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Presentacion

El Colegio de Ge6grafos deI Ecuador y la Corporaci6n Editora Nacional se
complacen en presentar este primer numero de la colecci6n "Estudios de
Geograffa", dedicado a los flujos geognificos en el Ecuador y los que existen
entre el pais y el mundo exterior.

La iniciativa de estas publicaciones ha nacido como una respuesta a la
necesidad de sacar a luz los resultados de investigaciones realizadas por los
miembros deI Colegio. Asi, pues, esta sociedad de profesionales aunque joven
y todavfa sin muchos recursos pretende contribuir, con la ayuda de la
Corporaci6n Editora Nacional, a ampliar la bibliografia geograflca deI Ecuador,
todavia escasa.

La Geograffa moderna es una ciencia muy tecnificada, sus representaciones
cartogrâficas tradicionales se han visto transformadas con la ayuda de los
modemos computadores, 10 que transform6 la percepci6n de ciertos fen6menos
fisicos y humanos con impacto espacial. Por consiguiente, esa geografia
romantica deI siglo pasado, que diera tanto renombre a los grandes viajeros, 0 la
fisiograffa de principios de este siglo, que realizaban unos pocos sabios que
conocian las edades de la Tierra, se ha convertido en una disciplina rigurosa y
apasionante, para 10 cual se requiere de constancia y espiritu investigativo.

En el Ecuador, la geograffa ha sido hasta ahora una ciencia preponderantemente
descriptiva, siguiendo las directivas de la geograffa europea de principios de
este siglo. Luego, con las exigencias cartograflcas y cuantitativas se convirti6
eh analitica y estadistica para devenir en una ciencia modema, sintética y
aplicada. La Geografia de los flujos de poblaci6n, de bienes e infonnaciones sc
enmarca en este espiritu: medir el fen6meno de los movimientos pero también
aplicarlos a la economia, a la planificaci6n, a la vida deI hombre.

El Colegio de Ge6grafos deI Ecuador y la Corporaci6n Editora Nacional
esperan estar contribuyendo, con la publicaci6n de este primer numero de la
colecci6n de Estudios de Geografia, a suscitar un mejor conocimiento
cientifico deI espacio geografico deI pais y a racionalizar su manejo.

Dr. Nelson Gomez
Presidente deI Colegio de
Ge6grafos deI Ecuador

Dr. Tito Cabezas
Presidente de la Corporaci6n

Editora Nacional





Introduccion

El concepto de espacio geognllico no se agota en el simple significado de lugar, ubicaci6n, 0

escenario fisico de la vida dei hombre en sociedad. Es también y sobre todo expresi6n palpable
de todo el complejo tejido de relaciones sociales que crea y modifica constantemente toda
comunidad humana. Vivencialmente, el espado geogrâfico se traduce en el paisaje;
conceptualmente, en 10 que se puede sintetizar bajo los térrninos de fonnaci6n .socioespacial u
organizaci6n dei espacio.

El tema de los flujos geognllicos ocupa un lugar especial en el estudio de las formaciones
socioespaciales: esta Uamado a revelar nada menos que la manera c6mo estas funcionan. Su
objeto central de conocimiento y reflexi6n es esa especie de fisiologfa de los organismos
sociales. Sin descifrat los circuitos geognificos por donde transitan los hombres, las cosas, los
signos y los significantes, poco se puede saber de la manera en que se articulan entre si las
partes dei sistema global que rige la vida econ6mica, politica e ideol6gica de un pais.

El Colegio de Ge6grafos dei Ecuador, consciente de la importancia dei tema, dedica el presente
nlimero de la colecci6n "Estudios de Geograffa" a los flujos geognUïcos en el Ecuador y los que
existen entre el pais y el mundo exterior. Se trata de seis artIculos que se refieren a sendas
especies de flujos poco estudiados hasta el momento. Dos se refieren a flujos de alimentos, en
el interior y en térrninos de importaci6n, dos a flujos de madera y flujos portuarios, y otro a las
migraciones internas; el ultimo trata de las relaciones internacionales dei Pais con el eXlerior.

El primer articulo que versa sobre el abastecimiento dei trigo destaca la grave dependencia dei
pais, en tan necesario producto, frente a los EE. UV., Yanaliza las t1ltimas vicisitudes de la
politica estatal frente a esta situaci6n. Ligado a este tema, el articulo sobre los flujos de
productos alimenticios muestra la complejidad de los circuitos por donde estos pasan,
valiéndose de un enfaque tanto macrosc6pico a escala regional cuanto microsc6pico a escala
intraurbana. El articulo sobre la madera recalca sobre la direcci6n de los flujos de este material,
deterrninada por la geograffa muy desigual de la oferta y demanda madereras. Cercano a este
tema, el articulo que aborda los flujos portuarios indica c6mo los movimientos de mercancias
especializan a los puertos, de la misma manera que les otorgan una muy desigual irradiaci6n en
el territorio nacional. Refuiéndose a los movimientos de poblaci6n, el articulo sobre las
migraciones internas plantea algunas interpretaciones de estas, mediante originales conceptos
de organizaci6n espacial cuales son los de "espacio territorial" y "espacio reticular".
Finalmente, el articulo que se refiere a los flujos intemacionales, se empet'ia en seilalar, por un
lado, c6mo el centro de gravedad dei comercio internacional ecuatoriano se ha desplazado neta
mente hacia el Océano Pacffico y, por otro, c6mo el pais tiene un relativo equilibrio geogrâfico
en sus relaciones internacionales.

Juan Leon Velasco





EL PAN QUE COMEMOS ES
ESTADOUNIDENSE

Jacqueline Peltre-Wurtz *

Resumen

El Ecuador, practicamente produce todo el alimenta de base que puede comprar su pobla
ci6n, a excepci6n dei trigo. El trigo constituye la tercera fuente de calonas, después dei arroz y
el azucar, y viene de los Estados Unidosen mas de un 90%. Esta dependenciaque se explicaba,
en parte, al fin de los afios seten ta, par una cotizaci6n mundial dei trigo mas baja que la deI trigo
ecuatoriano, se habfa desarrollado gracias a subvenciones dadas par los Estados Unidos y por
el Ecuador. La cafda reciente de la moneda nacional, ligada a la crisis petrolera, ocasion6 un
crecimiento de las subvenciones ecuatorianas. Estas subvenciones frenaban, cada vez mas, el
desarrollo de la producci6n nacional dei trigo cuyo precio se acercaba al dela cotizaci6n
mundial. Las medidas, de inspiraci6n liberal, tomadas en agosto y octubre de 1986 han modi
ficado esta politic,a: supresi6n de las subvenciones ecuatorianas al trigo importado,
liberalizaci6n de los precios de los productos derivados dei trigo. l,Serân suficientes estas
medidas, al bajar el precio dei trigo en el mercado mundial, para plantear una verdadera
polftica de independencia alimentaria?
Palabras claves Ecuador - Estados Unidos - dependencia alimentaria - trigo - flujo 
importaci6n - subvenci6n - producci6n.

Résumé· Le pain que nous mangeons est Nord-Américain

L'Equateur produit pratiquement toute la nourriture de base que peut acheter sa population;
_seul le blé fait exception. Le blé constitue la troisième source de calories après le riz et le sucre

et provient à 90 % des USA. Cette dépendance, qui s'expliquait en partie à la fin des années
soixante-dix, par un cours mondial du blé plus bas que celui du blé équatorien, s'est
développée grâce à des subventions versées par les USA et par l'Equateur. La chute récente de
la monnaie nationale, liée à la crise pétrolière, entraîna un accroissement des subventions
équatoriennes. Ces subventions freinaient de plus en plus le développement de la production
nationale de blé, dont le prix devenait voisin de celui du cours mondial. Des mesures,
d'inspiration libérale, prises en août 1986, ont modifié cette politique: suppression des subven
tions équatoriennes au blé importé, libéralisation des prix des produits dérivés du blé. Ces
mesures seront-elles suffisantes au moment où le cours mondial du blé s'affaisse, pour en
treprendre une véritable politique d'indépendance alimentaire?
Mots-clés: Equateur - USA - dépendance alimentaire - blé - importation - subventions 
production.

* Ge6grafa üRSTüM
Unidad de Investi-gaci6n: Control de la Seguridad Alimenticia.



Summary - Wheat we are eating is from United States

Ecuador produees almost all the basic food which its population can buy, except wheat. Wheat
contitutes the third source ofcalories after rice and sugar and is imported for more than 90% from the
USA. This dependenee, which explanation can be found at (he end of the seventies in a world-wide
market price of the wheat cheaper than the ecuatorian'sone, has been since developed because of
american and ecuatorian economic subsidies. The receilt drop of the ecuatorian currency due to oil
crisis, increased the ecuatorian subsidies. These subsidies were slowing down more and more the
development of the national wheat production which price was reaching the world-wide market
priee. Actions, with liberal tendencies, taken en august and october 1986 changed this policy: su
pression of the ecuatorian subsidies to the imported wheat, liberalization of the priees of a1l the
products coming from wheat. Will these actions be efficient enough, when the world-wide market
priee of the wheat is going down, to get engaged in an objective alimentary independence policy?
Key-words: Ecuador - USA - alimentary - dependence - wheat - importation - subsidy 
production.

''Todo 10 que se haga en el Ecuador debe tener dos finalidades: la
una crear fuentes de trabajo... la segunda mantener, cultivar y
defender los centros de producci6n de alimenticia para el pais
porque de otra manera vamos a seguir irnportando.. Pero todo eso
depende de la legislac~6napropiada y no de suenos y pl!U1es que
no son practicos". Galo Plaza (Hoy ,9 defebrero. 1987).

Es cierto que los flujos entre paises son necesarios
para conseguir 10 que cada uno no puede producir, deberian
ser un medio que permite a todos desarrollarse y a estre
char entre si sus vinculos. Pero algunos flujos, por tener un
desarrollo demasiado fueTte, pueden interferir en el creci
miento de un pais. Un buen ejemplo de esta es 10 que ocurre
con la importaci6n dei trigo en el Ecuador, en la medida que
mas dei 90% dei producto consumido en el pais procede de
los Estados Unidos y tomando en cuenta que el trigo es un
alimento esencial en el Ecuador, pues ocupa el tereer lugar
después dei arroz y azucar, coma fuente de calorias. Por
suerte, todos los otros grandes alimentos de base se pro
ducen principalmente en el pais, menos el aceite de soya,
importado en su mayor parte de ArgenLina y que podria ser
reemplazado por el aeeite de palma africana, en vista de que
los cultivos de esta oleaginosa se encuentran en franca ex-
pansi6n en el pais (1). '

Este articulo se propone describir en algunos de sus as
pectos, la dependencia que tiene el Ecuador frente a los Es
tados Unidos en relaci6n con el abastecimiento dei trigo,
situaci6n que empieza a transformarse a partir de agosto y
octubre de 1986, con las nuevas medidas econ6micas dei go
bierno ecuatoriano.
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1. LA DIETA Y LOS PREClOS DE LOS ALIMENTOS

Estudios efectuados por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INEC), en 1975-1976, demostraban
que cada ecuatoriano consumia, en promedio, 2.050 calorias
y 49 gramos de proteinas por dia Para los grupos mal ali
mentados, tanto dei ârea rural como urbana, el promedio no
era mas que de 1.800 calorfas (cuadro 1).

Cuadro NJ 1

DIETA DE LOS GRUPOS MAL ALIMENTADOS
EN EL ECUADOR (1975-76)

NUmero de calorfas diarias por habitante.

Productos Zonas Urbanas :t..onas Rurales

Arroz 508 407
Azucar 327 446
Trigo y subproductos 200 191
Aceites y vegetales 133 113
Leche y productos 1acteos 123 47
Papas y tubérculos 92 94
Otros cereales 68 47
Carne 57 14
Maiz 140
Bananos 45 145
Diversos 287 164

Total 1.840 1.808

* Fuente: H. Suener, op. CiL, Hoy, 15 10 1985



Para estos grupos, en 1975-1976, el arroz era la fuente
principal de calorias (entre 400 y 500 calorias en las dos
zonas), luego venia el trigo, que era mucho mas consumido
que el maiz, pues, este ultimo ya no era, segün estas estadis
ticas, sinD un producto de autoeonsumo ru.:al, ta! coma los
bananos. El trigo superaba también a las papas, otro pro
ducto tradicional; era casi tan consumido en el campo como
en la ciudad y sobre tOOo por las clases acomodadas (segun
las mismas fuentes, los citadinos consum:im en promedio
2.161 calorias de las cuales 245 provenfan dei trigo). De-

jamos aparte el azucar y el aceite, fuentes impoI1antes de
calorias, no en competencia sinD en acompanamiento con
cereales, tubérculos 0 leche.

El consumo de trigo, en pleno crecimiento, al menos
desde comienzos de los afios setenta se ha estabilizado hace
cinco afios (cuadro 3). En 1970, cada ecuatoriano consumfa
en promedio 200 calorias diarias procedentes dei trigo, 232
en 1975,309 en 1980 y 305 en 1985.

GRAF N- 1 COSTO DE 1000 CAlORIAS DE AlGUNOS PRODUCTOS DE BASE REGlSTRAOO EN QUITO

( EN SUCRES).

50

La urbanizaci6n es un factor
favorable para el aumento dei
consumo de trigo, especialmente
bajo la forma de pan, que es
prâctico para las comidas de medio
dia tomadas fuera de casa (65% de
la harina de trigo es destinada a la
prOOucci6n de pan, 20% a fideos,
4% a pasteles secos, Il % a otros
alimentos, segun A. Naranjo,
1984). La polftica de los precios
parece ser aun mas determinante
para explicar la progresi6n dei
consumo de trigo. Una informa
ci6n personal sobre los precios de
los productos alimenticios de base,
en Quito, en septiembre-octubre
de 1985 yoctubre 1986 (cuadro 2,
grafico 1), muestra que efectiva
mente las calorias provenientes dei
arroz, el alimento mas consumido,
son tarnbién las que menos cuestan
(16,8 sucres en octubre de 1985 y
hasta 15,3 sucres en octubre de
1986, por las '1.000 calorfas). El
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CUADROW2
COSTO DE 1.000 CALORIAS PROCEDENTES DE ALGUNOS PRODUcrOS DE BASE
REGISTRADO EN QUI fI) EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1985 Y OCTUBRE DE 1986

Fuentes: mformaclOn persona!.
El calcula de calorias se hizo en base de la tabla de e.g. Peeters, 1977. Al precio de compra de todos estos alimentos
(salvo el pan y eventualmente la leche) hay que anadir el precio de la cocci6n, muy poco oneroso en el Ecuador (10 sucres
el kg. de gas). Sin embargo, el tiempo para cocer el morocho, una de las varicdades mas baratas dei maiz, es de 1 h 30,
10 que no favorece la compra de este producto; 1'~0 no OCUITe con las papas, el arroz y los fideos cuyo tiempo de cocci6n

es de 20 minutos. No hemos tenido en cuenta ci. zucar y los aceites. aunque proporcionan el cuarto de calorias en 1975,
porque estos son utilizados en la preparaci6n de :stos alimentos, sin competencia con eHos.

PRODUCTOS N°CALORIAS PESO (g) DE PROTEINAS PRECIO (SUCRES) DE 1 Kg. PRECIO (SUCRES) 1000 CALOR.
EN 1 Kg. EN 1 l(g. EN 1000 ca!. SEPT-OCT 85 OCT 86 SEPT-OCT 85 OCT 86

AITOZ en grano 3.510 76 21,6 59,4 53,9 16,8 15,3
Ilarina de trigo 3.480 103 29,5 69,3 75,9 19,9 21,7
Fideos 3.700 128 28,3 105,6 121,0 28,4 36,7
Pan 2.630 69· 26,2 100,0 123,0 38,0 46,7
Maiz morocho partido 3.540 95 26,8 71,S 83,6 20,1 23,5
Papas peladas 850 20 23,5 36,6 40,2 43,1 47,3
Leche 670 33 49,2 27,0 33.0 40.2 56,7..
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GRAF NO 2 lMPOATACION DE TAIGO Y PAODUCCION DE TAIGO NACIONAl DE 1962 A 1986 (EN TONElADAS). TONElADAS

~300.000

t-.2OO.OOO

TAIGO: IMPORTACION

ANOS 19.....

TAIGO: PAODUCCION NACIONAl

~100.000

t- 0

" 25.000

1-50.000

1-75.000

• SIN DATOS
FUENTE: CUADAO NO 3

Cuadro NQ 3

ALGUNOS INDICADORES DE LA PRODUCOON. DE LA COMERCIAUZACION
y DELCONSUMO DE TRIGODE 1960 A 1980

ANOS Poblaci6n Prod. Nacional Comercio Nacional lmportaei6n Eslimaci6n dei Consuma Aparte cal6rico
(Millon.hab) (fan.) (fan.) (fon.) Nacional Por Hab. par dia y

0000 1) ()) (Kg.) par habit(2)
1960 4.566 (4)
1962 67.000 (5)
1965 61.000 (5)
1970-71 5.790 (3) 81.000 (5) 57.211 (8) 90.499 (8) 163,4 28,22 200,0
1971"72 43.101 (8) 101.770 (8)
1972-73 50.640 (6) 34.001 (8) 143.168 (8)
1973-74 31.575 (8) 144.457 (8)
1974-75 6.522 (4) 45.000 (12) 32574 (8) 172613 (8) 213,1 32,67 232,2
1976-77 25.666 (8) 251.297 (8)
1977-78 25.212 (8) 261.810 (8)
1978-79 31.000 (7) 24.799 (8) 291.145 (8)
1979-80 7.996 (3) 31.000 (7) 18.760 (8) 321.581 (8) 349,5 43,70 309,0
1980-81 41.672 (9) 24.954 (8) 331.976 (8)
1981-82 38.758 (9) 34.493 (8) 332.379 (8)
1982-83 8.061 (4) 23.237 (9) 25.167 (8) 362~i12 (8)
1983-84 25.474 (9) 4.843 (8) 342261 (8)
1984-85 18.624 (9) 13.172 (9) 369.604 (8)
1985-86 9.380 (11) 23.595 (9) 17.366 (9) 382.000 (l0) 403,2 4298 3050

1. El consuma fue calculado ailadiendo la cantidaj de trigo importado a la producida en el Ecuador menos el 10% de ésta
que es reservada para semilla. Por ejemplo en lS,hi, para una producci6n de 512.930 quintales, la cantidad de semillas
necesarias em de 52170 quintales (MAG, 1986,p. 11)
2. ElemenlOs de câlculo: Rendimienlo mediano de trigo transformado en harina: 75% (R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 53);
100 g de harina de trigo = 345 calorias (EG. Peele s,1977, p. 438).
3. D. C. Lambert, 1984, p. 228.
4. INEC.
5. Cl. Collin Delavaud, 1973, tomo 2, p. 63.
6. MAG, op. cil., M. Chiriboga, 1985, p. 40.
7. Anuario FAO de la producci6n, 1981, p. 94.
8. MAG, op. cit R. Urriola. M. Cuvi, 1986, p. 47 , ,2.
9. MAG, 1986, p. Il (los quintales estan convertid >s en IOneladas con cl coeficiente 100 q = 4,61).
10. J. Dueno, 1985.
11. L'Etat du Monde, 1986, p. 8.
12. Aproximaci6n perSonal, en espera de infonnaciones mas precisas.
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maiz cuesta menos que los fideos (de 20,1 a 23,5 sucres las
1.000 calorias, en vez de 28,4 a 363 sucres), pero hace falta
cocerlQ mucha mas tiempo. El pan cuesta un poco menos
que las papas (de 38 a 46,7 sucres las 1.000 calorias para el
primero, de 43,1 a 47,3 sucres para las segundas) (2) la
ventaja adicional dei pan es que no necesita ser procesado
por el consumidor. La leche, por su parte, se volvi6 el ali
mento mas caro, ascendiendo de 40,2 a 49,2 sucres las 1.000
calorias.

Las precarias condiciones econ6micas de una gran parte
de la poblaci6n imponen una politica de precios muy pru
dente. EI16 de enero de 1986, el diario Hoy publicaba los re
sultados de una encuesta alimentaria que empleaba los crite
rios dei Instituto de Investigaciones Econ6micas de la Uni
versidad Central (3).Esta encuesta mostraba que era imposi
ble alimentarse normalmente con el salario minimo oficial
vigente en ese entonces. En efecto, la dieta normal promedio
costaba 94 sucres par persona y par dia, es decir que para
una familia mediana de cinco personas, este costo alcanzaba
los 14.130 sucres par mes, a 10 que se debia que ai'ladir los
gastos de vivienda, vestidos y otros.

Los gastos familiares estrictamente necesarios subian
asi a 23.000 sucres, mientras que el salario minima no llega
ba SinD a 15.667 sucres (incluyendo las primas). Este salario
no cubria, par tanto, mas que el 68% de los gastos. La si
tuaci6n era todavia mas critica para quienes ganaban menos
dei salario minima oficial, para los desempleados, calcu
lados en 10,4% de la poblaci6n activa y para los subem
pleados cuya proporci6n se estimaba en 45% de la misma
poblaci6n (4) .

2. LA CAIDA DE LA PRODUCCION NACIONAL

El consumo de trigo se basa en cambios fundamentales

en 10 que toca al origen de este cereal. En 1970 (gr4fico 2,
cuadro 3) el Ecuador producia casi lanto trigo cuanto impor
taba (81.000 tonehldas de trigo ecuatoriano y 90.499
toneladas de trigo importado). En 1985-86, las importacio- '
nes necesarias subian a 382.000 toneladas de trigo mientras
que la producci6n nacional bajaba a 23.595 toneladas. Asi en
15 aflos, la necesidad de importaci6n de trigo se habia
multiplicado por cuatro y la producci6n nacional se habia
dividido casi para el mismo numero. l,C6mo explicar estos
grandes cambios?

Desde 1970, se redujeron las superficies cultivadas
de trigo y con ellas su producci6n a nivel nacional, a pesar de
que entre 1970 y 1986 se registra un aumento dei
rendimiento par hectârea de 965 kg a 1196 kg (cuadro 4 ).

En 1986, el 90% dei trigo nacional provenfa de cinco
provincias de la Sierra, tres dei Norte dei pais: Carchi, Imba
bura, Pichincha y dos dei centro: Chimborazo y sobre todo
Bolivar (sOlo esta ultima producfa el 30%) (graf3 ).

