  reg i on a l  . 

. En  re l ac i ón a l o s p.roductores de pa pas , l a  s i tuac i ón gl oba l del  mer 
cado demandante , un a parato comerc i a l i zador de múl ti p l e demanda , fac i l i  

dades de ci rculac i ón de l produc to reg i onal  y nac'i ona l mente han determi 
nado prec i os c rec i entemente e s tab l es en l os ú l t i mos años . E l l o  ha fac i  
l i tado camb i o s  tecno l ógi cos i mportantes e n  e s ta produc c i ón ( ferti l i za n 
tes , fung i �i da s  y pesti ci das , c i ertos proceso s  d e  mecan i zac i ó n ) . E s tos 
camb i os son d i ferenc i a l es de acuerdo al tamaño de l o s  productores , pero 
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muestran una presenc ia s i gn i fi ca t i va , aún en expl otac i ones peque ñas . 
De ah í ,  g l oba l mente , un aumento i mportante de · l os rendi m i entos prod uc 
t i vos . Los m i smos han permi ti do una genera c i ón de exceden tes que , por 
l a s caracterí st i cas de l s i s tema· comerc i a l i zador descri to ,  han .s i do caQ 
turados en med i da i mpo rta nte po r l o s  pro p i os productore s .  E l l o  ha i do 
hac i endo que l a  produc c i ón de papas , para autocon s umo y para venta , 
sea el  ej e económ i co de l o s  pequeño s prod�ctores ana l i zados en Ca ña r .  
Como hemos señal ado e n  el  es tud i o  d e  ca so , fue una producc i ón que v i a 
b i l i zó hasta c i erto punto , l a  trans forma c i ón soc i a l  operada , en e l  se� 
ti do de l a  d i sol uc i ón de l a s hac i enda s p�bl i ca s  y pri vada s y el predo
mi n i o  de l as pequeñas expl otac i one s .  

Esta v i ab i l i dad , s i n  emba rgo , debe ser re l a ti v i zada en térmi nos de 
l a  gran l i mi tante reg iona l presente , l a  escasa d i s poni b i l i dad de ti e
rras . S i endo una zona de anti guo as entami ento , de a l to r i tmo dé crecí 
mi ento demo gráfi co , no se ha pod i do �es o l ver la creci e n te reducci ón del 
tama ño de l a s un i dades , no obs tante el acceso de l os campes i nos a l a s  

\ 

t i erra s de hac i enda en l a s úl tima s décadas . De a h í  que l a  venta de fue� 
za de trabajo a zonas de l a  costa , conti núe s i endo vi ta l para l a  repro 
duc c i ón �e l as fami l i as campes i nas . La produc c i ón de papas ha v i abi l i -

. 
. 

za do esta s i tuación , que se hubi era agravado más ra pi damente d i f i cu l ta� 
do , pos i b l emente,  l a  propi a reproducción  de la es tra teg i a  actual  de s �  
perv i venci a .  E l  apara to comerc i a l i zador se  h a  cons truido fl exi b l emen te 
a l rededor de e s ta mú l t i p l e  oferta de pequeños productores , y l as cara c 
te ríst i ca s  de su  fun ci onami ento no hacen preveér po s i bi l i dades · de ca pt� 
ra r grandes excedentes de l os productores . Las necesi dades del me rcado 
na c i ona l tampoco permi ti rán dramá t i cos descensos en l os ni ve l es de pre
c i o s , como en el  caso de l café , 1 J que permi ti rá a los pequeños produc 
tores con ti nuar s ubs i s t i endo en c i ertos casos , y desarro l l ando pequeños 
procesos de ca pi ta l i za c i ón en otros , a l rededor de es ta produc c i ón . 
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Lo s anál i s i s  presentado s han perm i t i do v i s ua l i zar como prod uctos 
para d i versos mercado s ,  produc to res de d i fe rentes di spon i b i l i dad de re 
cursos , se han arti cul ado con me ca n i smo s de c i rcul ac i ón �íti damente 

� ont ra stab l es Al mi smO t i empo e s tos a paratos , ma rcan l fmi tes d 1 ver-
-