El trigo ecuatoriano presenta varias desventajas frente al
trigo importado de los Estados Unidos; al ser transformado
en harina, presenta un bajo rendimiento, el 68%, en cambio
el dei trigo de los Estados Unidos es de 77% (R. Urriola,
M. Cuvi, 1986, p. 57), ademas tiene un bajo rendimiento por
hectârea, cual es de aproximadamente la mitad (5) en
relacian con el de Estados Unidos. Si se toma en cuenta los
costos de producci6n relativamente importantes y el trabajo
humano que requiere, vemos que es comprensible què el
Estado fije un alto precio por toneIada de trigo. As\' desde
1973 hasta 1982, la tonelada de trigo ecuatoriano valia
15.217 sucres ( (R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 62) mientras
que en 1977-78, la tonelada de trigo, al precio mundial, valia
115 d61ares (A. Nonjon, 1983, p. 62), es decir aproximada
mente 2.990 sucres (tasa de cambio aproximada de 1 dalar =
26 sucres). El trigo ecuatoriano costaba, pues, en 1977-78,
cinco veces mas que el trigo comercializado en el mundo.

Cuadro NQ 4

PRODUCCION DE TRIGO EN EL ECUADOR 1969 - 1986

ANOS SUPERFICIE (ha) PRODUCCION (t)

1969-71* 84.000 81.000
1972** 76.054 50.640
1979* 30.000 31.000
1980* 32.000 31.000
1981*** 36.687 41672
1982*** 32.558 38.758
1983*** 25.754 27.237
1984*** . 24.499 25,474
1985*** 17.933 18.624
1986*** 19.727 23.595

RENDIMIENTO (kglha)

965
665

1.029
969

1.136
1.190
1.058
1.040
1.038
1.196

* Anuario FAO de la producci6n, 1981, p. 96
** MAG op. cil., M. Chiriboga, 1985, p. 40
*** MAG, 1986, p. Il (quintales estJin convertidos en toneladas con el coeficiente 100 q = 4,6 t).
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Resubados de la encuesta de Ingo y cebada 1986.

Desde 1985, la tonelada de trigo ecuatoriano yale 26.086 su
cres (R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 62) (6), 10 que no signi
fica mucho para el productor, porque este precio se traducfa
en una renta bruta de 31.303 sucres por hectârea en 1986
(rendimiento medio: 1.200 kg/ha), dei que habia que restar,
al menos, 927 sucres, por concepto de los costos de
producci6n (estadisticas deI MAG de 1985 citadas por
J. Bueno, 1985, NQ 5, p. 2), 0 sea 30.376 sucres para repar
tirse en 60 jomadas' de trabajo (40 dias de siembra y labor,
20 dias de cosecha) necesarias para cultivar una hectârea de
trigo (inforrnaci6n oral de W. Garcés, ingeniero agr6nomo
dei MAG). El salario diario dei prOOuctor de trigo no pasaba,
por 10 mismo de 506 sucres (7) , inferior al salario minimo
oficial. Este salario explica que los campesinos limitan al
maximo los costos de producci6n y que muy potos de ellos
(15% y principalmente entre los grandes agricultores) com
pran semillas seleccionadas; permite tarnbién comprender
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Graf. NQ 3
Producci6n de trigo en
el Ecuador en 1986

que el trigo no se produzca sinD en ticrras de menar calidad,
a fin de reservar los mejores suelos de la Sierra a la cebada,
al maiz y sobre tOOo, a las papas, cuyos beneficios son su
periores respecto deI capital invertido (R. Urriola, M. Cuvi,
1986, p. 61).

Entre los costos indirectos de producci6n, estân los muy
gravosos de almacenamiento y transporte dei trigo, de la
finca al molino. Estos costos son tan altos que los pequeflos
campesinos ya no pueden sostener la competencia con los .
mas grandes. Asi, mientras en 1974 (Censo Agricola, citado
por M. Chiriboga, 1985, p. 48), el trigo provenia en un
26,7% de pequeflas explotaciones (0 a 5 ha.), en un 22,5%
de explotaciones medianas (5 a 20 ha.) y en un 50,7% de
grandes explotaciones (mayores de 20 ha.), en 1982, pro
venia en un 60% de grandes explotaciones (mayores de
100 ha.), y solamente un 8,2% dei trigo era proporcionado



por pequefios agricultores que controlaban menos
de 10 ha y representaban sin embargo, el 85% de
la~ poblaci6n de productores de trigo (encuesta
nacional dei trigo, citada por R. Urrioli, M. Cuvi,
1986, p. 56).

3. LAS IMPORTACIONES DETRIGO
y EL PAPEL DE LAS SUBVENCIONES
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Gré.fico N° 4
Cambio deI dolar en el Ecuador de 1980 a 1986 en sucres

solamente 134,28 d6lares (inforrnaci6n MAG) 0 sea 19.604
sucres. De nuevo se habia ensanchado la diferencia entre el
precio de los dos trigos, a pesar de la baja dei sucre.

Anteriormente el sistema de subvenciones, establecido
en 1954 en los Estados Unidos, y posteriormente en el Ecua
dor, habfa perrnitido que el trigo importado fuera muy acce
sible a las tres empresas ecuatorianas (8) las cuales cubrian y
cubren hasta el presente el mercado nacional. Este sistema
perrnitfa vender harina, pan y fideos a precios bajos, pero al
mismo tiempo contribuia a la caida de la producci6n
nacional que no era subvencionada.

AoN
1986

EE
1985198419821981

En 1954, la ley PL 480 promulgada en los Estados Uni
dos, fue presentada como un programa de asistencia a los
paises extranjeros y permiti6 subvencionar las exportacio
nes de trigo. En 1984, cuando el trigo, en el mercado mun
dial, costaba 160 d61ares, el National Wheat Growers Coun
cil calculaba que' cada tonelada de trigo exportado de los
Estados Unidos se habia beneficiado con una subvenci6n
promedio de 21,3 d61arcs (Ph. Chalmin, l.L. Gom
beaud,I985, p. 55). Efectivarncnte en ese mismo ano, la
tonelada de trigo estadounidenSe puesta en Guayaquil costa
ba 143,28 d6Iares(R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 62),10 que
significa, si se toma en cuenta el costo dei transporte dei
trigo de los Estados Unidos a Guayaquil, una subvenci6n
superior a 16,72 d61ares por tonelada. Pero ésto no es todo,
el gobiemo ecuatoriano daba también sus propias subven
ciones indirectas desde que se estableci6 un mercado de
intervenci6n dei d61ar, apenas mas bajo que el mercado libre
en 1980 y cada vez mas alejado de aquel, en los anos si
guientes (cuadro 5 y grafico 4 ) (9). Asi en 1984, la tonela
da dei trigo importado, puesta en Guayaquil y subvenciona
da ya por los Estados Unidos, costaba 143,28 d61ares, 0 sea
14.125 sucres al cambio dei mercado libre; pero las tres
empresas que compartfan el monopolio de la importaci6n no
pagaban sino 9.105 sucres por tonelada, al cambio de inter-

- MERCADO LIBRE
- - - _. MERCADO OFlCIAL 0 DE INTERVENCION

1980

Cuadro N°5
ESTADISTICAS DEL BANCO CENTRAL:
CAMBIO DEL DOLAR EN EL ECUADOR

DE 1980 A 1986 (en sucres) *

Pecha libre oficial

1980 27,78 24,95
1981 31,27 24,95
1982 51,02 30,25
1983 84,79 45,01
1984 98,59 63,55
1985 121,31 67,85
1986 137,50 110,00
13 age 86 17.,00 110,00
21 age 86 165,50 165,50
1° oct 86 144,50 147,00
1° nov. 86 146,00 147,00

* Esta<üsticas citadas por el Diario Hoy e130 de enero de 1986,
p. 2A 0 registradas en los siguientes meses en el mismo diario.

El trigo es importado de los Estados Unidos,
entre otras razones, porque el trigo ecuatoriano no
es competitivo. Si bien esta situaci6n era muy real
en 1977-78, la subida dei precio mundial dei trigo,
el alza dei d61ar y la consecuente baja dei sucre
que se prolong6 a causa de la caida dei precio dei
petr61eo, modificaban los térrninos de la compe
tencia, a partir de 1981. As! en 1984, la tonelada
de trigo valla 160 d61ares, en el mercado mundial
(entre 155 y 165 d61ares, segun Ph. Chalmin, l.L. Gom
beaud, 1985, p. 55),0 sea 15.774 sucres. (ver cuadro 5 y
grâfico 3 la cotizaci6n dei d6lar, respecto dei sucre, en el
mercado libre), 10 que no estaba muy lejos dei precio de la
tonelada de trigo ecuatoriano, fijado el 8 de febrero de 1985
por el MAG, en 26.086 sucres. Mas precisamente segun
M. Urriola, M. Cuvi (1986, p. 62), en 1984-85 el MAG im
portaba 272.108 toneladas de trigo al precio promedio de
176,01 d61ares la tonelada, 0 sea 21.351 sucres en enero de
1985. Entonces, a esta fecha el precio dei trigo estadouni
dense puesto en Guayaquil se acercaba todavia al precio dei
trigo ecuatoriano. Sin embargo, el crecimiento de las reser
vas mundiales de trigo ocasion6 lUIa baja dei precio dei tri
go, de modo que, en noviembre de 1986 por ejemplo, la to
nelada de trigo estadounidense puesta en Guayaquil costaba
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venei6n y el Est3do ecuatoriano pagaba la diferencia, es
decir 5.020 sucres por tonelada En 1984-85 la tonelada de
trigo importado, subvencionado por el gobiemo est3douni
dense costaba, al precio promedio, 176,01 d6lares, 0 sea
21.351 sucres en enero de 1985; entonces las empresas
debian pagarpor la tonelada de trigo importado 11.942 su
cres -al cambio deI mercado de intervenci6n y el gobiemo

'ecuatoriano debia pagar la diferencia con relaci6n al cambio
dei mercado libre, es decir 9.409 sucres. Esta ultima subven
ci6n, que cubria el 44% dei precio dei trigo estadounidense,.
castigaba al trigo ecuatoriano no subvencionado, cuyo pre
cio se l,Icercaba al precio dei mercado mundial.

4. ELEMENTOS DE ANALISIS DE UNA NUEVA
POUTICA DELTRIGO.

Los recientes proyectos dei MAG parecen traducir una
volunt3d polftica de desarrol1o de la producci6n nacional dei
trigo. En 1983, el Programa Nacional de Regionalizaci6n
Agraria (pRONAREG) detenninaba las zonas aptas para el
cultivo dei trigo. Unas 80.000 Has. podian ser dedicadas a
este cultivo a corto plazo (informaciones reproducidas por
R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 63). Estaban previstos
estimulos financieros: en lugar de los beneficios evaluados,
en 1982, en el 5% dei capital invertido, los productores de
trigo podrian cont3r con los beneficios evaluados en un 36%
dei capit3l, 10 'que seria mas vent3joso que el cultivo de ce
bada 0 de maiz, par ejemplo (R. Urriola, M. Cuvi, 1986,
p. 61). El diario Hoy, de febrero 8 de 1986, informaba t3m
bién que el Ministrô de Agricultura y Ganaderia proyectaba
un control publico de todos los molinos dei pais y una redis
tribuci6n de las cuotas de trigo importado y de trigo ecuato
riano, àsignados a esos molinos.

Por otra parte, los Estados Unidos ofrecian apoyo al desa
rrollo agricola dei Ecuador, pero de manera ambigua,
porque su ayuda estaba ligada a la venta de su trigo: asi, en
junio de 1986, un convenio entre los dos paises permitia la
importaci6n de 48.000 toneladas de trigo (0 sea la octava
parte de las importaciones anuales) a bajo precio (104 d6la
res la tonelada) y a crédito con un plazo de p~go de 20 anos.
y una t3sa de interés, entre el3 y 4%, a través de la Agencia
de los Est3dos Unidos para el Desarrollo Intemacional
(AID). El beneficio obtenido en 1986 por el gobiemo ecua
toriano tendia a ser utilizado para el desarrollo agricola
(Hoy,junio 23 de 1986).

Todas, estas medidas culminaron con las que fueron to
madas en agosto y octubre de 1986, las cuales modificaron
fundamentaimente la polftica de irnportaci6n dei trigo, en el
marco de nuevas orientaciones de inspiraci6n liberal apro
bados por el Fondo Monetario Intemacional (FMI).

, A mediados de agosto de 1986, la cotizaci6n dei mercado
de intervenci6n pas6 de 110 a 165,5 sucres por d6lar, nive
landose asi con el precio dei mercado libre que baj6 al
mismo tiempo-hast3 el III de octubre-. De este modo, el cam
bio dei mercado de intervenci6n fluctuaba paralelamente y
un poco por encima dei que se daba en el mercado libre. ,

Est3 medida ocasion6 lôgicamente la supresi6n de las
subvenciones dei Est3do ecuatoriano a las importaciones dei
trigo estadounidense. Est3 supresi6n se ha traducido en un
aumento de las cargas en las empresas molineras, la tonelada
de trigo estadounidense pas6 de 11.942 sucres en enero de
1985 (el Est3do subvencionaba el complemento), a 19.604
sucres'en noviembre de 1986. Estas nuevas cargas repercu
tieron inmediatamente sobre los precios dei pan, de la harina
de trigo y de los fideos que aumentaron entre Il y 12% de
septiembre a octubre de ese mismo ano.

El 30 de octubre de 1986, el diario Hoy revelaba que se
habia dado la liberalizaciôn de los precios de varios produc
tos, particularrnente, los precios dei pan y de los fideos.

Si el trigo est3dounidense mantuviera el mismo precio
que en 1984-85, es decir 176,01 d61ares la tonelada, las
medidas de agosto y octubre habrian obligado al gobiemo
ecuatoriano a revisar su polftica de importaci6n porque los
trigos ecuatorianos y est3dounidense hàbrian alcanzado el
mismo precio en noviembre de 1986 ( 26.086 Y 25.697
sucres la tonelada), pues el d61ar pas6 de 121,31 sucres en
enero de 1985 a 146,00 sucres en novi.embre de 1986, al
cambio dei mercado libre. Pero la baja dei precio dei trigo en
el mercado mundial, la dei trigo est3dounidense puesto en
Guayaquil -que costaba solamente 134,28 d61ares la tonela
da en noviembre de 1986-, volvia menos urgente el plan
teamiento de una polftica de independencia alimentaria. Sin
embargo, esta baja formaba parte de las fuertes e imprevi
sibles fluctuaciones dei mercado agrfcola, unas veces favo
rables para los compradores, otras cat3str6ficas. Entonces,
parecia racional que el Ecuador aproveche de est3 tregua
para desarrol1ar una agriclÙtura alimenticia y para modificar
los habitos de consumo que le liberen de esta peligrosa de
pendencia.

Si se considera que hay otrosproductos nacionales sus
ceptibles de aliment3r a la poblaci6n a bajo precio, se puede
pregunt3r si los indices de consumo dei arroz, que ocupa el
primer lugar en la alimentaci6n, no podria sobrepasar
todavia mas a los dei trigo. Las cosechas de fines de 1985
han sido suficientes para alimentar a la poblaci6n (Hay, ene
ro 26 de 1986), las de 1986 se anunciaban excelentes y se
preveia la exportaci6n de 30.000 toneladas de arroz (Hoy,
junio 29 de 1986). ~No podria este arroz reemplazar en parte
a las importaciones de trigo para cubrir el déficit de la
producci6n nacional?

A primera vist3, la extensiôn dei cultivo de arroz, produ
cido esencialmente en la regi6n costera dei Ecuador, parece
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ser una soluci6n nacional interesante para el problema de la
alimentaci6n popular. El desarrollo deI cultivo deI trigo en
ciertas zonas de la Sierra podrfa ser otra soluci6n, pero 10
que es cierto es que el trigo ya no puede continuar alimen
tando a las mayorfas una vez que se han suspendido las sub
venciones. El mafz es poco consumido en los medios popu
lares citadinos y deberfa ser mas tomado en cuenta, su
producci6n es considerable -40.000 toneladas fueron expor
tados este afio-. En verdad, cuesta mas que el arroz, pero
menos que los fideos y el pan. Por otra parte, se ha observa
do que era prudente establecer poIfticas de diversificaci6n
de las fuentes de producci6n alimenticia popular, 10 que
permiLirfa mantener cierta independencia frente al extranje
ro, en casa de dificultad en la producci6n nacional, de un
determinado alimento.

IMPACTODELANUEVAPOLnnCA
DEL TRIGO EN LOS PRINCIPALES ACTORES

Como se vera a continuaci6n, la implementaci6n de nue
vas polfticas deI trigo afectarfa de diferente manera y, a
veces, contradictoria a los distintos sectores involucrados en
el manejo deI trigo:

- Los empresarios, los panaderos que han podido desarro
11ar una industria floreciente desde haee quinee ai'los, gracias
a las importaciones de trigo estadounidense, subvencionado
por los Estados Unidos y el Ecuador, tendrfan un porvenir
dificil si no persiste el consumo popular de trigo.

- Los producLores de trigo de la Sierra que habfan vivido
un periodo muy dura desde 1970 podrian tener una mejor
pèrspectiva al disminuir las importaciones.

- En ese contexto los productores de mafz repartidos en
todo el espacio nacional y que han orientadogran parte de su
prod~cci6n al autoeonsumo, podrfan destinar una mayor
cuota deI prbducto a los sectores populares citadinos.

Notas

Seglin el Anuario FAD, Comercio, 1982, p. 115, 265, 333, el
Ecuador importaba en 1981, 170,8 millones de d6lares de
alimentos y productos agrfcolas. Sglarnente el valor de la
importaci6n de trigo (66 milJones de d6lares) y de aceite
de sciya (28,8'millones de d6Jares) pasaba de 10 millones
de d6lares.

..
- Los agricultores de arroz de la Costa, que tienen un. pa-

pel primordial en la polftica alimentaria ecuatoriana por
abastecer a la poblaci6n de los alimentos de base menos
caros, deberfan alcanzar un sitio todavfa mas relevante.

- Los consumidores de los medios populares cuyos gastos
alimenticios han sido fuertemente condicionados por el
costo de los productos, necesitarân revertir las costumbres
alimenticias adoptadas hace quince afios, retomando produc
tas mas accesibles.

- El Estado ecuatoriano, al fm, podria favorecer la baja de
las importaciones de trigo al desarrollar otros cultivos nacio
nales como arroz, mafz, papas, y también bananos, yuca y
fréjol. Esta politiça exigiria ademas, el control de los precios
de estos alimentos bâsicos.

En la coyuntura actual (Nov. 1986 ), las recientes orien
taciones liberales deI Ecuador no basLan para plantear una
polftica de independencia alimenticia con relaci6n a los Es
tados Unidos, en 10 que se refiere a las importaciones deI
trigo. El desarrollo de los cultivos alimenticios indispen
sables para el éxito de esta polftica dependera de los poderes
y de las influencias ejercidas por todos estos actores, cuyos
pesos sociales y econ6micos son muy desiguales.

Ultimas noticias, dos aiios mas tarde:

El problema de las importaciones de trigo todavfa no esta
arreglado pues, en 1987, el Gobiemo ecuatoriano reinici6 el
subsidio deI Estado a la importaci6n deI trigo (Hoy,
1491988). Asf, el Ministro de Industrias de Rodfigo Borja,
nuevo Presidente de la Republica, declaraba en septiembre
1988 (Hoy, 16 9 1988) : "El pafs no puede seguir subsidian
do la importaci6n de trigo, pues en 1989 esta le costarâ al
Estado 26 mil millones de sucres. Debemos reducir los sub
sidios y aumentar la producci6n nacional de este producto...
La prbducci6n nacional no puede competir con trigo impor
tado con subsidio."

2 El calculo de las calorfas de las papas se hace \IDa vez que esuin
peladas.

3 Se evaluaba que las necesidades alimentarias eran de 2.000 ca
lorfas, promedio por persona y por dia, de estas 380
provendrian deI trigo. (Estas calorias salen de \Dl abanico
de productos escogidos por su valor nutritivo y su bajo
costo).

4 Una encuesta efectuada por este mismo peri6dico, con los mis
mos criterios en febrero de 1983, traducfa \Dla situaci6n
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todavia mas dificil. El salario minimo oficial era entonces
de 7.143 sucres por mes, comprendidas las primas
(M. Chiriboga, 1985, p. 77) Y el costo de los gastos a1i
mentarios normales de una familia mediana de 5 personas
era entonces de 9.830 sucres (Hoy, enero 16 de 1986).

5 El Anuario FAü de la producci6n, 1981, p. 96, indica que para los
mos 1970, 1980, 1981, el rendimiento deI trigo en los
Estados Unidos era de 2.298,2.249 Y2.321 kg/ha.

6 Mas precisamente el p'recio promedio deI quintal se fij6 en 1.200
sucres y hemos convertido el quintal en tonelada con el
coeficiente 100 q =4,6 1.
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7 En enero de 1986, el diario Hoy calculaba que el salario minimo
mensuaillegaba a 15.667 sucres, por, seglin mis câlculos,
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FLUJOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS y
MERCADOS EN EL ECUADOR

Luz dei Alba Moya *

Resumen

En el presente articulo se tratara sobre el dinamismo dei mercado interno, las Fuentes de abasteci
miento, los factores que inciden en él, tanto positivos como negativos. Se identificaran las rotas por las
que atraviesan los productos agricolas desde su emergencia de las regiones productoras, su transilO par
los centros de acopio y redistribuci6n, hasta su llegada a los mercados terminales de consumo. Los flujos
seran enfocados a dos niveles: uno macro, que permitirâ ver el fen6meno en su dimension interregional,
regional, inter e intra urbana; a nivel micro se identificarân los mecanismos de transferencia de los pro
ductos entre los diferenles lipos de agenles de comercializaciOn. Se tratara de explicar el papel que juega
la especializacion, tanto de las regiones productoras, como de los centros urbanos de mercadeo y aSI se
podrâ determinar las regiones de intercambio e identificar el roi de la complementaridad de los pisos
ecol6gicos.

Summary - Domestic market in Ecuador
and the flow of food products

This article deals with the domestic market, iLS suppliy as weil as those factors (positive and negati
ve) that deter;nine its dynamism. We trace the movement of agricullural prodUCLS From lheir point of
origin in the producing regions, to the storing and redistribution centers, intil their arrival al consumer
markeLS. These flows will he examined on two levels:the macro level, thel allows us lo see the pheno
menon in iLS interegional, regional, inter and intra urban dimension; and the micro level, that allows us to
identify those mechanisms of transference of produce From one agenl of commercializalion lo anolher.
We try to explainthe role of specialization of the producing regions and of the urban centers of com
merce. This reveals how inter-regional exchange operales and allows us lo view the role of complemen
tary of the different ecological stages.

Résumé -Le marché interne en Equateur
et les flux de produits alimentaires

Le présent article traite du dynamisme du marché inlerne des produils alimentaires, de ses sources
d'approvisionnement, des facteurs qui l'influencent, positifs comme négatifs. On identifiera les
itinéraires que suivent les produiLS agricoles depuis leurs régions de production jusqu'aux marchés de
consommation au détail. Les flux seront envis~gés à deux IÙveaux: l'un macro-économique, qui permet
tra de voir le j>hénomène dans sa dimension interrégionale, régionale, inter ou intra-urbaine; l'autre au
niveau micro-économique permettra d'identifier les mécanismes de transfert des produiLS entre les
différenLS agenLS de commercialisation. On tentera d'expliquer le rôle que joue la spécialisation, tant
dans les régions productrices que dans les centres urbains de commercialisation, pour déterminer quelles
sont les régions d'échanges el identifier le rôle complémentaire des étages écologiques.

* Ge6grafa, miembro dei Colegio.



1 -EL ABASTECIMIENTO
DEL MERCADO INTÈRNO

1. IMPORTANCIA DEL TEMA

En el Ecuador el abastecimineto dei mercado interno de
produclos alimenticios agrfcolas se hace a expensas, funda
mentalmente de la Sierra, ya que los cultivos de la Costa
estân orientados, en primer lérrnino, al mercado exlerior y,
secundariamente al consumo nacional. Esta especializaci6n
regional arranca desde las postrimerfas de la época colonial,
pero llega a culminarse a fines dei siglo XIX, con el primer
auge caGaotero.

LI agroexporlaci6n surge coma una allemativa que posi
bilita una reactivaci6n economica de la entonces Real
Audiencia de Quito y la incersion dei pais en el mercado
mundial, una vez que la producci6n lextil entrara en crisis
(Hanssen-Bauer, 1982,44).

Esle ullimo hecho se produjo coma efeclo de la
desestructuracion dei régimen colonial; de los efeclos dei
despoblamiento (producido por la exacervaci6n de la
explotaci6n de la mana de obra); dei replanteamienlo de la
situadon dei mercado intemacional y de la emergencia de
una industria textil europea, que sacaba a las colonias ameri
canas de la competencia.

A partir de esta instancia el Ecuador adopL6 un modelo
agroexportador de materias primas que le convierte en el
escenario de sucesivos auges y crisis, generados por las
compulsiones dei mercado exterior y no, precisamente, por
los factores de la producci6n (Rodrfguez A. Villavicencio,
G. 1981,23) (Barsky, 1982, 16).

En el pais se han realizado numerosos estudios sobre la
agroexportaci6n. La importancia asignada al tema proviene
dei impaclo que ha tenido esta actividad en la economfa
nacional y, adicionalmenle, porque las oscilaciones dei
ingreso, por concepto de esle rubro, han marcado las etapas
fundainentales de la hisloria contemponinea. En cambio,
poco se sabe sobre el abaslecimiento interno de alimentos.
Hasta el presente, el tema ha venido tralândose, generalmen
te, en base a apreciaciones fenomenol6gicas. El interés de
invesligar el corn portamienlo dei mercado inlerno trasciende
la mera curiosidad cientffica. Se trala de un hecho vinculado
con la satisfaccion de una necesidad vital de la poblaci6n, la
alimentaria. Progresivamente se ha ido convirtiendo en' un
problema estralégico para todos los pafses dei mundo. Para
muchos, particularmente los dei Africa, Asia y América
Latina, porque ha empezado a incidir en la propia supervi
vencia (como ELiopia y Peru por ejemplo), para otros porque
significa un mecanismo que le asigna un lugar especifico en
las relaciones internacionales de dependencia, independen
cia 0 dominacion.

El control de alimentos es en el presente una de las estra
tegias intemacionales mas importantes y en pocas décadas
mas se revelarâ coma la base de una nueva division interna
cional dei trabajo. La dependencia alimentaria, se sumarâ a
otras formas ya vigentes, pero ésta lendra un carncter vital
para los pueblos que no sean capaces pe auto abasteèerse.

2. EL ABASTECIMIENTO INTERNO DE ALIMENTOS

Dentro de un conlexto intemacional caracterizado par
una progresiva especializacion de los paises en las distinlaS
ramas de la producci6n, el Ecuador. se clasifica coma
productor de materias primas. A nivel agrfcola, los produclos
que le han pennitido integrarse al comercio exterior han
sido: el cacao, el café y el banano y se empieza a ensayar con
otrosnuevos, como la palma africana (cuyas plantaciones
involuçran no s610 a la Costa sino también al Oriente).

A pesar de 10 expuesto, el Ecuador no se comporta como
un pais monoproduclor. La prâctica de los policulLivos, que
es predominanle en la Sierra pero que también esta presente
en la Costa (como una estrategia de supervivencia de los
pequefios productores), asf coma también la variedad de los
sembrfos en las diferentes microregiones, han permitido al
pais asegurar su autoabastecimiento. Esta posibilidad se ve
amenazada, en la medida en que determinadas Ifneas de
producci6n desaparecen 0 se restringen en beneficio de la
expansion de otras, orientadas a la exportacion 0 a la indus
tria. De este modo, la impartaci6n de alimentos empieza a
ser una medida complementaria, cada vez mas amplia y
sostenida. El trigo, los aceites, las grasas y la leche represen
tan el 32.5% de las importaciones agrfcolas (Banco Central
dei Ecuador, 1982,45). Muchas veces estas importaciones
han obedecido a razones polfticas y no a las necesidades
reales dei pais, coma ocurri6 con el trigo en 1960 (1).

La parad6gica condicion dei Ecuador de ser, al mismo
tiempo, "pais andino", "pais tropical" y "pafs amazonico"
explica que cuente con exhuberantes posiblidades deprove
erse de una diversidad de productos alimenticios agrfcolas,
que van desde los de clima tropical a los de clima frio,
pasando por los de clima templado.

Esta diversidad fue el fundamento en épocas precolombi
nas de la organizaci6n de un sistema econ6mico de "micro
verticalidad" en el cual el inlercambio y la complementarie
dad de los pisos ecologicos eran la raz6n no s610 dei abasle
cimienlo de alimentos sino de la estruclura social global
(algunas expresiones de esta naluraleza superviven, hasta ~I
presente, claro esta, refuncionalizadas). En la aClualidad,
aunque en un conlexto economico social diferenle, las apti
Ludes de los suelos loctavfa permilen la vigencia de la diver
sidad agrfcola y dei auloabaslecimiento de alimenlOS (aun
que paulatinamenle estas condiciones se ven menguadas.)
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"El Ecuador, pais de contrastes
geograficos (clima, topografia,
suelos, vegetaci6n) es un universo
eco/6gico-denlro de un pals".
Bco. Central deI Ecuador, 1982.21
(Subrayado del autor.)

Las caracteristicas ecol6gicas dei pais son entonces, una
condici6n que favorece la plural idad agricola. En su acci
dentado relieve, podemos distinguir tres regiones geogra
ficas defmidas por. la presencia de la Cordillera de Los An
des: La Regi6n Andina 0 Central, la Costanera (occidental),
la Amaz6nica (oriental). La diversidad de climas, definida
principalmente pOT las temperaturas y las lluvias y, adicio
nalmente, por otros factores coma nubosidad, vientos, hurne
dad deI aire, etc., son el carolaria de su riqueza productiva.

En la Sierra se distinguen tres pisos eco16gicos unD "su
periar" (alcanza a los 3.200 m.) apto para el cultivo de ce
bada, haba y tubérculos de origen andino (oca, melloco,
papa); un "medio" de 2.400 a 3.000 m., aprovechado para
cultivar mafz de clima templado y, en forma asociativa, el
fréjol trepador y otras leguminosas; es el piso deI trigo, de
los pastos naturales y artificiales. El piso "inferior" (por de
bajo de los 2.200 - 2.400 m.) esta dedicado al cultivo de la
cafla de azucar (a nivel de grandes propiedades); deI tomate,
deI fréjol de mata y de algunos frutales, coma el aguacate (en
los minifundios).

En la Costa, en el Suroeste desértico, encontramos
algod6n y maiz de subsistencia, en las proximidades de las
zonas humedas de Manabi; las hortalizas en los valles de rie
go; al Noroeste hUmedo: pastos y cultivos arbusticos y de
subsisLencia camo: yuca, platano, café y en menor cuantia
cacao. AI centra y sureste, en un contexto climatico tropical
humedo, en los relieves costeros, se halla la irnplantaci6n de
una arboricultura tropical: café, cacao y citricos asociados
con cultivas de subsistencia y pastos. En las planicies encon
tramas los cultivos industriales y de exportaci6n: el café, qùe
ocupa una superficie de 120.000 Has, y produce entre 75.000
- 85.000 Tm, el cacao que se extiende en unas 100.000 Has y
mantiene una producci6n actual de 90.000 Tm; el banano,
que experimenta una sensible reducci6n de la superficie ocu
pada (cerca de 200.000 Ras. en 1972 y de 110.000 en 1980),
la cana de azucar, orientada a la producci6n de azucar, a ni
vel de grandes propiedades, y dei acohol y la panela a nivel
de las pequenas plantaeiones; actualmente su producci6n
supera los 3.800.000 Tm. El arroz se cultiva basicamente en
la planicie aluvial inundable, donde alcanza una superficie
de 130.000 Ras. La palma africana, que en una década (de
1970 - 1980) ha pasado de una producci6n de 21.000 a
208.000 Tm. (Ibid. 46 - 49 ).

La regi6n amaz6nica se caracteriza por tener UJla fragil
ecologia y unos suelos de fertilidad limitada, condicionantes
que impusieron a los habitantes nativos a practicar una horti-

cultura itinerante, orientada a la subsistencia y al ejercicio de
la caza y la pesca. Los indigenas deI orie~Le cultivan aproxi
madamenLe 40 especies distintas (entre las que resaltan la
yuca, que es fundamento de su dieta, el maiz, otros
tubérculos y el plâtano), imitando siempre la morfologia de
la selva natural, para preservar al suelo dei efecto destructor
dei sol y de la lluvia. Actualmente el frente de colonizaci6n
avanza, destruyendo la selva y substituyéndola con pastos
permanentes a con cultivos agricolas que no toman en cuenta
la necesidad de conservar un follaje que preserve al suelo, ni
el tiempo de recuperaci6n de este uLlimo que era considerado
en la horticulLura itinerante. La tala indiscriminada de los
basques, el avance de los pastizales; los monocultivos de té y
acLualmenLe de palma africana, atentan contra la· preser
vaci6n de una regi6n altamente vulnerable a la lexiviaci6n de
sus suelos.

3. PROBLEMAS DEL ABASTECIMIENTO

Si bien los condicionantes eco16gicos deben ser Lomados
en cuenta coma un factor esencial de la producci6n agricola;
por si solos, no son explicativas de la orientaci6n de los cul
tivos. Las especializaciones en deterrninadas lineas de
producci6n, los desplazamientos, constricciones, ampliacio
nes, supresiof\es y emergencias de las zonas de cultiva, se
producen en forma muy dinâmica. Esto revela que la
"vocaci6n" de los suelos, es un marco en el que pueden
adoptarse diferentes alternativas; muchas de las veces las
decisiones no significan un aprovechamiento de las poten
cialidades y aptitudes reales de los suelos, en la medida que'
no siempre van a la par con la rentabilidad. No es raro en
contrar ganado en zonas aptas para los cultivos.

Como se dijera an Leriorrnente, en el Ecuador, la Sierra ha
asumido el roi dei abasteeimiento interno de alimentas
agricolas; sin embargo, esta regi6n no se comporta camo un
todo homogéneo. Las especializaciones, en materia de culti
vos, estaIt fuertemente condicionadas por la forma en la que
se da la tenencia de la tierra. En general, las grandes
propiedades han estado orientadas al cultiva de productos
susceptibles a ser procesados como la cana de azucar, el
trigo, la cebada, a ser almacenados por liempos relaLivamen
te amplios; que tengan un mercado suficientemenLe extenso
coma las papas por ejemplo. Las pequenas unidades produc
tivas, en cambio, se han dedicado à la producci6n de alimen
tas perecibles camo legumbres, hortalizas y frutas. Esto si
gnifica que el abastecimiento deI mercado nacional en pro
ductos frescos se ha hecho y se sigue haciendo en base, fun
damentalmente, de las pequenas y medianas propiedades. El
casa de la provincia de Tungurahua, que es una de las prin
cipales abasteeedoras de alimentas a nivel nacional, ejempli
fita claramente esta situaci6n (2).

La especializaci6n de las unidades praductivas agricolas
(UPA), en consideraci6n a su tamatl.o, se da coma un proceso
cacia vez mas amenazante para el abastecimiento dei mer
cado interna.
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En los ulùmos ai\os han ocurrido cambios substanciales
en la orientaci6n de los culùvos. Las grandes propiedades se
han ide incorporando cada vez mas a la producci6n 1echera,
abandonando antiguas "vocaciones", coma la de producir
trigo 0 papa en el Carchi (Barsky, 1982) 0 cereales y
tubérculos en Chimborazo (CENDES, Banco Central dei
Ecuador, 1982,32).

Esta situaci6n se vigoriza a partir de la aplicaci6n de las
reformas agrarias (1962, 1974) Y de la eliminaci6n de las
formas precarias de producci6n. La desestructuraci6n dei
latifundio para abrir paso a las empresas agrfcolas de tamafio
medio, signific6 entre otras cosas, el trastocamiento de ha
ciendas agrfcolas 0 mixtas en haciendas ganaderas.

Concomitante a esta situaci6n, se han agrandado las su
perficies en descanso y se ha desarrolado la minifundizaci6n
y la erosi6n de los suelos (Ibid, 31 - 35).

Como consecuencia de estos procesos, el Ecuador expe
rimenta una progresiva reducci6n de la superficie cosechada
y un desplazamiento de los culùvos a las zonas marginales,
incluso a aquellas anteriormente no cultivadas (Barsky,
1982,62 - 65).

En 1965 la superficie cosechada en el Ecuador era de
808,786 ha., mientras que para 1977 se habfa reducido a
622.556 ha. El fen6meno sigue avanzando, como revela la
situaci6n de la provincia dei Chimborazo, en la década 1970
1980, cuya superficie cosechada se redujo en 74.703,86 ha.,
es decir que de las 121.839 ha. que se contabilizaron en
1970, en 1980 s610 alcanzaron a 47.135,14 ha., 10 cual signi
fic6 un decrecimiento dei 61.3% (CENDES, Banco Central
dei Ecuador, Centro Agrfcola de Riobamba, 1980, 35). En
cambio, las superficies con pastos pasaron de 158.000 a

218.286 ha. en el mismo lapso, es decir que se incrementaron
en 60.286 ha., esta significa un crecimiento de 38.2%. La
superficie improducùva se mantuvo intaeta, pero las tierras
estériles no aprovechables se incrementaron en 14.632 ha.,
es decir, en 46.8% (debido al mal manejo dei suelo y a la
erosi6n) (Idem.).

Por desgracia las fuentes de peligro para el abastecimien
to intemo de alimentos siguen aumentândose. En la aetuaIi
dad, la voluntad estatal de desarrollar la agroindustria y la
agroe~portaci6n, ha rebasado los linderos de afectaci6n a las
grandes y medianas propiedades para llegar a involucrar a
las pequefias unidades. Se auspicia el cultivo de rosas
(producci6n que estara destinada en un 91 % al mercado ex
terior y el 9% restante al mercado interno) y de manzanas a
nivel de fincas (El Comercio, 14, abril 1984). A mas de los
factores de la producci6n, existen otros de caracter mucha
mas amplio y general que inciden en el abastecimiento a
nivel de la producci6n misma y de la circulaci6n. El creci
miento de las ciudades absorbe las zonas agrfcolas
periféricas (como ocurre con los valles de Tumbaco y Los
Chillos, a expensas de la hipertrofia de Quito; 0 con la pa
rroquia horticola de San Joaqufn afectada par la conquista
espacial de la ciudad de Cuenca).

Existen otros procesos de carâcter urbano, coma el desa
rrollo de las cadenas de supermercados que inciden en contra
de la vida de los mercados, que afectan a los productores - el!,
la medida en que poseen sus propios centras de produccion,
como es el casa de "Agrolandia" y los "Supermaxi" -, y que
estandarizan los modelas de consumo, atentando contra la
supervivencia de una multiplicidad de productos que se
vuelven cada Vez mas marginales (ocas, zanahoria blanca.
camote, motilones, ete.) y que son procedentes, precisamen
te, de propiedades minifundiarias.

Figura No. 1 EVOLUC ION DEL usa DEL SUELO CULT IV ADO y DE LOS
PASTIZALES EN EL ECUADOR 1965-1977 (HA. y~)
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De 10 'expuesto se desprende que, el abasteeimiento inter
no de alimentos ha empezado a dar signos premonitorios de
una crisis que se desarrolla en fonna amenazante y que obe
dece a transformaciones estructurales de la producci6n y
circulacion de estos bienes y de la tendencia al reforzamiento
de un modelo monop61ico de desarrollo econ6mico del pais.

S610 una voluntad estatal de preservar los policultivos y
fomentar el desarrollo agricola orientado al abasteeimiento
de bienes primarios (no procesados) y de consumo interno
podra apoyar a la resistencia que ha tenido este tipo de culti
vos ante la expansion de la agroindustria y la agro
exportaei6n.

II - EL FLUJO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
EN EL ECUADOR

La diferenciaci6n regional que existe en el Ecuador a
nivel geografico condiciona la complementariedad del abas
tecimiento y, por Lanto, la existencia de regiones de inter
cambio, en cuyo funciomuniento predomina el eje transver
sal (es decir interregional) antes que el vertical (intraregio
nal) pero sin excluir a este ultimo. El proceso de homo
genizaci6n y estandarizaci6n de los patrones de consumo en
la sociedad nacional va borrando progresivamente las espe
cificidades regionales, asf, muchos de los productos de la
Costa han pasado a convertirse en "basicos" para la pobla
ci6n ecuatoriana, coma ocurre con el arroz por ejemplo y,
progresivamente, con el platano del mismo modo que sucede
en dicha regi6n con ciertos productos de la Sierra, como los
tubérculos, las legumbres y las hortalizas sin hablar de otros
alimentos que responden a necesidades de tipo secundario,

.. como los productos de mar en la Sierra y las frotas de clima
templado en la Costa.

La voluntad de lograr una integraci6n nacional (particu
larmente de ligar a Quito y Guayaquil) asf coma también el
desarrollo vial y la conslrucci6n deI ferrocarril, que se ini
ciara en la segunda mitad del siglo XIX, en toma a una
articulaci6n orientada a la exportaei6n, se ha ido dinamizan
do concomitantemente con el desarrollo econ6mico deI pais
y su modernizaci6n; los grandes saltos se han producido en
los momentos de auges econ6micos, particularmente el deI
petr61eo (década deI 70) en el que se desarrolla un intenso
incremento de carreteras y caminos. La ampliaci6n de la in
fraestructura vial ha contribufdo, junto con los factores
macroecon6mico-sociales del pals, a intensificar el inter
cambio, impactando de este modo, tanto a los centros de
producci6n como a los mercados mismos. Entre los cambios
mas sensibles producidos a nivel de la circulaci6n tenemos:
la especializaci6n, concentraci6n y centraIizaci6n de los cen
tros encargados de la producci6n, acopio y distribuci6n.

Estos efectos han significado, al mismo tiempo, un des
plazamiento de algunos centros que antiguamente cumplian

dichas funciones. En este contexto'el problema de los flujos
de alimentos en el Ecuador obliga a harer un seguimiento de
estos bienes a distintos niveles:

1. Macrosc6picamente debemos distinguir:
a. Las zonas productoras
b. Los centros de acopio
c. Los centros de consumo

2. A menor escala , el flujo intraurbano
3. Finalmente, los actores que representan distintos esla

bones de la comercializaci6n.

La complejidad de los flujos se deriva del carâcter intri
cado que tiene el intercarnbio en el Ecuador. Este ultimo
puede explicarse por la vigencia de una diversidad de cana
les; la multiplicidad de papeles que tienen los actores y por la
dimensi6n 0 magnitud de las transacciones, pues de acuerdo
a su condici6n de ser mayorista 0 minorista, se establecen las
direcciones de los flujos de productos, comerciantes y con-'
sumidores.

1. LAS ZONAS PRODUCTORAS

Como afuma Archetti (1981), el producto es la "puerta
de entrada" para identificar las regiones de intercambio. Con
esta premisa se eligieron en el presente estudio 5 productos:
dos de la Costa: el arroz y el plâtano verde, dos de la Sierra:
la papa y la cebolla paitefia y unD que procede de las dos
regiones, el tomate. Estos productos se dan durante todo el
afio 10 que posibilita su seguimiento. Por esta raz6n, se ha
blarâ de estas productos mas exhaustivamente, pero antes se
d.ani una informaci6n mas globalizante.

La Costa es abastecedora de arroz a nivel nacional. El
producto proviene, en primer lugar, de la provincia deI
Guayas; en segundo, lugar de la provincia de Los Rios, y en
merrores proporciones, de Manabf y El Oro. En la medida en
que muchas provincias fundamentalmente serranas tienen
segmentos territoriales en la Costa, dedican estas âreas a la
producci6n de arroz; la provincia de Pichincha es la mas
importante; Cotopaxi, Cafiar y Chimborazo hacen un aporte,
aunque muy reducido del producto mencionado.

Otras especialidades agricolas de la regi6n costera son las
frutas tropicales y los productos de mar: pescado y'mariscos.
Sus principales fuentes de producci6n son las provincias de
Guayas, Los Rfos, Manabi. En la ultima se destacan: Chone,
Manta, Quinindé, Puerto L6pez, San Roque, Santa Ana. Por
toviejo, El Carmen y Laurel (Municipio de Quito, Informe
dei Censo de Vendedores Mayorislas 1977,77,83).