sos a l a s perspect i v a s  de expan s i ón de l a s uni dades fami l i a re s  ana l 1 z! 
das . , E stas di ferentes pers pecti va s ,  son ú t i l e s  para un aná li s i s  más 
p rec i so de l o s procesos de c i rcul ac ión , que perm i ta e l  desarro l l o  de 
po l í ti cas  es ta ta l es de d i ferente  corte . Las i n tenc i o nes , mucha s veces 
fonnul adas , por partt :ie l o s  Estado s  nac i'ona l es de a fecta r  l os procesos 
de i n termed i ac i ón ,  se  apoyan genera lmente en una v i s i ón de l ca pi ta l  co 
merc i a l  como meramente i mprodu c t i vo o especu l ador . Has ta que punto e
l l o es  'as í .  o s i  muchas veces nos  encont ramos con un  c i c l o  de capi tal 
nece sario  pa ra ga ran t i za r  la reproducc ión de l a  producci ón en l os mar 
cos de l actua l s i stema económ i co ,  no puede def i n i rse  a pri ori . �on n� 
ces arí as es tu d i os es pec ífi cos por produ cto y po r reg i ón ,  e i nc l uso por 
ti po de produ cto r ,  que pueda n espec i fi car si nos en con tramo s con s i tu� 
c i en e s  a 1 tamente expro·p i atarí a s  de ·l o s  produc tore s o con el cumpl i m i e� 
to de etapas de c i r cul ac ión necesari a s . Estos es tudi o s , deben permi ti r 
acc i ones de d i s ti nta índo l e ,  sea que se trate de reemp l azar a s ujetos 
soci a l es ub icados en la  i ntermed i a c i ón , sea que se tra ta de regul ar su 
acc i onar . La construcc ión de cana l es a l terna t i vos , en e l  p r i mer caso , 
y de meca n i smos f i sca l i zado�es , en e l  segundo , requi eren deta l l a do s  CQ 

·nac i m i ento s de l o s procesos a mod i fi car , y en es ta di recc i ón ,  el pre 
sente trabaj o i n tentó mos t rar dos s i tua c i ones regi ona l es con trastantes  
de procesos de c i rcu l ac i ón de  la  producc i ón agra r i a  en Ecuador .  

Po � otra parte e l  a ná l i s i s  de es tos procesos no ·puede rea l i zarse 

en abstracto : la c i rcul a c i ón se a s i enta en suj e tos soc i a l es que pueden 
tener un peso e spec ífi co propio  en l a  es tructura de cl ases reg i ona l es , 
y en a l gunos casos , como en Qu i ni ndé , pueden haber ca ptado - el ement9s de 
poder y representati v i da d  po l ít i �a . Es to req u i ere que el  tratami en to 
11funci ona l 11 de l o s procesos de comerc i a l i za c i ón , sea adecuadamen te i n 
te grado con una vi s ión más profunda de l o s a gentes soc i a l e s es pecíf i cos 

que cump l en l a s  _fun c i ones  prev i stas y de l a s pos i b i l i dades de al te ra r 
sus comportami entos o de excl u i rl os ( o  no)  de una trama económ i ca y so
c i a l ' má s comp l eja . 
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Alguno s comenta r i os fi na l e s 

En  e l  
.
prese n te traba'jo se  i n tentó mos tra r l a  v i ncul a c i ón entre l os 

procesos de produc c i ón y c i rcul ac i ón , en tre l o s s uj e tos soc 1 a l e s  ac 
tuantes en uno y otro caso . y s u  i nfl uenc i a  en l a  con forma c i ón de l a  es 
truct ura de c. l ases a ni vel  de do s re_g i ones  d i ferenc i adas . Ob v i ame nte 
l a s es tructura s  producti va s reg i ona l es se  a s i entan en fracci ones de e l �  
ses . es pec ífi cas , que de term1 nan en bue na med i da l a s  forma s de e vo l uc i ón 
y transfo rmac i ón pos i b l es .  Pero tamb i én el mecan i smo de a r t i c u l a rse con 
o tras reg i ones med i a nte l a  esfera de 1� c i rc u l a c i ón ,  parece tener i nfl u 
enc í a s sobre l a  e s truct ura soc i a l  y s u  d i námi ca . Y esto es taría re l a c i o  
nado tanto con l a  forma más gener a l  q ue e l  proceso  d e  c i rc u l ac i ón pue de 
a s um i r ,  como ,y en pa rti cul a r , po r l a  pre senc i a  de l o s s uj e tos soc i a l e s 
que e n  concreto l o  confo rma n , l o s  q ue i nfl uyen en y son i n fl u idos por , 
l a  d i nám i ca de l proceso en su  conj unto . De to das ma nera s , como ya se . . 

, seña l ó  a nter i ormente • .  no se ha pretendi do aquí  seña l ar ca usa l i da des um 

. l i nea l es ,  o que el sent i do de d 1 ch a  caus a l i dad vaya de l a  c i rcu l a c i ón 
hac i a  l a  produc c i ó n .  S i mp l emente se ha procurado enri q ue cer l a  d i scu
s i ón de  l as es tr�tura s  soci a l es agra r i as desde e l  �ngu l o �  no  dema s i a do 
exp l o tado , de l a  i nteracc i ó n e ntre l os procesos de c i rcu l a ci ón y produc 
c i ón . Creemo s que , s i n  res o l ver l a , el p res ente trabajo pre senta c i er 
tos e l ementos que pueden enri que cer e s ta d i scus i ón . 
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