Las especialidades agricolas de la Sierra son: las legum
bres, los tubérculos, las hortalizas y las frutas de clima tem
plado y frfo. Las provincias serranas en general se autoabas
teeen de los produclos regionales bâsicos y algunas de ellas
sacan sus excedentes a Olfas provincias deI pais, particular-
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Cuadro N° l

Superficies en propiedad dedicatlas a cultivos, pastos
y otros usos en la provincia de Chimborazo

CONCEPTO

Superficie cosechada
(inc1uido cultivos penna
nentes)
Superficie con pastos
Tierras improductivas
(bosques, pâramos, sub
pâramos)
Tierras estériles no a
provechables

, Total de sup. en propie
dad

1970
Ha.

121.839.00
150.000.00

69.000.00

31.275

380.114

1980
Ha.

44.135.14
218.286.00

69.000.00

45.907.00

380.328.14

CRECIMIENTO
%

-63.78
45.52

0.00

46.80

0.06

Tornado de CENDES, Centro Agricola de Chimborazo, 1982, 35

mente a los centros de acopio 0 a los grandes centros de con
sumo. Las regiones agricolas que juegan un papel funda
mental en el abastecimiento nacional se ubican en las pro
vincias de: Tungurahua, Chimborazo, Caiiar, Azuay y Pi
chincha. El grueso de su produccion esta dirigido a los dos
grandes cenlros de cQnsumo; Quito y Guayaquil. Las provin
cias de Tungurahua y Chimborazo son las que lienen el papel
mas relevante, tanto por los volUmenes como par la diversi
dad de la producci6n. La provincia dei Carchi liene un roi
mas especializado, pero muy importante: el de abastecedora
de papa, su influencia es interregional pero la Sierra Norte es
un "submercado" (Barsky, 1982) de este producto donde son
bien cotizadas las variedades provinciales (particularmente
la papa "chola").

Por la relevancia que lienen las provincias de Tungura
hua y Chimborazo, éstas seran analizadas con mas deteni
miento.

1.1. La provincia de Tungurahua

Es una de las provincias ecol6gicamente privilegiadas en
el Ecuador; la multip1icidad de microclimas dada por las
pronunciadas variaciones de altura, pluviosidad y temperatu
ra son el fundamento de la diversidad de la produccion. (3)

Podemos encontrar, por ejemplo, desde cana de azucar en
Bai'l.os, hasta papas en Quero y ajos en Tise,o, la cebolla
colorada de Mocha, Quero, Yanayacu, Constantino
Femândez, pasando por las hortalizas de lzamba y Pillaro y
por las frutas de clima templado (peras, claudias, duraznos,
manzanas, uvas) de Atocha, Pinllo, Huachi y Ficoa. Viendo
con una perspecliva mas amplia podemos contemplar un

abanico de productas que a mas de los mencionados involu
cran atveja, camote, fréjol, lechuga, trigo, haba, mandarinas,
oca, lenteja, tomate, cebada, maiz suave, flores y cabuya en
cantidades estadisticamente reportables (par Tm). Sin llegar
a los mismos niveles, pero con un peso fundamental en el
mercado nacional: coles, coli flores, zanahorias, nabos,
rabanos, remolacha, plantas aromalicas y medicinales, fruti
llas y moras (de calidad y precio superiores a las de otra pro
cedencia) (pRONAREG, ORSTOM, 1974, 176).

Los productos agricolas frescos 0 perecibles, que son los
que tiene como principal canal de distribucion a los merca
dos y ferias y que son los que esencialmente hacen la canasta
familiar, provienen de las pequenas propiedades (4). Las
grandes unidades (de 500 ha. 0 mas, pero mas significativa
mente a partir de las 1.000 has), estan orientadas a la
ganaderia y en forma secundaria, al cultivo de productos
menos perecibles como papas y cebolla colorada (II Censo
Agropecuario, 1974) (5).

Las caracterfsticas ecologicas de la provincia de Tungu
rahua mas las modalidades de uso dei sue\o, vinculado con el
sistema de tenencia de la lierra son las condiciones funda
mentales de su peso en el abastecimiento nacional de ali
mentas. A ésto hay que afiadir que la mayorfa de unidades
productivas estân muy pr6ximas a un camino 0 carretera
(entre menos de uno a un kil6metro de distancia). Esto incide
favorablemente sobre el sector de la producci6n y sobre el
mercado de la siguiente manera: par un lado, facilita el dre
naje directo de los productos a los mercados locales 0 mi
croregionales de la provincia, en manos de los propios pro
ductores, 10 que da prestigio a estos centros de
comercializaci6n y amplifica su ârea de atracci6n a nivel in-
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PiguraNQ 2
Evolucion de la ocupacion del suelo en la provincia de Chimborazo (en ha.)

1970-1980
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terregional. Numerosos comerciantes de disLintas provincias
se abastecen, no s610 en los mercados mayoristas de Ambato,
sino en los mercados jTlayoristas rurales de la provincia. Por
otro lado, esta proximidad a las vfas de comunicaci6n
aumenta la renta diferencial que obtienen los agricultores de
Tungurahua (Kautsky, K, 1980,84),10 que les coloca en una
situaci6n ventajosa frente a otros pequenos productores que
no lienen vfas de acceso 0 que esœ.n distantes a ellas (6) y a
los mercados; adicionalmente,' el Estado con el "Proyecto
Tungurahua" y, particularmente, a través dei Ministerio de
Agricultura y Ganaderia (MAG) ha favorecido a un sector de
pequenos agricultores con ayuda técnica y programas de
abastecimiento de fertilizantes (7). Te6ricamente el mejo
ramiento dei suel0 contribuye al aumento de la renta diferen
cial (Kautsky, 1980,85) 10 cual seria precisamente el efecto
de las acciones dei proyecto en la regi6n.

Todos estos factores configuran una suerte de condicio
nes que estimula a los pequenos productores de Tungurahua
a seguir cultivando productos de consumo nacional, en un
contexto general de contracci6n y marginamiento de este
sector agricola.

1.2. La provinci-a de Chimborazo

La provincia de Chimborazo junto con la de Tungurahua
e.s una de las principales provincias abastecedoras de produc
tos agrfcolas frescos: Chimborazo es una provincia poco ur
banizada (el 26% de la poblaci6n estâen el sector urbano, en
contraste con el 44% de promedio dei pafs (CENDES, Centro
Agricola de Riobamba, 1982, 3 ). Sus recursos bâsicos pro
vienen dei sector agrfcola. En funci6n de los voltimenes de
producci6n y los rendimientos agricolas por hectârea, las dos
provincias Chimborazo y Tungurahua, se ubican entre las
primeras productoras de hortalizas (Idem, 150) y, por 10
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tanto, una de las~principales fuentes abastecedoras de ali
mentos frescos para la poblaci6n ecuatoriana (8). Este papel
10 cumple a pesar de sufrir un proceso que podrfamos llamar
de "pastizaci6n" de sus Lierras y de desertificaci6n, coma
puede apreciarse en el cuadro 1.

Segtin el mismo informe de CENDES 0:982, 159) "oo.la
producci6n hortfcola de la provincia se centraliza en el
Cant6n Riobamba... , mas dei 90% de la producci6n de
remolacha, col y lechuga se encuentra principalmente en sus
parroquias de Chambo, San Luis, Flores, Lican, Yaruqufes, '.
mas de170% de ajo, el 82% de zanahoria y el45% de cebolla
paitena se obtiene de las mismas parroquias, complemenœ.n
dose cerca dei 90% de la producci6n provincial con los
aportes de estos productos provenientes dei Cant6n Colta".

Los demas cantones suman el 10% restante de la
producci6n de hortalizas la cual sirve principalmente para
satisfacer al autoconsumo local y, algtin remanente, para
comercializar en las ferias cercanas Q transferir a otros mer
cados.

La producci6n de Chimborazo se distribuye en todo el
pafs, pero su principal mercado es Guayaquil. La dinamia de
la participaci6n de la provincia en la producci6n nacional de
hortalizas puede apreciarse en el cuadro 2.

El cultivo hortfcola existe en todas las provincias dei
Ecuador, pero el grueso de su producci6n correspondy a la
Sierra particularrnente a la Sierra Central,.y con mayor
precisi6n a las provincias de Tungurahua y Chimborazo.

Si bien estos datos no son enteramente confiables, dadas
las deficiencias estadfsticas que existen en el pafs, en 10 que
se refieren a calculos de producci6n agrfcola las cifras sena-



CuadroN2 2

Participaci6n de la provincia de Chimborazo

en la producci6n nacional de hortalizas. Porcentages 1975 - 1980

ANOS AJO CEBOLLA COL LECHUGA REMOLACHA ZANAHORIA

1975
1980

22.58
28.76

43.07
37.97

20.05
21.07

25.41
22.23

26.27
42.03

12.15
22.54

(Tomado de CENDES 1982,156)

Figura NO 3
Relacion de la producion hodlcola del canton Riobamba respecto al

resto de la provincia de Chimborazo (en%) .

Figura N9 4 Producci6n de lechuga por provincia 1980 (Tm)
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ladas en el cuadro anterior reflejan la
composici6n de la producci6n agricola de acuer
do al origen de los productos.(9)

A mas de las hortalizas la provincia de Chim
borazo es importante como abastecedora de uno
de los productos basicos dei pais: la papa. No se
puede establecer una jerarquizaci6n de las prin
cipales provincias productoras de papa, debido a
que cada ano éstas cambian de ubicaci6n, no
s610 en funci6n de los vohimenes de producci6n
sino también dei rendimiento por hecuu-ea y de
la superficie cosechada.

En este estudio tomamos en cuenta, exclusi
varnente, la cantidad producida (en Tm) y se
encontr6 que, las provincias de Chimborazo,
Carchi y Canar fueron las principales pro
ductoras de papa entre 1969 y 1980. El segundo
lugar ocuparon Tungurahua, Cotopaxi y Pichin-

200 km
L- -J

Fuente: CENDE~,
Banco Central deI
Ecuador, 1982.

..
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Figura NÇ 5 Produccion de col por provincia 1980 (fm)

..

cha; el tercero: Bolivar, Imbabura, finalmente
esta Loja (ver CENDES, 1982, 168). Las posi
ciones descritas fueron logradas a expensas de
la superficie ocupada y no el rendimiento (Ibid,
167,168,170).

La situaci6n descrita se da en un contexto de
decrecimiento de la producci6n de papa, a ni
vel general (nacional) ya nivel particular (pro
vincial). La provincia de Chimborazo. corro
bora la anotada tendencia pues de 12.000 Ha.
cosechadas en 1969 se pas6 a seis mil en 1980.
es decir que la superficie cultivada de este pro
ducto se ha reducido en un 50%. A nivel macro
la producci6n nacional de 456.686 Tm que se
registr6 en 1969 pasando par el aflo cumbre de
1971: 680.740 Tm llegamos en 1980 con una
producci6n de 323.222 Tm (Idem).

Fuente: CENDES. 1980.
145 - 149. Elaboracion
propia.

Cuadro NÇ 3

Produccion hortfcola en el Ecuador

porprovinciaen 1980 (Tm.)

PROVINCIAS CEBOLLA AJO COL LECHUGA ZANAHORIA

S. Norte
Carchi 210 40 540 204 100
Imbabura 82 - 1.045 228 5.525
Pichincha 1.633 16 4.382 771 -
Cotopaxi 559 132 898 184 144
SUBTOTAL 2.484 188 6.865 1.387 5.769

% 8.3 9.8 27.7 24.2 62.4

S. Central
Tungurahua 12.600 623 1.080 1.352 228
Chimborazo 11.431 549 5.616 1.276 2.082
Bolivar 954 3.753 80 156
SUBTOTAL 24.985 1.172 10.449 2.708 2.466

% 83.0 61.4 40.6 47.2 26.7

~

Cai'lar 774 3.450 450 260
Azuay 680 45 3.773 927 546
Loja 505 504 379 52 20
SUBTOTAL 1.959 549 7.602 1.429 826

% 6.5 28.8 30.7 24.9 8.9

COSTA 532 - 40 "95 -

ORIENTE - 159 85 189
GALAPAGOS 148 - 45 36

TOTAL (Tm) 30.108 1.909 25.160 5.740 9.244

% 100 100 100 100 100

•
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En la producci6n de manzana la
incursion de la provincia de Chimborazo
es mucho mas reciente, pero ~n oposicion
a 10 que ocurre con la papa la tendencia es
la de ampliar las fronteras, y de aumentar
la productividad. Después de la provincia
de Tungurahua que es la mayor productora
dei pais y que abarca el 70% de la
produccion na<:ional, la provincia de
Chimborazo, junto con la de Azuay, hacen
el 12%, dejando el 6% restante al resto de
provincias serranas (Ibid, 187). •i1

r~···...
o 200 km

500 - 700

100 - 200
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>

Leyenda

Figura N° 7 Producci6n de cebolla por provincia 1980 (Tm)

•
~ ...

o 200 km
L-__ ----J
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Figura N°g Producci6n de zanahoria amarilla
por provincia 1980 (Tm)
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Figura N° 6 Producci6n de ajo
por provincia 1980 (fm)

1.3. La provincia deI Carchi

Como ya se expres6 anteriormente, en la
actualidad, esta provincia es la principal region
productora de papa, una vez que entrara en cri
sis la producci6n de cebada y trigo - proceso
que se da desde 1945 a 1960 - (Barsky, 1982,
129 - 130), el Carchi deja de ser el "granero dei
Ecuador" para pasar a ser la region papera mas
importante deI pais. (10)

Para interpretar la curva de producci6n de
papas en la provincia dei Carchi en la ultima
década hay que tomar en cuenta que la baja
producci6n inicial corresponde al cambio de
orientaci6n de los cultivos (de trigo y cebadaa
papa); el vértice a su climax, logrado gracias al
estfmulo estatal y privado que se di6 a estos
cultivos para lograr una reactivaci6n econ6
mica de la provincia. El descenso iniciado en
1977 coincide con la expansi6n de la pro
ducci6n pecuaria.

A pesar de esta tendencia, la provincia no
ha dejado su posici6n de principal productora,
a nivel nacional (hasta 1980), gracias a dos fe
n6menos fundamentales: el incremento dei
rendimiento y la expansi6n de esta producci6n
en las unidades pequefias, los mismos que se
dieron concomitantemente con la caida de la
producci6n en unidades mayores de 100 Ha.
(lI).



especificidades se establecen basicamente a
expensas dei tipo de productos que se comer
cializan, dei tamat'io de las unidades en las que
son producidos y de las posibilidades de espe
culaci6n.

Los productos poco perecibles realizan un circuito mas
diversificado. Cuando vienen de pequet'ias unidades produc
tivas son mas suceptibles de atravesar por un mayor numero
de centras de acopio, coma es el casa de la papa que se la
puede acumular en Pelileo, Quero 0 Cevallos (provincia de
Tungurahua) antes de llegar a la Plaza Vrbina de Ambato,
que es el centra mayorista de mercadeo de este producto.

Los productos frescos requieren mecanis
mos de drenaje muy agiles, para evitar las
pérdidas por deterioro. Esto significa que no
soportan demasiados eslabonamientos en el
proceso de acopio. Drenan a los principales
centros de mercadeo sin pasar por otros mas
pequet'ios y de alli se redistribuyen a los dis
tintos mercados terminales. Esto ocurre con
las frutas, legumbres y hortalizas que llegan a
los mercados mayoristas de algunas ciudades
capitales de provincia capitales las cuales
receptan la producci6n regional; tal es el casa
de los mercados de Ambato, Riobamba y
Cuenca. El casa de Pimampiro, provincia de
Imbabum, relativiza el comportamiento de un
producto muyperecible coma el tomate, que
se acopia en este centro ruml (cabecera can-

tonal) y no en los mercados de Ibarra (capital de la
provincia). En este caso, Pirnampiro asume el papel central,
puesto que de allf se redistribuye a los mercados de otras
-provincias.

Cuarto orden

Segundo orden

Tercer orden

Primer orden

200 km
"-----'

En general una regi6n productora hace de los centros
urbanos mas pr6ximos sus centros de acopio. Estos utlimos
se jerarquizan de acuerdo a su importancia la cual se estable
ce en relaci6n a la magnitud de las transacciones, el numero
y tipo de vendedores (mayoristas, minoristas), y la proce
dencia de los compmdores. Esta descripci6n, sin embargo,
sirve s610 para sintetizar la tendencia global dei proceso,
pero en realidad, la complejidad es muy grande y el compor
tamiento a nivel provincial es desigual y diferenciado. Las

2. CENTROS DE ACOPIO

Figura NQ 9 Jeraquizaci6n delas principales provincias productoras de papa en el
Ecuador (Fuente: Barsky, 1982)
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se abastecen directamente en las unidades p~oductivas, para
obtener un mayor beneficio. Estos comerciantes se
acompai'lan de "cuad.ri.llas" de trabajadores. que realizan el
"cave" de las papas, modalidad muy corriente, principal

,mente en la Sierra Norte deI pais, pero qûe también se en
cuentra en otras regiones y con otros l'Orductos mas pereci-
bles, coma naranjas, y aun legumbres (en este casa la com
pra se realiza "en mata").

Tomando en cuentalas limitaciones expuestas l'Odemos
concluIT que, siendo las principales regiones abastecedoras
deI mercado nacionallas provincias de Tungurahua, Chim
borazo, Cai'lar y Azuay, los principales centros de acopio
son: Ambato, Riobamba y Cuenca. Pichincha es una zona
productora muy importante, pero, coma Quito es la capital
de la Republica y la segunda ciudad mas poblada dei pafs
(800.000 hab., IV Censo Poblacional, 1982), capta la
mayorfa de la producci6n regional para el consumo interno
de la urbe, dejando su remanente para la exportaci6n interre
gional.

Los Mercados de Riobamba

Sus vinculos mas fuertes a nivel de inter
cam biG se hacen con la Costa, especialmente
G,uayaquil y con las provincias surefias de
Cai'lar y Azuay, su peso es menos significativo
para las provincias de la Sierra Central y None.

2.1. Los centros de acopio y los flujos
de productos

Los centros de acopio se organizan a partir
de un sistema jerarquico de mercados y ferias
semanales. En la provincia de Chimborazo
encontramos un numero apreciable de ferias
especializadas, en muchas de las cuales se ven
den en proporciones mayoristas, pero el eje
central deI sistema es el Mercado Mayorista
"La Condamine", donde se centraliza la
producci6n de toda la regi6n, par 10 que este
mercado puede ser catalogado coma un merca
do regional.

..

El casa de la provincia dei Carchi es suigéneris, a pesar
de su importancia en el abastecimiento de la papa, tanto por
ser una de las principales regiones productoras, coma por su
condici6n de ciudad fronteriza, 10 que permite la permeaci6n
dei producto entre Ecuador y Colombia de acuerdo a las

fluctuaciones de la producci6n, no hace de los
mercados de su ciudad capital un centro de
acopio. Existe un "mercado" de la papa donde
se vende el producto en unidades mayoristas,
pero en cantidades similares a las que se co
mercializan en los puestos "minoristas" dei
mercado Chiriyacu ("El Camal") de Quito.

Leyenda:
... Centros de acopio

D Principales provincias productoras de arroz

o Otras provincias productoras de arroz

[]] Productoras de frutas tropicales y productos de mar
(pescado y mariscos

~ Productoras de legumbres, tuberculos y hortalizas

Este Ultimo modelo crea, a menudo, escasez dei producto
en la provincia productora, situaci6n que se expresa en los
precios que son mas altos en la propia regi6n antes que en los
centros de consumo dei producto (12). Las ciudades ubica
das en las regiones productoras se abastecen, basicamente,
de las pequei'las propiedades.

Si bien este desglosamiento parece ser mas fino que la
primera aproximaci6n al fen6meno dei flujo de los produc
tos, la realidad sigue siendo mas compleja. Asf, continuando
con el casa de la papa, tenemos que, aunque proceda de
pequei'las unidades, no necesariamente ha de convergir al
mercado regional; existen ciertos til'Os de comerciantes que

Fig. NUII Principales centros de producci6n
y de acopio de productos alimenticios deI Ecuador

Cuando el 'producto proviene de grandes propiedades,
entonces, por 10 regular, salta directamente a los grandes
centros de consumo dei pals, Quito y Guayaquil. Es el casa
de la papa de la provincia dei Car(::hi que llega a las ciudades
mencionadas sin ser mediatizada por Tulcân, 0 de la regi6n
austral, sin pasar l'Or Azogues 0 por Cuenca.

Los productos provenientes de unidades de mayor
tamafio tienden a drenar en los mercados regionales mas
importantes. Esto ocurre con la cebolla colorada en Ambato,
cuyo principal, por no decir unico, centro de acopio es la
Plaza Pachano, de donde se reparte a las otras provincias.
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Guamote es un centro ferial muy importante que puede
ser catalogado coma un mercado subregional, por ser el
escenario de varias ferias especializadas y simultâneas. En
un tercer plana ubicariamos a los centros de Penipe, Licta y
Cajabamba; y, finalmente con las de Guano, Qufmiag, San
Juan y Cubijfes que son de menor escala (CENDES, 1980,
286). Una de las especificidades de las ferias de Chimborazo
es la presencia casi absoluta de los pequefios productores
indfgenas. Las caracteristicas étnicas de estas actores resul
tan funcionales a los mecanismos de dominaci6n vigentes en
el pais. En este casa particular, han sido la condici6n de la
explotaci6n y maltrato que les otargan los compradores mes
tizos, sean éstas comerciantes 0 consumidores. La explo
taci6n mediante la practica de sistemas de "arranche", per
mite imponer los precios a los vendedores 0 de estafarles en
el peso. Estos son aigunos de los mecanismos de extracci6n
de excedentes utilizados en esta regi6n.

Adicionalmente a 10 enunciado, la baja productividad de
algunas microregiones, la falta 0 inadecuaci6n de las vias de
acceso y el relativo distanciamiento que tienen las unidades
de producci6n respecta a los caminos 0 carreteras, -aproxi
madamente a 10 Km de distancia-, han contribufdo a que el
sistema de mercados y ferias de Chimborazo haya ido ce
diendo su nivel de importancia en beneficio de la dinâmica
red de mercados y ferias de Tungurahua.

2.2. Los mercados de Cuenca

En esta ciudad, las principales funciones de la
comercializaci6n de productos agricolas, se realiza en "El
Vado"; éste es el unico mercado diario de la ciudad que no
posee una infraestructura s61ida coma los demas mercados
minoristas, y es precisamente donde se aloja a una feria se
manal de tipo mayorista (aunque tambfén minorista) de im
portancia interregional. Sobre una superficie de tierra, re
lativamente estrecha, esta feria recepta los productos de las
provincias de Cai'iar y Azuay para canalizarlos en s,u gran
mayoria hacia la Costa, y el resta hacia la propia ciudad.

A pesar de las condiciones descritas, esta feria empieza a
tener una importancia creciente frente a los mercados mino
ristas de la ciudad, una vez que se ha iniciado un proceso de
desplazamiemo de los mercados y ferias minoristas del cen
tro de la ciudad hacia la periferia.

Este ultimo hecho ha ejercido un efecto desalentador
sobre los agricultores, ya que no encuentran en los nuevos
barrios, en los que se insertan, la demanda sostenida y fuerte
que habfa en el centro de la urbe.

Por otro lado, estos actores enfrentan problemas de trans
porte producidos no 0010 por la reubicaci6n de las ferias, sino
también por el traslado de la terminal de buses a una zona
también periférica de la ciudad. Estos dos cambios aumentan
los costos de movilizaci6n de los productas que atenta con
tra las fragiles economfas de los pequei'ios productores y. ,

convierte sus salidas al mercado en una aventura poco 0 nada
prometedora. Como resultado finaltenemos una decreciente
presencia de estas agricultores en las ferias minoristas (pero
algunos de ellos, venden en unidades mayoristas).

Si estos inadecuados desplazamientos de los centros de
redistribuci6n de alimentos, no son corregidos oportunamen
te, es de esperarse que en un plazo no muy lejano sean elimi
nados dei escenario de la comercializaci6n, y si el centro
ferial El Vado no es involucrado en estas cambios, quizas
sea el unico centro de esta naturaleza que sobreviva.

Lo enunciado no puede ser visto coma un casa aislado;
existe la voluntad dei Gobiemo Seccional de reubicar todos
los mercados minoristas fijos que actualmente se localizan
en el ârea central de Cuenca, en los barrios periféricos de la
ciudad. Concomitantemente, una red de supermercados que
desarrolla la comercializaci6n de productos alimenticios
agricolas se ha implantado en los barrios centrales. Estos
nuevos centros comerciales se han ido fortaleciendo progre
sivamente y captando a un sectar importante dei mercado de
consumo, de las principales ciudades coma son Quito, Gua
yaquil y Cuenca, y constituyen una amenza para la super
vivencia de los mercados y ferias.

2.3. Ambato como centro de acopio

Ambato es el principal centro de mercadeo dei pafs, no
s610 por el numero de mercados y ferias que posee, sino por
las funciones y por la magnitud de sus ferias mayoristas. En
ellas se centralizan los productos alimenticios agricolas que
seran distribuidos, muchos de ellos, a nivel nacional, mien
tras otros tendrân un perimetro de influencia mas restringido.
Sea por la importancia de los productos en la dieta de la
poblaci6n ecuatoriana 0 por el hecho deser privativos de
ésta 0 de muy pocas regiones productoras dei pais, 0 porque
son acopiados en grandes cantidades exclusivamente en
estas mercados (como es el caso de la cebolla paitefia en la
Plaza Pachano), 0 porque las altemativas de comercializa
ci6n que existen satisfacen los requerimientos de diversos
tipos de comerciantes y consumidores, 0 por el reducido
tamaiio de la cadena de intermediaci6n, Ambato es una pieza
fundamental dentro dei sistema jerarquico de mercados y
ferias dei pais y, sin temor a equivocarse, se puede decir que
es el principal centro de acopio dei pais. Una de las
peculiaridades de este centro es que la red de mercados de la
ciudad configura uno de los subsistemas de mercadosy
ferias de un sistema provincial y si bien su papel es
hegem6nico a este nivel, su magnitud no serfa explicable
fuera de este contexta.

Si bien su despliegue esta ligado con el arranque agroex
portador de la Costa, sus rafces son mas remotas. Las feriâs
sobre todo rurales de la provincia, al igual de 10 que ocurre
con las dei resta de la Sierra tienen presencia desde épocas
precolombinas (Bromley, 1975) aunque mas tarde, en las
etapas Colonial y Republicana fueron reubicadas temporal-
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mente y refuncionalizadas a los nuevos sistemas econ6
micos.

Figura N° 12
Flujos de papas desde las principales ferias

mayoristas de Tungurahua

Ambeto

AmbElto

Cevallos

Guerende

Pelileo

LlengElhue

Petete1. El subsistema de Ambato que 10 conforman los merca
dos urbanos de Ambato y los rurales de Quisapincha,
San Fernando, Pasa, Llangahua, Santa Rosa y
Pilahuin.

Seglin Hanssen-Bauer (1982) el "sistema" de mercados y
ferias de Tungurahua esta integrado por los siguientes sub
sistemas:

2. El subsistema de Pelileo esta integrado por los centros
feriales de Pelileo, Patate, Huambal6, Cota16 y BaJ'Ios.

Yadesde mediados deI siglo XIX Ambato habia genera
do una feria mayorista de sal, cacao y otros productos de la
Costa (Bromley, aput Hanssen-Bauer, 1982, 16). El desarro
lIo de la red vial y de los sistemas de transporte impulsado a
partir de la segunda mitad de dicho siglo, agilit6 el proceso
en menci6n(13). Para 1918 la feria dei lunes de Ambato(14)
ya era conocida como la mas grande deI pais.

El motor de su dinamismo es la propia productividad de
la provincia, su desarrollo comercial, el proceso de urbaniza
ci6n deI pais, el crecimiento demografico y el desarrollo
econ6mico deI mismo.

3. El subsistema de Pfllaro involucra a las ferias de
Pfllaro y de San Miguelito.

4. El subsistema de Quero, constituido por los centros
feriales de Quero, Mocha, Tisaleo y Cevallos.

A nivel de flujos, estos "subsistemas" no estân "jerarqui
camente" eslabonados, como puede verse en el grMico 12 en

. los que se representa el drenaje de las papas, a partir de las
principales ferias mayoristas que tienen esta especialidad.

CotopElxi

Pillara *
Ambôto

,.. Abastecedora de papas y leche. Su contiguidad con la
provincia de Cotopaxi, detennina que tenga vinculaciones de
intercambio mas importantes que con Ambato mismo.

Pero, las peculiaridades de los flujos no solo se dan a
nivelde centros de acopio, sino que va desde el eslab6n pre
cedente, es decir el de zonas productoras coma se vera en el
grMico 13.

Hay cuatro "plazas" especializadas en productos alimen
ticios agricolas en Ambato:

Como se dijera anteriormente , la ciudad de Ambato,
constituye el centra ferial mas importante no s610 de la pro
vincia, sinD dei pais. Los dias lunes, los comerciantes de dif
erentes tipos, categorfas y especializaciones cubren las cal
les de la ciudad, convirtiéndola en "una ciudad mer
cado"(l5).

Si bien las ferias minoristas son muy importantes dentro
deI sistema de mercados de la ciudad y de la regi6n, el papel
de "centro de acopio" que tiene la ciudad a nivel nacional se
hace a expensas de sus ferias mayoristas especializadas y de
las "bodegas" y "patios" que se instalan en las inmediaciones
de las ferias, dilatando su ârea a las calles aledai'ias.

- La Plaza Pachano conocida como "feria de los granos",
en la actualidad tiene importancia mas bien por la
comercializaci6n mayorista de la cebolla colorada y el ajo.
Es el centro de este tipo, mas grande y quiza linico en el pais.

Aqui se abastecen los mayoristas m6viles cuyo destino
son las distintas provincias deI pais, pero bâsicamente,
Guayaquil y Quito. A pesar de la amplitud de su area de in
fluencia, el abastecimiento es intraprovincial, y s610 ocasio
nalmente, este producto proviene deI Pern.

- La Plaza Drbina, feria mayorista de la papa; su ârea' de
atracci6n a nivel de productores abarca rio s610 a las subre-
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Fig. Ng 13

Quero

Resto dei pars

giones de la provincia de Tungurahua, sinD también a las de
Bolfvar, Chimborazo y Carchi. En contraste con la anterior,
su area de abastecimiento es extraprovincial, pero su area de
influencia es mucho menos fuerte y amplia. Esta contra
çlicci6n puede ser explicada por el hecho de atraer a
pequefios productores que venden en unidades mayoristas,
mientras la Plaza Pachano atrae a este ùpo de actores, pero
también a los medianos productores y a los "grandes" co
merciantes de la cebolla.

- La Plaza Col6n 0 "Feria de las hortalizas" lugar donde
se vende, también a nivel mayorista algunos ùpas de frutas
como mora y frutillas, pero su peso real esta dado por la co
mercializaci6n de las hortalizas, siendo especialmente im
portantes el tomate, la zanahoria, la col, lechuga y, en pro
porciones relativamente menores, la cebolla blanca y el
nabo.

- La Plaza Primero de Mayo, conocida coma la "plaza de
las legumbres", también canaliza productos similares a los
de la Col6n (excepto moras y frutillas) pero su especificidad
radica mas bien en que es el canal oosico de las frutas regio
nales de temporada: pera, manzana, duraznos, claudias; asf
como tambiéil hierbas aromaticas.

Aparte de éstas, se puede mencionar a la "Plaza Bolivar"
que es mayorista en flores y en cabuya (y derivados de esta
fibra) y en plantas ornamentales. Las flores estân destinadas
a distintas provincias dei pafs y el destino principal de la
cabuya es la regi6n costanera.

A nivel deflujos es interesante ver c6mo la ubicaci6n
espacial de estas ferias mayoristas, dentro de la ciudad esta
relacionaçia con las puertas de entrada mâs accesibles de los
productos desde las regiones productoras.· Asf las plazas
Col6n y Primero de Mayo estan en los barrios nortei'los de la
ciudad, la Pachano y la Urbina al Sur-este.
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Las calles Primero de Mayo y Rocafuerte tienen impor
tancia por alojar a bodegas mayoristas de claudia, pera, man
zana, uva y otras frutas de clima templado.

La caDe Ay1l6n aloja a las bodegas mayoristas de tomate
y naranjilla y las calles aledanas a las Plazas Pachano y
Urbina, a las bodegas de cebollay de papa, respectivamente.

Lü expuesto explica que las calles mencionadas sean con
gestionadas por una cadena de trailers y camiones que des
cargan y se abastecen desde las noches que preceden a los
dfas de feria, hasta la madrugada y las primeras horas de
dichos ruas.

Cabe explicar que, actualmente, el dfa lunes s610 ha pasa
do a ser el principal dia de feria, pero no el unico. En realidad
existen ferias distribufdas en los 7 dfas de la semana. Asf, se
puede hablar de un desarrollo ferial diario, con fluctuaciones
de acuerdo a las especialidades (el dia martes es el de menor
movimiento).

Las relaciones de intercambio inLerrcgional se expresan
mas claramente en las plazas: en la Col6n, a donde llegan los
mangos (de la Costa); en la Plaza Urbina, donde se aglutinan
algunos camiones, particularmente de platano verde y bana
no (también de la misma regi6n), en la Plaza Bolfvar, a
donde llegan frutas tropicales en mayor variedad, y en la
calle Primero de Mayo, donde se encuentran las mâs grandes
bodegas de arroz de la provincia.

De 10 expuesto se desprende que la "regi6n de interCam
bio" de Ambato, asf como las de los otros centras abastece
dores mencionados se establece en senùdo transversal.
Morfol6gicamente exhiben una mayor dilataci6n en el occi
dente, que por razones de especializaci6n en la producci6n es
el centro de drenaje mas importante. Las provincias serranas,
en 10 que a productos regionales se refiere, por 10 geneTal,



son capaces de autoabastecerse y en el peor de los casos,
complementan su propio stock de alimentos con los produc
tos de otras provincias serranas. Esto acurre especialmente
con las provincias que contienen grandes centros urbanos,
coma es el casa de Pichincha.

En 10 que a comercializaci6n de legumbres y hortalizas se
refiere, Ambato tiene una regi6n de intercambio de forma un
tanto eliptica que involucra la Sierra Central, las partes Norte
y centro de la Costa y dei Oriente, en 10 que a legumbres y
hortalizas se refiere, pero, respecto a las frutas de temporada
su alcance es nacional.

Otro centro de acopio muy importante y peculiar, por su
especialidad, es el de Santo Domingo de los Colorados; su
papel fundamental es el de constituir un paso inevitable de
los productos que van de la Costa a la Sierra Norte, y espe
cialmente a Quito. Su trascendencia es comparable a la de
Ambato, en 10 que a productos de tipo tropical se refiere, por
tanto es el centro de acopio 0 de transito mas importante para
la Sierra, en relaci6n al intlMcambio interregional, occidente
centro.

3. LOS CENTRaS DE CONSUMa

Los polos de consumo mas importantes son Quito y Gua
yaquil; éstos presentan peculiaridades establecidas en
funci6n dei roi que tienen en el pais y de la magnitud y com
posici6n de su poblaci6n.

De acuerdo al ultimo Censo Poblacional, Guayaquil con
tiene 1.175.276 hab. y Quito 858.736 hab. (INEC, 1982). A
nivel de consumo, las diferencias mas importantes entre
estas dos ciudades se establece en raz6n a la condici6n de
Capital de la Republica, que tiene Quito, y a la de principal
centro portuario de Guayaquil. La migraci6n selectiva y
amplia que se da en la primera, imprime una demanda
también selectiva y diversificada. En Guayaquil, en cambio,
por el papel de receptora de poblaci6n expulsada en las crisis
de la agroexportaci6n de la Costa, el grueso de su poblaci6n
migrante se ubica en escalones mas bien bajos, dentro de la
estructura social global. Con los matices obvios que existen
en estas dos urbes, los factores nacionales imprimen, una
distinci6n fundamental, que se expresa en la tipologla de
mercados que contiene y en su caracterizaci6n.

De todas maneras, ciudades de magnitud, coma las que
estamos analizando requieren de una organizaci6n dei siste
ma interno de mercado y ferias, que no es necesario en los
centros urbanos mas pequei'los. ASI vemos que las dos ciuda
des cuentan con mercados mayoristas que son los que redis
tribuyen los productos en el resto de la red.

3.1. Quito

Si bien esta ciudad cuenta con un mercado mayorista
denominado "Mercado Mayorista", el papel fundamental a

nivel de abastecimiento dei resta de mercados y ferias mino
ristas que configuran una red de 33 centros de mercadeo
(incluyendo mercados fijos y ferias, catastrados y no, a nivel
mayorista, para la redistribuci6n de la papa y de las frutas de
la Costa.

El Mercado Mayorista canaliza, mas bien, productos ali
menticios pracesados y productos no perecibles coma arroz
y granos secos. Los productos frescos coma la papa, el
plâtano verde y el tomate son relativamente poco importan
tes (Ibid, 39 - 42). El flujo interno de productos alimenticios
en Quito se hace a partir de estos tres mercados, coma se
puede apreciar en el grâfico 14.

La dependencia que tiene el sistema de mercados y ferias
de Quito frente al de Ambato se expresa en el establecimien
to de los principales dfas de feria dei mercado de ~an Roque,
que son el martes y el sabado. Es decir los ruas siguientes a
los de mayor importancia de Ambato: lunes y viernes.

3.2. Guayaquil

Las principales provincias abastecedoras de hortalizas de
Guayaquil son: en primer lugar Tungurahua, en segundo
lugar Chimborazo, en tercero la propia provincia dei Guayas
y en cuarto, Azuay. Los tubérculos provienen en orden de
importancia de la provincia de Pichincha, Cotopaxi,
Tungurahua, Los RIOS y Carchi.

Segun el informe de la AlTEC (1973, 38 - 39) "Cafiar
participa principalmente con ganado de Azogues y el 54%
dei azucar que entra a Guayaquil proviene dei Cant6n de
Cai'lar.

De Chimborazo vienen principalmente hortalizas; el 28%
dei total que ingresa a quayaquil proviene de Riobamba. De
esta ultima ciudad viene ademas el ganado y derivados
lacteos. De Cotopaxi viene papa (Latacunga y PujilO y fru
tas, algunas hortalizas y derivados lâcteos proceden de Lata
cunga.

Esmeraldas envia frutas, café y cacao, pescado y produc
tos pesqueros. De Azuay, llegan granos, hortalizas (de Cuen
ca: el 10% dei total que llega a Guayaquil), y ganado.

De Tungurahua se reciben papa, hortalizas, (el 30% de
hortalizas que se consumen en Guayaquil, frutas y ganado,
todos provenientes de Ambato).

Carchi envia principalmente papa de San Gabriel,
Galapagos envia ganado vacuno de San Crist6bal, Loja
remite frutas, ganado, café y cacao, oleaginosas y productos
pesqueros.

De Zamora y Morona Santiago llegan frutas, principal
mente. De Bolfvar, granos, ganado, café y cacao".
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Ae. No. 14
Red da Mercadol, ferlai y supli!rlftercados en Quito.
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El mill6n de litros de leche (aproximadamente) que entra
a Guayaquil, procede en primer lugar, de la Provincia de
Pichincha (Santo Domingo y Quito), luego (en orden de
importancia) de Azuay y Chimborazo (Riobamba), Cotopa
xi, Guayas, Carchi, Los Rios y la Provincia de Bolivar. Los
huevos vienen fundarnentalmente de El Empalme y Santa
Elena en Guayas, Bolivar, Chone, Junin, Manla, Portoviejo
(el 24% de los huevos que llegan a Guayaquil) y Sucre en
Manabi; asi como también de Quito.

Las aves vienen de Daule, Chone (el 36% deI total),
Montecristi y Portoviejo. La pirra viene fundamentalmente
de Milagro, la yuca proviene principalmente de Quevedo y
Santo Domingo. El tomate viene de Santa Elena, Yaguachi,
Daule, Urbina, Jado y otras regiones deI Guayas, asimismo
de Portoviejo y Santa Isabel (Azuay). El arroz viene de
Daule, Samborond6n, Urbina Jado, Yaguachi, Balzar y
Milagro, zonas productoras ubicadas en la provincia dei
Guayas, y que suministran el 85% de esa graminea, éonsu
mida en Guayaquil. También viene de Baba, Babahoyo,
Vinces, Quevedo y Catarama, provincia de Los Rios.

El pescado y productos pesqueros ingresados suman 674
toneladas. De este total 192 toneladas corresponden a can
grejos, 'conchas y otros mariscos; el 50% de este tonelaje es
proveniente de Esmeraldas 50%; y el 43% de Guayaquil,
Salinas y Santa Elena. La langosla suma 2.1 toneladas y
vienen de Posorja, Salinas y Sanla Elena (AlTEe, 1973,40
42).

La distribuci6n de los productos alimenticios en la red de
mercados de Guayaquil se hace en forma similar a la de
Quito. Se pueden distinguir dos mercados que desempenan
las funciones de mayoristas: el Mercado Sur, especializado
en productos de la Costa y el Machala, en productos de la
Sierra.

En forma similar a 10 que ocurre en Ambato algunas
calles se han convertido en centros de comercializaci6n
mayorista (aunque tienen proporciones muy inferior~a los
de dicha ciudad). Podemos sei'ialar, entre los mas importan
tes la Pedro Pablo G6mez, Ayacucho y José de Antepara,
Malec6n, Sucre y Col6n. Aigunos mayoristas poseen bede
gas. La mayor parte de mayoristas m6viles, que vende
tubérculos, legumbres y hortalizas carecen de estos locales y
hacen transacciones desde las unidades de transporte 0 en la
calle, raz6n por la que son perseguidos y extorsionados por
diferentes tipos de autoridades.

La red de mercados y ferias de Guayaquil a diferencia de
la de Quito, se caracteriza por tener una pobre infraestructura
fisica y un limitado abastecimiento de viveres. Excepto los
mercados Sur y Machala que son minoristas (pero que dan
cabida al descargue interregional de productos) y el Mercado
Central, ubicado muy cerca dei primero, el resta de merca
dos es de poca magnitud y de una constrei'iida area de influ
encia. Sus malas condiciones higiénicas llegan a niveles
extremos y las ventas se realizan con un fraccionarniento
tran grande que se podria afirmar que los productos se pul
verizan en el proceso de distribuci6n por la red de mercados
y ferias de Guayaquil.

Los "mercadiUos" (pequeflos mercados) Gran Colombia,
(entre Garcia Goyena y Guerrero Valenzuela), G6mez
Rend6n (entre G6mez Rend6n y la Veintiocho), el Santa
Teresita (entre la Treinta y unD y El Oro) y Enrique Grau
(entre la "CH" y la Treinta y seis) son quiza las unidades mas
fuertes dei sistema, después de las mencionadas anterior
mente. Aparte de éstos, existen algunos centros feriales,
como la Feria Libre Crist6bal Col6n, la Feria Libre
Guayaquil y la Feria Libre San Vicente de PaUl. Eslas ferias
también son de un carater diferente al de las ferias serranas.
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FIG. N" 15. PRINCIPALES PROVINCIAS ABASTECEDORAS DE LECHE Y PRODUCTOS DE MAR DE GUAYAQU IL.
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La débil conslitucion dei sistema de mercados dei Puerto,
puede ser explicado por algunos factores:

- En primer lugar, coma ya se dijo, por la condici6n social
de la poblacional: gran parte de ella se conforma de
migrantes campesinos de origen serrano y costei\o que se
asienta en las âreas marginales de la ciudad, siguiendo un
proceso de "loma" de lierras (I7).

- Por otro lado el proceso de desarrollo dei sistema de
mercados y ferias lejos de obedecer a las necesidades de
encontrar un canal de comercializaci6n para los productores,
coma ocurre en la Sierra, sirve para ocupar a una creciente
masa de desocupados 0 subocupados que ven en el pequei\o
comercio una via de supervivencia; este fen6meno también
empieza a cobrar cada vez un mayor peso en Quito.

A mas de que el sistema contribuye a crear fuentes de
ocupaci6n permite salisfacer las demandas diarias de los
sectores pob1acionales menos favorecidos.
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Derivado de estos factores, en Guayaquil se da otro
condicionante dei limitado desarrolJo dei sistema de
mercados. Es que los scctorcs medios y altos de la poblaci6n
local prefieren abasteccrse cn los supermercados (I8).

Si bien Guayaquil es un centro de consumo por exce
lencia también es un centro de redistribucion de alimentos.
Estos productos ingresan y salen por via fluvial y lerrestre.
Las vias Duran y Daule son las entradas mas importantes;
por eHas penetra el 86% de los alimentos a Guayaquil, y el
media de transporte fundamental es el camion. La via fluvial
tiene un papel periférico 4.5% dei total de carga (AlTEe,
Municipa1idad de Guayaquil, 1973, 17 - 18).

Del total de vehiculos que entran a la ciudad, el 36% sale
con alimentos, el resta se regresa vacfo y en relaci6n al
volumen de los productos, se ve que el 27% de éstos
(medidas realizadas en Tm) salen afuera (19), es decir se
redistribuyen.



RG. N·16. PRlNCLPAlES PAOVlNCIAS ABASTECEDORAS DE AAAOZ y 1U8ERCULOS DE GUAYAQUIL.
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4. FLUJOS DE PRODUCTOS
A TRAVES DE LOS ACTORES

En los centros abastecedores el flujo de los productos se
hace, predominantemente a través de un corto numero de
eslabones. Los mayoristas de Ambato, por ejemplo, tienen
altas posibilidades de abastecerse directarnente de los pro
ductores. De acuerdo a los resultados de la ençuesta
realizada por el CEDIG en 1984, se encontr6 que el 90% de
mayoristas m6viles (es decir los que poseen 0 usan medios
de transporte y que venden en mas de dos lugares) se
abastecen directaroente en las fincas, mas aun, el 66% de
estos comerciantes es productor-comerciante (son los
grandes mayoristas).

De los "mayoristas fijos" (los que venden en un solo sitio
y por 10 general no poseen medios de transporte) el 100% se
abastecen dei productor (de éstos, a su vez; el 71.4% 10 hace
en las fincas y el 28.5% en la plaza (20)
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I)e los datosarrojados por la investigaci6n de mercados
que realizamos, se encontr6 que en Quito, e141.18% de los
mayoristas m6viles y 55.26% de mayoristas fijos se
abastecen dei productor (21). En Guayaquil el 45% de los
mayoristas m6viles compran al productor en cambio, el
100% de los fijos se abastecen dei comerciante.

En Santo Domingo de los Colorados el 50% de los
mayoristas m6viles y el 57% de los mayoristas fijos, se
abastecen dei productor. Esta situaci6n se da en forma
constante, tante en los centros de acopio coma en los grandes
centros de consumo. En las pequefias ciudades, cuyo
abastecirniento depende deI aporte externo la situaci6n se
invierte, coma es el casa de Esmeraldas, por ejemplo, donde
s610 el 10% de mayoristas m6viles se abastece deI productor
y el 90% restante de comerciantes y el 100% de los fijos se
abastecen de comerciantes (22).

A pesar de 10 expuesto, actualmente se da en el Ecuador



FIG N·17 PRINCIPALES PROVINCIAS ABASTECEDORAS DE HORATAUZAS, AVES y HU EVOS DE GUAYAQUIL.
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la tendencia a considerar que el sistema de mercados tradi
cional adolece de defectos muy serios camo la de
organizaci6n, la arbitrariedad en el establecimiento de los
precios y la inadecuaci6n de las infraestructuras, especial
mente para la comercializacion mayorista. Este enfoque
responde a la voluntad de implantar mercados mayoristas
(medida que involucra a los pafses de América Latina, y que
se desarrolla en la ultima década).

La experiencia de Quito no parece ser alentadora, en
primer-lugar porque su creaci6n no revirti6 en beneficio ni
de los mercados -porque no lleg6 a tener importancia en el
abastecimiento de productos frescos, sino mas bien de los no
perecibles y de productos procesados-, ni de los productores,
porque estos ultimos no han sida involucrados en ningun
sentido. Finalmente, tampoco ha incidido en la regulaci6n de
los precios, precisamente por no vincularse con la comercia
lizaci6n de los productos perecederos y par no controlar ni
siquiera las etapas de la circulaci6n, menos aun la fase de la
producci6n.
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Generalmente los proyectos de mercados mayoristas
incluyen la creaci6n de una Oficina de Informaci6n de
Precios, tendiente a "favorecer a los productores", mediante
la inforrnaci6n oportuna de los precios de los productos en
las distintas regiones productoras. Esto no deja de ser una
utopfa, ya que en la prâctica y como 10 demuestra aun la
relaci6n desigual que existe entre comerciantes mayoristas
m6viles y fijos, s610 el control efectivo de los medios de
transporte, es decir, la tenencia de éstos, perrnite utilizareste
tipo de informaci6n en la busqueda de mejores condiciones
de mercadeo, taIlto para la compra como para la venta. En
otras palabras, no es el acceso a la informaci6n 10 que
permite a los pequei'ios productores desplazarse hacia los
mercados mas favorables, en busqueda de mejores precios,
sino las posibilidades concretas de movilizarse sin aumentar
los riesgos.

Mas aun, lejos de beneficiar a los pequei'ios productores,
es de esperarse que, en la medida en que la Oficina de
Inforrnaci6n sea mas operativa y eficiente beneficie a los



FIG. NO 18 PRINCIPAlES PROVINCIAS ABASTECEDORAS DE FRUTAS y GANADO DE GUAYAQU IL.
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grandes comerciantes, poseedores de medios de transporte,
que buscaran las regiones productoras mas favorables a sus
intereses de acrecentar las ganancias. Los campesinos que
tengan mayores costos de producci6n, que generalmente son
los pequefios (23) quedaran al margen de la competencia, y
seran mas bien perjudicados por la difusi6n de la
inforrtlaci6n.

ID CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

1. En el Ecuador existen condiciones eco16gicas tan ricas
y diversificadas que ha hecho posible al pafs mantener una
relativa autonomfa en el abastecimiento de! mercado interno.

situaci6n ha ido agudizandose en las Ultimas décadas y la
monoproducci6n, orientada a la industria 0 a la exportaci6n,
empieza a atentar progresivamente contra cl abastecimiento
de alimentos de la poblaci6n nacional.

3. As!, mientras la grandes unidades productivas se con
sagran a la producci6n lechera (en la Sierra, que es la princi
pal regi6n abastecedora deI pafs), el abastecimiento de los
productos alimenticios frescos se ha delegado a las pequefias
unidades (entre 1 - 5 has, pero generalmente a las inferiores a
las 2 has). Debido al uso las mismas que por el uso intensivo
deI suelo que se realiza en estas ultimas y por la ocupaci6n
de suelos cada vez mas marginales, sus tierras se vuelven
cada vez mas vulnerables al rapido proceso de erosi6n.

2. Sin embargo, en una "sociedad de mercado" coma la
nuestra no siempre la orientaci6n de los cultivos tiende a
satisfacer este tipo de requerimientos. La rentabilidad es la
16gica que 'predomina en el sector de la producci6n. Esta

4. El sistema actual de mercados esta vinculado con las
necesidades de drenaje de los productos desde las zonas pro
ductoras a los centros de comercializaci6n mas proximos.
As! no es extrafto que los principales centros de acopio estén
inmersos en las principales regiones productoras. Es decir
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que los mercados se establecen siguiendo los cauces natura
les: primera de la producci6n y después deI consumo. De
este modo conforman un sistema nacional de mercados, sin
cronizado y con una red de canales de comercializaci6n de la
misma naturaleza

Figura W 19 Comparaci6n de la fuente de abastecimiento de los
comerciantes mayoristas moviles y flujos en cinco ciudades
ecuatorianas (encllesta CEDIG)

l.-AMBATO

5. En la trama de la comercializaci6n, el parentesco, real
o ficticio, es un elemento basico que interviene no solamente
en la transmisi6n de un conocimiento de tipo hereditario,
sino en la inserci6n de los nuevos agentes deI intercambio
dentro de la propia estructura de la comercializaci6n.

6. De esta manera, es recomendable que antes que deses
tructurar el "sistema tradicional" de mercados éste debe ser
canalizado, dotândole de infraestructuras adecuadas no s610
a nivel de la fase final de la circulaci6n sino desde su inicio y
mas aun: desde la fase de la producci6n.

Generalmente se cree que en el proceso de la circulaci6n
se produce el encarecimiento de los productos. Este anâlisis
invierte la realidad. Es la fase de la producci6n la condici6n
fundarnental deI precio, sobre todo en 10 que se refiere a los
productos no especulables, es decir los frescos. As! el
problema de los flujos, de la abreviaci6n de los mismos es un
problema secundario, dependiente e integrado a los de la
producci6n. Esto no significa que en la rase de circulaci6n
los productos no experimenten un aumento de sus precios,
derivado deI costa de movilizaci6ny deI costa de la
reproducci6n social de los agentes que intervienen en ella
(comerciantes). La magnitud de estos costos tienen relaci6n
directa con las distancias que recorren los productos, mien
tras migran, y el numero de eslabones que atraviesan.

7. El abastecimeinto de alimentos es un problema
altamente sensitivo a los cambios macropolfticos y
econ6micos deI pais. El estfmulo estatal a una u otra lfnea de
producci6n; lapolftica de comercio exterior; el subsidio,
otorgado 0 retirado a ciertos productos; la apertura 0 am
pliaci6n deI mercado mediante diversos mecanismos
(apertura de industrias, orientaci6na la exportaci6n, etc.)
puede activar 0 desactivar regiones productoras 0 lfneas de
producci6n.

8. Los cambios de gobiemo implican, generalmente,
cambios de las polfticas agropecuarias. Aparentemente todos
los gobiemos intentan aumentar la productividad, pero un
anâlisis mas fino permile identificar, qué tipo de unidades
productivas se apoya (grandes, medianas 0 pequei'ias); qué
tipo de productos son fomentados y qué orientaci6n se da a
los mismos. Estas son diferen cias substanciales para enten
der las repercusiones que tendran las polfticas y programas
en los ambitos de la producci6n y deI abastecimiento.

9. Las polfticas estatales orientadas al abastecimiento de
alimentos yal control de precios son incompletos si no inte
gran medidas que aluden a la producci6n, el acopio, el alma
cenamiento, el transporte y la distribuci6n de los productos.
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En el Gobiemo deI Presidente Rold6s (1980-1981) se
concibi6 un programa de comercializaci6n que involucraba
los aspectos mencionados. El proyecto implicaba coma
punto de partida la ayuda técnica y la dotaci6n de insumos a
los pequefios productores; la confonnaci6n de coopertivas
de comercializaci6n a nivel de este tipo de agricultores y la
conforrnaci6n de una infraestructura de transporte estatal de
productos agricolas que incluiria una "red de frio", y cubriria
hasta la fase de drenaje de los productos en los centras de
acopio asi coma tambiénsu redistribuci6n inter e intra
urbana.

En los subsiguientes periodos este proyecto se fue desar
ticulando y en algunos aspectos perdiendo vigencia.

NOTAS

(1) La apertura de las importaciones de trigo y de cebada en 1960,
se di6 en un momento en que los productores deI Carchi se encon
tTaban imposibilitados de colocar el producto en el mercado nacio
nal, ya que estos cultivos hahfan estado orientados fundamental
mente al abastecinùento de las industrias harineras y cerveceras de
Colombia (lndustria Cervecera "Bavaria") pero la desventajosa
situaci6n cambiaria entre el sucre y el peso desencaden6 un bloqueo
deI ingreso deI producto al pais vecino en 1956. La decisi6n estatal
de importar trigo obedeci6 a la presi6n de los industriales, particu
larmente de los molineros norteamericanos, asentados en Guaya
quil, que se negaban a pagar un precio justo a los productores na
cionales. La medida acarre6 el abandono progresivo de la
producci6n mencionada durante la década de 1960-70. (Barsky,
1982, 129 ~ 130)

(2) Si bien la papa se produce en los UPA de todos los tamanos, 10
fuerte de la producci6n, empieza a revelarse en unidades de 200
has. para arriba. Los volumenes mas altos corresponden a las UPA
mayores de 500 has. :

De 500 a 1.000 has 8.870 Tm.
de 1.000 y mas 7.233 Tm.

Las frotas como manzana, pera, mandarina, durazno y otras varie
dades vienen de propiedades menores de 10 has, predominante
menie de las inferiores a las 2 has. Lo mismo' ocurre en las hortali
zas y legumbres. En las unidades mayores de 50 has. esta produ
cci6n empieza a decrecer hasta ahularse en las de 100 has. (il Censo
Agropecuario, 1974).

( (3) El valle tiene una altura de 2.400 m.s.n.m., interrumpido por
elevaciones que alcanzan los 3.800 m. de altura; mientras Banos
tiene una precipitaci6n pluvial de 1.400 mm. (promedio anual) y
una temperatura de l6.80C, Patate, con una temperatura similar
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La independencia y autonomfa de las fases no penniten
abordar el problema en cuesti6n en forma coherente y
arm6nica. Conduce a privilegiar los aspectas vinculados a la
circulaci6n, y 10 que es peor, a desarrollar polfticas de
control de precios, que inciden en los ultimos eslabones dè la
comercializaci6n, como es la puesta en vigencia de la
conocida "lista de precios". Si bien esta medida puede tener
un impacto favorable en la opini6n publica y generar
algunos ingresos por concepto de multas, poco 0 nada
pueden modificar los precios, al menos sin producir perjui
cios a los pequefios comerciantes quienes, a veces, para
evitar las sanciones se ven obligados a vender sus productbs
a precios iguales y hasta por debajo de los costos de
circulaci6n y aun por debajo de su precio de cornpra.

tiene una precipitaci6n de 620 mm., comparable a la de Pîllaro. La
parte central de la provincia es mas seca (480 mm. de pluviosidad)
y su temperatura es de 13.70C. (Hanssen-Bawer, 1982).

(4) La provincia de Tungurahua se caracteriza por una alta
concentraci6n de la propiedad: el 94.1 % de UPA son menores de 5
ha y abarca el 21.2% de la superficie de tierra, mientras que las
UPA mayores de 1.000 has constituyen el 0,08% y controlan el
41.4% de la tierra (TI Censo Agropecuario, 1974) (Hanssen-Bawer,
1982,60).

(5) Las frutas de temporada (manzana, pera, mandarina, durazno,
ete.) vienen de unidades de hasta 10 ha., predominatemente inferio
res a las 2 ha., 10 mismo ocurre con las hortalizas. A partir de las 50

. has estos productos empiezan a desaparecer (Idem).

(6) La renta diferencial 0 "beneficio extraordinario" se obtiene gra
cias a las posibilidades de tener costos menores de producci6n
frente a las que imponen la~ "condiciones de producci6n dominan
tes". Esto no s610 se establece por las diferencias de fertilidad de la
tierra, sino también por las diferencias de ubicaei6n y la "distinia
distancia dei mercadd' , las tierras mas lejanas son sometidas a ex
plotaci6n para el mercado solamente cuando los precios de los
medios de subsistencia han subido a tal punto que cubren los costos
de producci6n, los costos de transporte y ailn rinden al capital una
ganancia media. Se produce entonces una renia en las tierras mas .
cercanas al mercado" (subrayado dei autor) (Kautsky, 1980, 79,
83-84).

(7) "El proyecto cubre a mas de un 60% de los agricultores que
tienen menos de 1 Ha, a un 22% a los que tienen entre 1-5 Has y el
resto a los que tienen mas de 10 ha. Cubren una superficie de
32.000 has y cada mo se amplfa la frontera" (entrevista realizada a
un funcionario deI Proyecto Tungurahua, Ambato, Febrero 1984)



(8) Puede dimensionarse la importancia de las hortalizas en la dieta
nacional con los datos arrojados por AITEC, que indican represen
tar el 65% de 10 que consumia la poblaci6n de menores ingresos de
Guayaquil (CENDES, Centro Agricola de Riobamba 1982, 159).

(9) No existe una correspondencia entre los datos calculados por el
MAG y los dei Centro Agricola de Riobamba; por ejemplo, mien
tras el Centro Agricola sefiala que la producci6n provincial dei ajo
es de 49.4% en la nacional y que la de remolacha y zanahoria repre
sentan el 85% y 88% de la producci6n nacional, el MAG senala que
son el 34.02 y 22.54%, respectivamente. También frente a la ce
bolla habrfa diferencias establecidas asi: 74%, segûn el Centro
Agricola y 34.14% segûn estimaciones dei MAG (Ibid, 151).

(10) A pesar de tener una producci6n de cebada y trigo no absorbi
do por el mercado nacional (una vez que se le cerrara el mercado de
Colombia establecido por la industria cevercera "Bavaria" y harin
era de dicho pals), el Estado Ecuatoriano decidi6 favorecer las im
portaciones (por la presi6n de los industriales dei pals) de cebada y
trigo en 1960, no s610 bajando radicalmente los impuestos por
imponaci6n sino subsidiando las importaciones (Barsky, 1982,
129).

(ll)Esto no significa que las grandes propiedades hayan dejado de
producir papas, 10 que ocurre es que su transformaci6n en "hacien
das lecheras" se ha dado por el desplazamiento de las zonas pape
ras a las tierras mâs marginales (Ibid, 72).

(12) Esto se verific6 durante el trabajo de terreno realizado en enero
de 1984, cuando se hacfa el seguimiento dei precio de la papa en
Cuenca y Guayaquil. Esta situaci6n se repite actualmente (abril,
1985) con el mismo producto en Tulcân y Quito.

(13) La apertura dei primer trama dei ferrocarril Quito-Guayaquil,
se hizo en 1879 y la obra fue concluida en 1908 (Bromley, "Cam
bios en los dias de feria ....., 1975,16,17).

(14) La feria mayorista se realizaba el sabado hasta 1870, fecha en
la que fue definitivamente trasladada al dia lunes

(15) Este dia la ciudad tiene una poblaci6n flotante de 150.000 hab.
(Municipalidad de Ambato, 1980).

(16) Este mercado fue construido para dar cabida a los minoristas
fijos dei mercado y a los minoristas feriantes, pero hasta el presente
no ha delegado a otro mercado sus funciones de mayorista, que las
viene cumpliendo, desde que se asentara en la vetusta estructura
(cerca a la actual).

(17) De all! que Guayaquil creee en sentido horizontal, es decir en
base a una expansi6n dei ârea ocupada y produciendo una
"despantanizaci6n" dei suelo (primero se asientan en tierras panta
nosas que son drenadas 0 rellenadas después de la ocupaci6n), Ver
duga, Enrique (sin ano), 26 - 30).

(18) La principal red es la de "Mi Comisariato", con la adquisici6n

de una tarjeta de S/.50,oo se obtiene un 10% de descuento de un
monta de mil sucres en compras. Este procedimiento permite el
acceso a sectores sociales mas amplios. Anteriorrnente este tipo de
almacenes estaba restringuido para los empleados de determinadas
instituciones pûblicas 0 privadas.

La cadena de "Mi Comisriato" tiene una trayectoria mâs vieja en
esta ciudad que en Quito. En la Capital de la Repûblica se inici6 en
1983 y su expansi6n a nivel de mercadeo, asi coma la de otras cade
nas, coma Supermaxi, no han sido capaces de romper la tradici6n
de las ferias peri6dicas ni la de los mercados muchos de los cuales
continûan atrayendo a las capas medias y altas de la ciudad, coma
ocurre con el Mercado Santa Clara y con el Mercado y Feria de
lfiaquito, aunque esta ciudad es rica en ejemplos de este tipo.

(19) En estas cifras .también estân inclufdos los productos de expor
taci6n, por 10 que, para nuestros fmes, estos datos sesgan la infor
maci6n (AITEC, Municipalidad de Guayaquil, 1973,23 - 25; 54 
57).

(20) Estas cifras son las que interesa presentar en este trabajo, en la
medida en que se quiere enfatizar en el papel de centro acopiador de
Ambato, pero también a nivel intraurbano, el fen6meno es muy
similar. La totalidad de minoristas fijos se abastecen de los mayo
ristas de las plazas mayoristas y a veees de los productores. Los
feriantes, de acuerdo al producto, 0 se abastecen en las mismas pla
zas 0 ellos mismos son productores.

(21) Estos datos los obtuvimos de la encuesta realizada en 1984 por
el equipo dei CEDIG, es decir que tiene los limites de todo mues
treo. Pero de acuerdo a los datos dei Censo aplicado a los vende
dores mayoristas en 1977, que involucr6 a 284 vendedores de todos
los tipos de productos, el procentaje de mayoristas que se abastece
directamente dei productor corresponde al 77.1 % coma principal
fuente y en segundo lugar dei acopiador rural y en tercero dei cami
onero (Municipio de Quito, Censo de Vendedores Mayoristas,
1977,74 - 77).

(22) La situaci6n de los minoristas obviamente es muy similar en
todas las ciudades, particularmente la de los minoristas fijos; la de
los feriantes es mas diversificada segûn se trate de un centro de
acopio 0 de un eentro de consumo. Asi el 96.99% de minoristas
fijos de Quito, el 94% de los de Guayaquil, el 95% de los de Santo
Domingo de los Colorados y el 92% de los de Esmeraldas se abas
tecen dei comerciante. Mientras que los feriantes se abastecen de
comerciantes en los siguientes porcentajes: Quito 96.26%, Guaya
quil 96%, Santo Domingo de los Colorados 80%, Esmeraldas
100%. El casa de Ambato es distinto a todos los mencionados y dei
resta de ciudades estudiadas en el proyecto, s610 el 44.46% de fijos
y el 46.81 % de feriantes se abastecen dei comerciante, el resto 10
hace dei productor.

(23) En general los pequenos productores son los que poseen las
peores tierras y los medios mâs inadecuados de producci6n. Sin
embargo se ven obligados a seguir produciendo porque es el ûnico

medio de asegurar la supervivencia.
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FLUJOS DE LA MADERA EN EL ECUADOR

Jorge Lucero *
Trajano Quintana*

Resumen

Se calcula que la oferta de madera movilizable en el Ecuador es de 59,8 millones de m3 (59,5 de
bosques nalurales y 0,3 de artificiales). En cambio, para 1982, la demanda maderera era de apenas
971 mil m3. Las provincias de Pichincha y Guayas absorben ellas solas, el 71,5% de esta demanda
nacional y la provincia proveedora mas importante es Esmeraldas (40%). Para el ano 2000 se calcula
que la demanda maderera nacional crecera en un 3,06% anual y alcanzara a los 1,8 millones de m3.

El transporte de madera se hace en su mayor parte por via terrestre, muy poco en transporte
maritimo, fluvial 0 ferroviario.

A pesar de la abundancia de la oferta, las medianas y pequenas industrias madereras sufren con
frecuencia de desabaslecimiento de maleria prima, entre otras razones y principalmenle, porque el
aprovechamienlo de los basques y la comercializaci6n de la madera son irracionales.

Se recomienda que el Estado disene una politica foreslal y celebre, para el efeclo, convenios con
otras inslilUciones y estamentos dei pais.

Summary . The flow of lumber

Ecuador's supply of transportable lumber has been calculaled al 59.8 million cubic melers (59.5
comprised of nalural foresl and 0.3 of man-made foresl). BUl in 1982, the demand for limber barely .
covered 971.000 cubic meters. Two provinces alone (pichincha and Guayas) absorb 71.5% of lhe
national demand and the mosl importanl supplier is Esmeraldas Province (40%). By 2.000 nalional
demand for lumber is expecled lo regisler an annual growth of 3.06%, or 1.8million cubic melers.

Most of the limber transportation is done over land; very lilùe is senl by sea. river or railroad
trdIlsportalion.

In spite of the supply abundance, small and medium-sized lumber industries suffer a frequentlack
of supply of raw materials, mosûy because explotation of the forestsand commercialization are irra
tional.

We recomend thallhe stale designs a forestal policy and draw up agreements wilh other entities in
the country. .

*Filllcionarios de la Coordinaci6n de Transportes deI CONADE



Résumé -Les flux de bois en Equateur

On calcule que l'offre potentielle utilisable de bois pour la construction en Equateur est de 59,8 millions de
m3 (59,5 millions de m3 proviennent de forêts naturelles et 0,3 millions de m3 de plantations). Par contre, pour
1982, la demande en bois était à peine de 971.000 m3. Les provinces de Pichincha et de Guayas absorbent a
elles seules 71,5 % de la demande nationale et la province productrice la plus importante est celle d'Esmeraldas
(40%). On calcule qu'en l'an 2000 la demande nationale de bois de construction atteindra 1,8 millions de m3,
ce qui représente un taux de croissance annuel de 3,06%. Le transport de ce bois se fait principalement par voie
terrestre, très peu par voie maritime, fluviale ou ferrée.

Malgré l'importance de l'offre, les moyennes et petites industries du bois manquent fréquement de matière
première, principalement parce que l'exploitation forestière et la commercialisation du bois sont faites de
façon irrationnelle.Il serait souhaitable que l'Etat suive une politique forestière en collaboration avec d'autres
institutions du pays.

1.0BJETIVOS

El presente estudio constituye parte de las
investigaciones orientadas a la fOITnulaci6n de politicas de
Transporte Integrado e Intermodal en el Ecuador, para 10 cual
es necesario determinar los fluj6s de la producci6n agrfcola,
ganadera, minera e industrial en el Ecuador, para 1982 y su
proyecci6n para el ano 2000.

La formulaci6n de polfticas para implementar el "Trans
porte Integrado e Intermodal" en el Ecuador, tiene por objeto
utilizar una adecuada combinaci6n de los diferentes modos
de transporte, 0 laespecializaci6n de uno 0 varios de eHos
para determinado tipo de producto 0 productos.

Dicha formulaci6n exige un conocimiento previo de la
carga originada en los distintos sectores productivos, inclu
yendo la movilizaci6n de bienes y servicios.

En el casa particular de la madera, amerita coO(>eer de
manera detallada la oferta y demanda, los volUmenes trans
portados, asf como los lugares geograficos de origen y des
tino; con el prop6sito de sugerir una repartici6n de cargas que

. permita una 6ptima utilizaci6n de los diferentes modos de
transporte: carretero, ferroviario, marftimo y fluvial y un
adecuado empleo dei parque automotor.

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
LAPRODUCCIONYOFERTADELA MADERA.

La explotaci6n forestal es una actividad permanente que
se efectua en todo el territorio nacional, cuya intensidad varia
en funci6n de los recursos boscosos y cuya finalidad es la
obtenci6n de madera y lefta.
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La madera proviene de dos tipos de basques denominados
productores, destinados para el aprovechamiento comercial,
actual 0 futuro: los "naturales", es decir aqueHos que son el
resultado de la regeneraci6n natural y los "artificiales", 0 sea
los que son plantados a través de programas de forestaci6n
par parte dei Estado y de manera particular por los propieta
rios de las tierras.

Para la estimaci6n de la oferta de madera, no se ha consi
derado los bosqu€S protectores, cuya funci6n principal es la
conservaci6n y protecci6n de otros recursos naturales: aguas,
suelos, etc.

2.1. Bosques Naturales

La identificaci6n y conocimiento de las zonas boscosas, se
realiza a través de los inventarios forestales. Para el casa
ecuatoriano estas investigaciones han sido realizadas par
diversos organismos yen diversos anos.

En el cuadro NQ 1, se advierte de manera resumida las
superficies de basques inventariados y las que tienen posibi
lidades de acceso; y, la estimaci6n de volumenes de madera
existentes y probables de ser explotados.

De las 4.274.479 Ras. de basques registrados, -se ha con
siderado que tendrfan acceso a su explotaci6n solamente
1.576.000, esto es el 36,9%.

En el mismo cuadro se determina, par otra parte que de los
435.4 millones de metros cubicos posiblemente existentes,
unicamente podrfan ser explotados comercialmente 59.5
millones, 0 sea el 13,6%.

2.2. Bosques "Artificiales"

Segun el Ministerio de Agricultura, se ha determinado
que entre 1962 y 1980, la superficie reforestada en el Ecuador



es de aproximadamente 60.000 Ha de las cuales aproxima
damente el 70% se localiza en la Sierra y el 30% en el Litoral,
utilizando especies coma eucalipta y pino, principalmente;
para estas dos especies se calcula una producci6n cuyo cre
cimiento estaria entre 12 y 25 m3/Ha/ano, es decir en pro
medio 18 m3/Ha/afio. Si se deduce un 30% por operaciones
de explotaci6n, se estimaria una oferta movilizable anual de
324.000 m3; de este volumen, 226.800 m3 se originarian en
la Sierra y 97.200 m3 en el Litoral.

3. DEMANDA

Estimar los volumenes de madera que se requieren para
abastecer la necesidad de la industria nacional es muy com
plejo, sin embargo organismos especializados coma
CENDES, ENDEFOR, AIMA, han realizado investigaciones
para calcular los volumenes brutos que demandan las distin
tas actividades que utilizan madera.

La extracci6n de madera responde a las exigencias dei
consumo por parte de la gran industria, pequei'la industria y
artesanfa.

En el cuadro Nil 2 se ha establecido la demanda de madera
en el periodo 1976-2000, determinândose que el! el primer
ano se requiri6 559.057 m3 yen 1982970.565 m3, la cual
representa una tasa anual promedio de crecimiento equiva
lente al 9,6%, considerada alta, en comparaci6n a otras acti
vidades tales como ganaderia y agricultura.

4. MOVILIZACION DE LA MADERA

En cuanto a las estimaciones de volumenes movilizados,
se parti6 de la demanda de madera en trozas y aserrada que se
transportaron con fines de utilizaci6n manufacturera
(Cuadro Nil 2). Para conocer el flujo de la madera, esta es,
donde se la produce y donde se la consume, se investigaron
dos fuentes principales: las gufas de permise para la
movilizaci6n de la madera que otorga el Ministerio de Agri
cultura y, para el valor de la producci6n industrial (Cuadro
No. 4), los Censos Econ6micos. Posteriormente y sobre la
base de esta informaci6n, se elaboraron los cuadros de produ
cci6n a nivel nacional, las matrices de origen y destino 1982,
tanta en volumen coma en peso (cuadros Nil 5 Y6), en los que
constan los flujos inter e intra provinciales de madera. En el

*

Cuadro NQ 1

ESTIMACION DE LA OFERTA DE MADERA Y DISPONŒILIDAD
SEGUN SUPERFICIE y VOLUMEN

REGION SUPERFICIE (Ha) VOLUMEN (miles de m3)
TOTAL Accesible Total estimado Explotable

Noroccidente 1/ 1.293.768 823.000 126.897 34.000
Occidente 2/ 176.000 176.000 16.016 6.864
Estribac.Cord.Occidental 3/ 101.000 101.000 15.049 7.676
Archipiélago JambeH 4/ 51.578 * 1.311 *
Austro 5/ 218.413 78.000 5.584 1.300**
Suroriente 6/ 2.433.720 398.000 270.596 9.700

TOTAL: 4.274.479 1.576.000 435.453 59.540

Debe iniciarse programas de conservaci6n y reforestaci6n
** No inc1uye la zona VIII en la que debe iniciarse programas de conservaci6n y reforestaci6n.

Fuente:
1/ DEFORNO Incluye el Norte de la Prov. de Esmeraldas y correspode 8 zonas: Limones, El Progreso, Ricaurte, Rfo Cayapas, Rfo Verde,
Jade, Cole, Guayllabamba y reservas.
2/ CEDEGE Constituye una zona componente de la cuenca hidrogrMica dei rio Guayas e incluye las siguientes regiones: al norte El Carmen,
Flavio Alfaro y Pichincha; al sur la cuenca superior dei rfo Daule.
3/ CEDEGE Se refiere a la zona localizada en las estribaciones bajas de la Cordillera Occidental, entre Santo Domingo de los Colorados al
norte y la Mana al sur.
4/ PREDESUR Constituye la zona insular perteneciente a la Provincia de El Oro, aledaiia a la Costa.
5/ PREDESUR Comprende: Macara, Zapotillo y Arenillas.
6/ PREDESUR Comprende las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
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CuadroNQ 2
ESTIMAC10N DE LA DEMANDA DE MADERA EN EL ECUAOOR (rn3)

~os Jg)6 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1990 1995 2000
1. MADERA
1.1. Maclera Aserrada
Preparaci6n de madera 294.538 323.469 355.240 390.132 428.452 461.431 494.344 527.462 560.094 592.913 756.800, 921.517 1.086.439
Mueblerfa 32727 35.951 39.496 43.389 47.666 51.962 55.289 58.005 61.943 65.249 81.830 98.411 115.046
Fabricaci6n de parquet 12.791 14.061 15.454 16.985 18.670 20.350 21.642 22.934 24.226 25.518 32.054 38.546 45.071
Fabricac.puert.y ventan 50.807 55.843 61.380 67.465 74.513 80.753 85.921 91.079 96.258 101.426 127.267 153.108 179.014
Suma IiJadel1l aserrada 390.863 429.326 471.570 517.971 563.941 614.496 657.196 700.080 742.521 785.106 997.951 211.582 1.425.570
1.2. Maderaen Trous

CajOlleria 6.304 6.919 7.595 8.122 9.152 9.152 9.152 9.152 9.152 9.152 9.690 10.229 10.765
Durmientes 4.325 4.788 5.261 5.782 6.353 6.460 6.460 6.460 6.460 6.460 6.460 6.460 6.460
Pœtes 2938 3.233 3.557 3.915 4.307 4.307 4.738 5.211 5.706 6.245 9.690 12382 15.828
Cbapas y contrachapado 108.893 119.328 130.764 143.296 157.030 172206 195.928 279.535 279.535 279.535 279.535 279.535 279535
Aglomerad.de maclera 32015 35.153 38.600 42385 46.541 73.'1IJ9 87.937 95.719 95.719 95.719 95.719 95.719 95.719
PuJpa para pape1 0 0 0 0 57 890 1.371 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1372
Balsa 13.719 9.750 10.206 11.903 9.825' 8.335 7.783 8.075 8.075 8.075 10.767 10.767 10.767
Suma madera en trozas 168.194 179.171 195.982 215.403 233.263 274.559 313.369 405.524 406.019 406.558 413.233 416.464 420,447
SUS TOTALMADERA 559.057 608.495 667.552 733.374 802.204 889.055 970.565 1.105.604 1.148.540 1.191.664 1.411.184 1.628.046 1.846.017
2. LENA Y CARBON· 4.614.339 4.533.960 4.455.798 4.379.877 4.306.097 4.234.434 4.185.697 4.115.604 4.047.551 3.981.379 3.678.083 3.416.177 3.194.544

3. TOTAL 5.173.396 5.142.455 5.123.350 5.113.251 5.108.301 5.123.489 5.156.262 5.221.208 5.196.091 5.173.043 5.089.267 5.044.223 5.040.561

Fuente: CENDES-EMDERJR Foreslaci6n con especics de crecimiento rapido en las Provincias dei Centro dei Ecuador.
ELABORAC10N: CONADE-NN.UU. Proyecto ECU1801007 1983
• Estimaci6n a base de las investigacioncs dei !NE e !NEC.

CuadroN25
ESTIMACION DE LA MATRlZ DE ORIGEN Y DESTINO DE LA MADERA ECUATORlANA, ANO 1982 (M3)

DESTINO:I'--""O'---.L..........:2~...J....~3_.L...-......:..4 _..L...-....;5~....L......;6~..L...-_7:.....-...J....--:8:.......--I-~9:....-..L...-~1~0---..!.........:1:..:.1----1~1~2 .......L.~13:.......L-:..:.14:::....-....L..:..:.15~~1~6....L~17:.......L-'1:.,:;:8~~1~9....1IL.:T""O:....:T~AL~..L...-...::%~
ORIGEN'

1 Esmeraldas 39.599 36.882 1.941 152.%1 7.765 17.470 127.720 3.494 388 388.226 40,0
2 Manabi 17.447 466 3.471 1.190 722 23.294 2,4
3 Los Rios 1.273 23.876 14.644 39.793 4,1
4 Guayas 8.735 8.735 0,9
5 E1Dro 416 96 8.028 267 310 149 64 43 1.068 235 10.676 1,1
6 Carchi 1.075 440 1.298 99 2912 0,3
7 Imbabura 795 163 4.423 265 82 4.279 9.111 367 285 20 142 20382 2,1
8 Pichincha 34.119 119.811 3.302 157.232 16,2
9 ColOpaxi 2.912 6.988 16.014 946 291 801 33.120 8.444 510 . 1.674 510 218 364 72.792 7,5

10 Tungurahua 971 971 0,1
JI Bolivar 175 612 1.301 96 300 87 341 2.912 0,3
12 Chimborazo 182 1.180 109 1.731 70 54 4 148 12- 392 3.882 0,4
13 Caiiar 530 109 2.949 163 68 150 6.074 258 190 14 190 1.223 1.372 298 13588 1,4
14 Amay 1.438 295 8.003 479 148 406 16.523 . 664 516 37 258 110 6.934 1.070 36.881 3,8
15 Loja 492 101 2.738 151 50 139 5.640 227 177 13 88 38 1.274 1.489 12.617 1,3 .
16 Napo 200 300 1.600 300 1.200 78.975 499 14.895 300 1.200 299 200 99.968 10,3
17 Pastaza 53 498 52 52 6.682 367 16.038 1.625 52 786 26.205 2,7
18 Morona Sant. 978 58 431 268 221 385 7.862 1.083 361 11.647 1,2
19 Zamora Chinch

,
719 152 151 416 35.846 568 37.852 39

TOTAL 39.599 61.165 12.088 270.185 10.916 2.072 26.575 423.941 18.197 34.353 2.149 4.938 2.497 55.799 4.175 200 786 361 568 970.565 1000
% 4,1 6,3 1,3 278 1,1 0,2 2,7 437 1,9 35 0,2 0,5 0,3 5,8 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 1000

.,'



cuadro N° 3 Yen el grâfico NO 1 constan los mas importantes
de estos flujos. '

En el Ecuador se calcula que en el aflo 1982 se transpor
taron aproximadamente 970.565 m3, correspondiente al
trama explotaci6n-centros de consumo; es decir que en este
volumen se incluye madera en trozas y aserrada que consu
mi6 la industria y la artesanfa.

Las observaciones mas importantes a los cuadros N° 3 Y5
son las siguientes:

1. Los 682.915 m3 de madera movilizada -integrados por los
flujos principales deI pais- constituyen el 70,4% deI total de
la carga movilizada (970.565 m3).

2. La mayor parte de la demanda de madera, se destina a las
provincias de Pichincha y Guayas; es asf que Pichincha re-

cibe el 43,7% principalmente de Esmeraldas, Napo, Pichin
cha y Cotopaxi; Guayas recibe el 27,8% dé Esmeraldas, Pi
chincha y Los Rios. Naturalmente que esta demanda se pro
duce porque son provincias en donde habitan mas dei 42% de
la poblaci6n, 10 que implica una mayor demanda de vivienda
y ademas son centros, en donde se halla localizado el mayor
numero de industrias madereras.

3. El mayor flujo de madera movilizado, se origina en Esme
raldas y se destina a Guayas y Pichincha con un volumen de
152.961 m3 y 127.726 m3 respectivamente. La distancia
entre Esmeraldas-Guayas es mayor que la de Esmeraldas
Pichincha, 10 que implica que los costos de transporte de la
primera via sean mas altos y en consecuencia sea una de las
causas para que los precios de madera en Guayaquil sean mas
caros que en Quito. En promedio los precios en Guayaquil
son un 25% mas que en Quito.

..
~..

~ ~ 'LU.lO INTIE.PROVlNCIAl.

~~ PLUJO INTRAPItOVINCIAl.

~ .10.000 •.
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Cuadro N2 6
ESTIMACION DE LA MA1RIZDE ORIGEN Y DESTINO - ANO 1982 MADERA (Tm)

DESTINO: 1..1--::'-...L..-....:::..2_L_~3---I__4:.:...----L.--=5::....-...L..-~6:.......:L_....:7_..J.....____::8:._....L..~9_.L__~1~0-----.JL-I~I-----.J--:I;..::.2----1.----:.1.=...3----1..__:12.4.........JL.......;1~5-.l1....:1~6....1.1....;1~7....J1~18:........L..1~19~I_T~O~T..:..:A=:....JL1
OR1GEN'
1 Esmeraldas 29.422 27.404 1.442 113.651 5.770 12.980 94.901 2.5% 288.454

2 Manabi 12.963 346 2.579 883 537 17308

3 Los Rios 946 17.740 10.880 29566

4 Guayas 6.490 6.450

5 El Oro 309 72 5.%5 198 230 III 48 31 793 175 7.932

6 Carchi 799 327 964 74 2.164

7 1mbabura 390 121 3.286 197 61 3.513 6.770 273 212 15 106 15.144

8 Pichincha 25.351 89.020 2.453 116.824

9 Cotopaxi 2.164 5.192 11.898 703 216 595 24.608 4.274 379 1.264 374 162 271 54.055

10 Tungurahua 721 721

Il Bolivar 100 455 967 17 223 65 758 2164

12 Chimborazo 135 277 81 1.783 52 90 3 118 9 291 2.884

13 Caiiar 194 81 3.191 121 51 113 4.513 192 141 10 141 398 1.019 221 10.096

14 Azuay 1.058 219 5.945 356 110 303 12277 493 383 28 192 82 5.152 795 27.403

15 Loja 366 75 2.034 112 37 103 4.191 169 132 10 63 29 947 1.106 9.375

16 Napo 169 223 1.109 223 894 53.678 371 11.061 223 831 782 149 74.277

!7 Pastaza 39 370 39 38 4.965 273 11.916 1.207 39 584 19.470

18 MOLSanL 727 43 320 193 164 286 5.342 805 268 8.654

19 Zam.Chinch. 534 113 112 309 26.634 422 28.124

TOTAL 29.422 45.446 8.982 200.749 8.111 1.540 19.745 314.990 13.521 25.524 1.597 3.669 1.855 41.459 3.102 149 584 268 422 721.135



Cuadro N2 3 Cuadro NQ 4

PRINCIPALES FLUJOS INTER
E INIRA PROVINCIALES

DE MADERA EN EL ECUADOR,1982 *

VALOR DE LA PRODUCCION MADERERA
INDUSTRIAL

Regiones Industr.de la madera,
y provincias valor de la producci6n 1980

(miles de sucres)
PROVINCIAS

Origen-Destino

Esmeraldas-Guayas
Esmeraldas-Pichincha
Napo-Pichincha
Esmeraldas-Manabi
Zamora-Azuay
Pichincha-Guayas
Cotopaxi-Pichincha
Los Rios-Guayas
Esmeraldas-Esmeraldas
Pichincha-Piclùncha

TOTAL

DISTANCIA

(Km)

464
300
214
416
265
413

80
74

FLUJODE
MADERA

(m3)

152.961
127.726
78.975
36.882
35.846
34.119
33.120
23.876
39.599

119.811

682.915

Total ReIlublica
Total Sjerra
Carchi
Imbabura
Pichincha
Cotopaxi
Tungurahua
Bolivar
Chimborazo
Cillar
Azuay
Loja

4.689.675
2.944.233

19.786
49.912

2.096.176
86.497
67.072

5.526
30.853
14.159

472.173
101.309

%

.l.QQ..QQ
62.1.a

0.42
1.07

44.71
1.84
1.43
0.12
0.66
0.30

10.07
2.16

Fuente: !NEC. Censos Econ6micos. 1980
Elaboraci6n: CONAD·NN.UU. Proyecto ECU/80/007. 1983.

* Entre capitales de provincia.

5. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE CARGA
PARA EL ANO 2000 y FLUJO DE ORIGEN Y
DESTINO DE LA MADERA.

El cuadro NQ 2 permite determinar, en base de las investi
gaciones de CENDES y ENDEFOR, que la demanda de
madera creceni a un promedio de 3.06% anual, esto es, pasara
de 1.105.604 m3 en 1983 a 1.846.017 m3 para el ano 2000,
por 10 que se concluye que se necesilarâ una transportaci6n
de los 6rdenes indicados.

Total Costa
Esmeraldas
Manabf
Los Rios
Guayas
El Oro

Total Oriente
Napo
Pastaza
Morona Santiago
Zamora Chinclùpe
Zona en Discusi6n

1.707.324
406.1'80
185.638
38.230

1.017.959
59.317

~
Il.594
12.554
8.488
3.534

.L218

3Ml
8.66
3.96
0.82

21.71
7.26

fJ..J.1.
0.25
0.27
0.18
0.07
QM

Las matrices de origen y destina para el ano 2.000 en
volumen y peso constan en los cuadros NQ 8 Y 9 respecti
vamente. Los flujos mas significativos para el mismo ano,
constan en el cuadro NQ 7 Y grafico N2 2, de los cuales se
puede concluir 10 siguiente:

Los l'513.893m3 de madera que se transportarân en el
ai'io 2000, representados por estos flujos, constituye el 82%
deI total (1.846.017 m3).

El mayor volumen de madera, se destinara a la provÏilcia
de Pichincha (743.302 m3), y tendra su origen en 6 pro
vincias: Esmeraldas, Los Rfos, Cotopaxi, Azuay, Napo y
Pichincha.

A la provincia de Guayas se destinara 432.697 m3 de
madera y procedera de 4 provincias: Esmeraldas, Los Rios,
Pichincha y Cotopaxi.

En resumen las provincias de mayor consumo de madera
en el ano 2000 seran: Pichincha, Guayas, Azuay, Manabf y
Tungurahua; y, las provincias de mayor producci6n y donde
se originara el mayor volumen de madera transportada, se-
guiran siendo Esmeraldas y Napo. '

Analizando el cuadro fnlegramente, se pude deducir que
la mayor parte de la demanda se genera en aquellas provin
cias en que precisamente se halla instalada la industria fores
tal; esta circunstancia permite caracterizar a las provincias en
productoras/exportadoras (a rlivel interprovincial) y con
sumidoras. A las provincias de Esmeraldas, Napo,Zamora y
Cotopaxi se podrfan considerar como productoras/exporta
doras y a las provincias de Guayas, Pichincha, Manabf y
Azuay como consumidoras.
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Cuadro N" 8
ESTIMACION DE LA MATIUZ DE ORIGEN Y DESTINO DE LA MADERA EN EL ECUADOR, PROYECOON AL ANO 2000 (m3)

DESTINO : ...1_"--'-.........;2=---'-.........;3"--'-_4.:--'-_5=--......~6_'--..;7_ ..................;8"--'-.........;9'--........-=-10,--",,---...;;.1..;..1........---.;;1;;..2........-=-13""""--''---'1_4_.a.-.:.:15''"""--'1....1;;.,;6'-'1'--1:..;,7---A1....;1:.;:8-J''--'I...;;.9---A.........;T;;.,;OT;.;.,;.;AL;;;;,..............;.;%'---1

ORIGEN'
1 Esmeraldas 75317 70.151 3.692 290.932 14.769 33.227 242.936 6.646 738 738.407 40,0
2 Manabi 33.184 886 6.602 2.260 1.373 44.305 2,4
3 Los Rîos 2.421 45.412 27.853 75.686 4,1
4 Guayas 16.614 16.614 0,9
5 El Oro 791 183 15.269 508 590 283 122 82 2.031 447 20.306 1,1
6 Carchi

,
2.045 837 2.469 188 5.539 0,3

7 Imbabura 1.512 310 8.413 504 156 8.995 17.329 698 542 38 270 38.767 2,1
8 Pichincha 64.894 p 227.881 6.280 299.055 16,2
9 Cotopaxi 5.538 13.291 30.459 1.799 554 1.524 62994 16.060 970 3.184 970 415 692 138.450 7,5

10 Tungurahua 1.847 1.847 0,1
Il Bolivar 332 1.164 2.474 183 571 166 649 5.539 0,3
12 Chimborazo 346 2.244 207 3.292 133 103 8 282 23 746 7.384 0,4
13 Caiiar 1.008 5.609 310 129 285 11.553 491 361 27 361 2.326 2.610 567 25.844 1,4
14 Azuay 2.735 207 15.222 911 281 772 31.428 1.263 981 70 491 209 13.189 2.035 70.148 3,8
15 Loja 936 561 5.208 287 95 264 10.727 432 337 24 167 72 2.423 2.832 23.997 1,3
16 Napo 380 193 3.043 571 2.282 150.211 949 28.331 570 2.282 569 380 190.139 10,3
17 Pastaza 101 571 947 99 99 12709 698 30.504 3.091 99 1.495 49.842 2,7
18 M. Santiago 1.860 110 820 510 420 732 14.954 2.060 6'07 22.153 1,2
19 Zarn. Chinch. 1.368 289 287 791 68.180 1.080 71.995 39
TOTAL 75.317 116.336 22.993 513.892 20.762 3.941 50.545 806.337 34.611 65.340 4.087 9.392 4.749 106.132 7.941 380 1.495 6'07 1.080 1.846.017 1000

% 4.1 6.3 1.3 27.8 1.1 0.2 2.7 43.7 1.9 3.5 0.2 0.5 0.3 5.8 0.4 0.02 0.1 0.03 0.05 100

Cuadro NI' 9
ESTIMACION DE LA MATRIZ DE ORIGEN-DESTINO DE LA MADERA EN EL ECUADOR, PROYECCION AL ANO 2000 (l'm.)

DESTINO: LI_.:...........L..---.:2~...l.----:::3_-I.----::4_-L-.......::5_-I.--:6:.-.L..-_7:.-...I..----::8:.-..L----:::9_.L-...:.1,;;.0--L---:.1.:.,.1--L.......:.:12~L..;1:.:.3 .......----=1~4----'--....:1..::,.5 ..........:.1..::,.6-L-...;1~7--L1...:.1..::,.8 ..L1...;1..::.9__T~O;;.:T~AL:::........I
ORIGEN'

1 Esmeraldas 55.961 52.123 2.742 216.164 10.975 24.688 180.502 4.938 548 548.641
2 Manabi 24.655 658 4.905 1.680 1.021 32.919
3 Los Rios 1.799 33.742 20.694 56.235
4 Guayas - 12344 12.344
5 El Oro 588 137 11.346 377 438 211 91 59 1.508 333 15.088
6 Carchi 1.520 621 1.833 141 4.115
7 Imbabura 1.122 230 6.250 375 116 6.681 12877 519 403 29 202 28.804
8 Pichincha 48.218 169.316 4.665 222.199
9 Cotopaxi 4.116 9.873 22630 1.337 41I 1.132 46.805 11.933 721 2.366 721 308 515 102.870

10 Tungurahua 1.372 1.372
11 Bolivar 247 865 1.839 135 424 124 481 4.115
12 Chimborazo 257 1.668 154 2.446 99 76 6 209 17 554 5.486
13 Caiiar 750 154 4.167 230 97 213 8.584 365 268 19 268 1.729 1.938 420 19.202
14 Amay 2.031 417 11.309 677 209 575 23.351 936 779 55 365 156 9.799 1.512 52.121
15 Loja 696 143 3.869 213 70 196 7.971 321 251 19 124 53 1.801 2.104 17.831
16 Napo 283 424 2.261 424 1.697 111.606 706 21.050 422 1.697 422 283 141.275
17 Pastaza 74 704 74 72 9.444 519 22664 2.296 74 1.111 37.032
18 Mor.Sant. 1.383 82 608 378 312 544 11.112 1.531 510 16.460
19 Zam.Chinch. 1.015 215 213 588 50.658 803 53.492

TOTAL 55.961 86.438 17.083 381.825 15.427 2.929 37.555 599.112 25.717 48.547 3.Q38 6.979 3.528 78.855 5.900 283 1.111 510 803 1.371.601



Cuadro N27

PRINCIPALES FLUJOS INTER
E IN1RAPROVINCIAL DE MADERA

ANû 2000

PROVINCIAS DISTANCIA* FLUJûDE
MADERA

Origen-destino (Km) (m3)

Esmeraldas-Guayas 464 290.932
Los Rios-Guayas 74 45.412
Pichincha-Guayas 413 64.894
CoLopaxi-Guayas 351 30.459
Esmeraldas-Pichincha 300 242.935
Los Rios-Pichincha 340 27.853
Pichincha-Pichincha 227.881
Cotopaxi-Pichincha 80 62.994
Azuay-Pichincha 459 31.428
Napo-Pichincha 214 150.211
Esmeraldas-Esmeraldas 73.317
Esmeraldas-Manabi 416 70.151
Esmeraldas-Imbabura 425 33.227
Manabi-Manabi 33.184
Napo-Tungurahua 145 28.331
Pastaza-Tungurahua 101 30.504
Zamora-Azuay 265 68.180

TOTAL 1.513.893

* Encre capitales de provincia

6. ASPECTOS GENERALES SOBRE
EL TRANSPORTE DE MADERA

La movilizaci6n dei mayor volumen de madera se realiza
utilizando el transporte terrestre auLomotor, muy poco se mo
viliza por la via maritima y fluvial. La transportaci6n libre de
trozas aprovechando la corriente de los rios es reducida, por
las dificultades que ofrecen los cauces.

El transporte por ferrocarril entre San Lorenzo e Ibarra no
es ampliamente utilizado, a consecuencia dei reducido mime- .
ro de viajes por semana y ademas por la irregularidad de los
horarios, de ahi que se utilice la via maritima San Lorenzo
Esmeraldas; para 1982 se transport6 por ferrocarril apro
ximadamente 18.500 T.m. de las 288.454 T.m. producidas en
esta provincia, es decir apenas el 4.5%.

En general, para la transportaci6n de madera se utiliza
vehiculos automotores pesados y livianos; los prirneros son
camiones equipados de plataforrna, con dos ytres ejes, y que
laboran a contrato para movilizar trozas y en menor cuantia

madera aserrada, los segundos son camiones de dos ejes, que
tienen caj6n y por 10 general movilizan tableros y tablas.

Puede decirse que el transporte maderero no constituye
una especialidad, ni tampoco tiene una organizaci6n; sim
plemente la oferta de movilizaci6n responde a la demanda de
transporte.

7. CONCLUSIONES

- De un Lotal de 970.565 m3 de madera que se han movi
lizado en el pais en 1982, el 87% se ha destinado hacia las
provincias mas industrializadas y comerciales dei pais: Pi
chincha (43.7%), Guayas (27.8%), Manabi (6.3%), Azuay
(5,8%) y Tungurahua (3,5%); en cambio el 82% dei volumen
transportado tienen su origen en las siguientes provincias:
Esmeraldas (40%), Pichincha (16.2%), Napo (10.3%), Coto
paxi (7.5%), Los Rios (4.1 %) YZamora Chinchipe (3.9%); 10
que irnplica que en estas provincias se encuentra la mayor '
existencia y producci6n de madera.

- Para el aflo 2000, se prevé una demanda de 1'846.017
m3 (cuadro Nil2), 10 cual incrementara tarnbién la demanda
de transporte en el pais, 10 que a su vez exige una mejor orga- .
nizaci6n de los modos de transporte fluvial, maritimo y ferro
viario para lograr menores costos.

Las provincias de mayor consumo y producci6n seran
practicamente las mismas de 1982. En las de consumo habn\
que afladir Imbabura, yen las de producci6n Pastaza.

En base dei mismo razonamiento, se prevé que los flujos
interpro~inciales de madera, mas significativos, seran los
mismos de 1982, a mas de los de: Esmeraldas-Imbabura,
Cotopaxi-Guayas, Napo-Tungurahua y Pastaza-Tungurahua.

- De los flujos interprovinciales.de mayor importancia
expuestos anteriorrnente, se infiere que dei Oriente hacia la
Costa, no hay ni habn\ ningun transporte maderero (grâficos
N21 y 2) ni flujos interprovinciales entre las provincias de la
Regi6n AmazOnica. Naturalmente, la movilizaci6n entre es
tas ultimas provincias no se efectua, porque se ubican en
zonas en donde se encuentra gran cantidad de bosques y el
consumo es muy reducido.

- Todas las provincias producen madera y cada provincia
exporta parte de esa producci6n, en promedio a 7 provincias;
es decir que el flujo interprovincial de madera se da prâctica
mente en todo el pais y generalmente entre las provincias mas
cercanas.

- Si la demanda acumulada de madera desde 1983 al aflo
2017 se estima en 8,3 millones de m3, se concluye que, solo
la oferta proveniente de bosques naturales, cuya cifra se es-
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tima en el cuadro Nil 1 en 59.540.()(X) m3, abastecerâ hasta el
aflo indicado, y con creees en el caso de que haya unà explo
taci6n racional y continua.

- Esta demanda creciente representa un argumento impor
tante para racionalizar la explotaci6n y distribuci6n de los
recursos forestales.

Sin embargo, actualmeme en las medianas y pequefias in
dustrias madereras, existe con frecuencia, desabasteeimiemo
de materia prima, entre otras causas por las siguientes:

a. Especulaci6n
b. Costos exagerados dei transporte
c. Monopolio de las grandes empresas, sea en la explota

ci6n 0 en el consumo; y,
d. Espeeialmente porque el aprovechamiento de los bos

ques y la comercializaci6n de la madera son irracionales.

- Areas extensas de tierras fores tales, en las diferentes
zonas deI pais, no han sido explotadas, debido a la carencia de
vias de acceso, reduciendo en consecuencia la posibilidad de
incrementar la movilizaci6n de madera e impidiendo dispo
ner de una mayor oferta. Es neeesario pues construir caminos
de acceso en las regiones noroccidental y suroriental dei pais
(ver cuadro Nil 1).

En la mayoria de los pafses latinoamericanos, la expansion
de la producci6n forestal y agrfcola se debe a las disponibili-
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dades de infraestructura de transporte. La ~xperiencia ha,
demostrado que el mejoramiento de estos medios, estimula el
incremento de la explotaci6n.

- El Ecuador posee una gran superficie cubierta de bos
ques naturales, sin posibilidades de explotaci6n inmediata,
representando un gran potencial econ6mico y un factor
importantisimo para la absorci6n de mano de obra subem
pleada en la agricuhura.

poco han contribuido a mejorar la calidad de vida de la pobla
ci6n, porque la actividad maderera ha carecido de unapolf
lica definida que permita una utilizaci6n 6ptima, tanto en la
explotaci6n, cuanto en la producci6n y transporte; por 10 cual
queremos sugerir algunas recomendaciones generales, que
consideramos utiles.

8. RECOMENDACIONES
- Los flujos interprovinciales de mayor significado esti

mados para el ano 2000, son los siguiemes:

1. Esmeraldas-Pichincha 242.936 m3
1. El Estado debe disefiar una polflica, sustentada en los

siguientes puntos:

El anâlisis de estos flujos permite determinar 10 siguiente:

En el casa dei tercer flujo, la mayor abastecedora de
madera a Guayas, es Esmeraldas, sin embargo por estar 10
calizada a una distancia de 462 Km., implica que en el
esquema actual de transporte los costos sean mayores, res-

. pecto a Quito.

El primer flujo nos indica, que la provincia abastecedora
de madera para Pichincha, seguirâ siendo Esmeraldas. Si
tomamos en cuenta que la mayor producci6n de madera se
encuentra al norte de Esmeraldas (cerca de San Lorenzo), se
deberia pensar en dar prioridad a la rehabilitaci6n dei trans
porte por ferrocarril en el sector San Lorenzo-Ibarra-Quito, a
fin de que los costos de transporte se reduzcan.

El segundo flujo es importante porque Napo es una pro
vincia en donde existe gran disponibilidad de madera, sin
embargo los volumenes movilizados a Pichincha han sido
muy reducidos por la falta de vias de acceso a las zonas de
posible explotaci6n. Como consecuencia, en esta zona, se
dcberia abrir carreteras en los lugares inaccesibles, para que

. se pueda proveer sin dificultades de madera a Pichincha, 10
que permitiria apoyar el cumplimiento de una de las princi
pales polfticas dei actual gobiemo, que es la de cumplir con el
programa de vivienda.

, 1.3. Desarrollar al maximo ritmo posible, la repoblaci6n
de los terrenos forestales desarbalados y forestar los lugares
pr6ximos a los centros de mayor consumo, para lograr
disminuir la distancia entre producci6n y consumo y por 10
tanto los costos de transporte.

1.2. Ilustrar a la poblaci6n deI pais sobre la importancia de
los recursos forestales y el conocimiento dei sector transpor
tes. Para ello debe inc\uirse en los programas de enseflanza
aspectos relacionados con estas actividades. Asimismo en los
medios de difusi6n colectiva se debe informar sobre este
rengl6n de producci6n.

1.1. Otorgar al sector foresta1 y de transportes un papel de
primera importancia, no s610 por que representan una fuente
de ocupaci6n, sino porque el transporte racional de este re
curso permite la reducci6n de costos.

1.6. Construir vias en los iugares inaccesibl~s, a fin de
permitir la explotaci6n de los basques productores; tomando
en cuenta que es importante la conservaci6n de los basques
protectores, cuya funci6n primordial es el mantenimiento de
un complejo biol6gico adecuado: defensa deI suelo, regulari
zaci6n dei régimen de aguas, etc.

1.5. Impulsar la industrializaci6n de los productos fores
tales.

104. Divulgar la existenc ia dei recurso forestal, a fin de
incenlivar la inversi6n.

290.932 m3

150.211 m3

3. Esmeraldas-Guayas

2. Napo-Pichincha

Por 10 expuesto, se imponen dos acciones: Organizar el
transporte de cabotaje entre Esmeraldas y Guayas con el ob
jeto de disminuir los costos de transporte y racionalizar la
oferta, para 10 cual se deberan aprovechar las zonas bascosas
de la Cuenca dei Guayas; crear nuevos basques y repoblar los
terrenos forestales. Asi mas tarde se lograra la obtenci6n de
materias primas para la industria, la exportaci6n de los pro
ductos elaborados de madera, el incremento de divisas para
el pais y la generaci6n de empleo en la zona.

- En definitiva los ricos y variados recursos madereros

1.7. Crear un Sistema Nacional Integrado de Transporte
Intermodal (terrestre, ferroviario, acuatico), regido por un
Consejo 0 cualquier organismo afin, que permita establecer
acciones coordinadas para los diferentes modos de transpor
te, partiendo dei principio de que la repartici6n intermodal
dei trâfico debe ser racional; es decir que los distintos trâficos
han de canalizarse hacia aquellos que tengan mayores capa
cidades y aptitudes para desarrollarlos, que ofrezcan menores
costos, maximizaci6n de utilidades y que evite la polari
zaci6n de un solo modo; sin olvidarse de los intereses nacio-
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nales, de ta! manera que posibilite la integraci6n de las zonas
aisladas, 10 que favorecerfa el intercambio de bienes y
servicios, incremento de la producci6n, la movilizaci6n de
personas y el contacto necesario para consolidar la unidad
nacional.

2, Si partimos de que el desarrollo de un pals, comprende
un conjunto de variables econ6micas, sociales, polfticas etc.,

54

en las que participan las diversas funciones dei Estado, esta
mentos e instituciones de la sociedad; deberia celebrarse
convenios entre el Estado, universidades y demâs sectores
productivos (empresarios, obreros, campesinos), de manera
que en el marco de una estricta coordinaci6n, contribuyamos
todos a la utilizaci6n 6ptima de los recursos forestales y ser
vicios deI transporte, a fin de que se propicie un desarrollo
ann6nico e integral dei pafs.



FLUJOS PORTUARIOS EN EL ECUADOR

Blanca Carrera

Resumen

El presente articulo trata sobre la importancia que tiene la via maritima en el comercio exterior
ecuatoriano y en la vida econ6mica dei pais.

El desarrollo comercial ha llevado a una especializaci6n de las flotas navieras y de los puertos,
los mismos que se clasifican en comerciales, petroleros y pesqueros.

El siguimiento de los puertos -en el periodo 1978-1983- permite explicar su comportamiento
. dentro dei ambito de los intercambios: las relaciones entre exportaciones e importaciones; el peso

relativo que tienen los productos a través dei tiempo y el sentido de los flujos tanto a nivel inter
nacional como a nivel interno dei pais. En resumen, permite reflejar algunos aspectos, estructurales y
dinâmicos relevantes de comercio exterior. "

Summary - Ports and the fIow of goods

This article explain the importance of maritime activity in Ecuactor's foreign trade and overall
economic activity.

The nature of commercial development has led to a specialization of the shipping fleets and
ports, of which there are three tends: trad, oil and fishing.

Close examination of the evolution of the ports between 1978 - 1983 explain their role within
the sphere of exchange: import-export relations; the relative importance of goods over time and the
direction of the flow of goods (intemation and national). To sum up, this study reflects sorne of the
struuctural and dynamic aspects of foreign trade.

Résumé - Les flux portuaires en Equateur

Cet article traite de l'importance de la voie maritime au sein du commerce extérieur équatorien
et dans la vie commerciale du pays.

Le développement commercial a conduit à un degré élevé de spécialisation des floues marchan
des et des ports, qui sont classées en catégories commerciales, pétrolières et de pêche.

L'étude suivie des ports, pour la période 1978-1983 permet d'expliquer leur comportement dans
le cadre des échanges: les relations entre exportations et importations; le poids relatif des produits
dans le temps; le sens des flux, tant internationaux qu'internes au pays. En résumé elle permet une
réflexion sur quelques aspects structuraux et dynamiques importants du commerce extérieur du



INTRODUCCION

Las zon~s costaneras desempenan una funci6n muy im
portante en el desarrollo econ6mico a nivel mundial, puesto
que los océanos unen a todos los proses que las tienen, (1os
mismos que coristituyen el 95% dei total mundial).

Desde el comienzo de la historia, las costas han desem
penado un papel importante en el desarrol1o econ6mico de
los pueblos. Estas han adquirido, cada vez, mayor relevancia,
en raz6n de que el transporte maritimo se ha expandido con
gran rapidez.

La localizaci6n de los puertos y su grado de utilizaci6n
afecta a todo el entomo costero. En el Ecuador el 96% de las
mercaderias de importaci6n y exportaci6n atraviesa por via "
maritima y de ahi la enorrne importancia que tiene el
transporte maritimo en el comercio exterior.

El Ecuador utiliza tres clases de medios de transporte
maritimo: uno destinado a carga general, otro a carga refri
gerada y otro a carga liquida. Esto a determinado la creaci6n
de las respectivas flotas especializadas. Actualmente se cuen
ta èon tres empresas nacionales: Transportes Navieros Ecua
torianos, Flota Bananera Ecuatoriana y Flota Petrolera Ecua
toriana. A cada cual se le ha asignado su campo de acci6n
especffico, de modo que puedan cumplir su misi6n de
coadyuvar al progreso y desarrollo dei comercio exterior dei
pais, pied.ra fundamental de su estructura econ6mica.

El sistema portuario se encuentra bastante desarroHado y
se continua implementando obras de gran magnitud en cada

" uno de los puertos; las flotas nacionales estan incrementando
sus unidades y cubriendo traficos importantes para nuestro
comercio exterior. Concomitantemente, la industria pesquera
se encuentra en franco desarrollo y las exportaeiones de pro
ductos dei mar cobran cada vez mas importancia.

La actividad e influencia de los puertos se irradia no tanto
al exterior cuanto a su entomo geogrâfico inmediato. El
puerto viene a ser un "punto de quiebre" interrnodal.

El presente trabajo se circunscribira en el analisis de los
puertos comerciales no petroleros.

1. EL TRANSPORTE MARITIMO
y SU PAPEL EN EL COMERCIO EXTERIOR.

El comercio exterior ecuatoriano en 1977, fue de 2.863
millones de d61ares cifra que constituye un récord en la his
toria dei pais y excedi6 en un 27% al ai10 anterior; este cre
cimiento dinamico sobrepas6 la barrera de los 2.000 millones

de d6lares que parecia imposible hasta 1973. Este crecimien
to siempre dinâmico, ha tenido un comportamiento diferente;
como regla genera1, las exportaciones fueron superiores a las
impoTtaciones, originando frecuentemente, saldos comercia
les favorables.

Si examinamos la direcci6n dei intercambio comercial dei
Ecuador veremos que nuestro pais mantiene relaciones co
merciales estables y efectivas con mas de 100 pafses, pero, el
grueso dei comercio se efectua con los Estados Unidos , los 9
proses de la Comunidad Econ6mica Europea, los 3 paises de
la Asociaci6n Europea de Libre Comercio y el Jap6n. Todos
estos proses absorben el 60% de nuestras exportaciones y nos
proveen, a la vez, de mercaderias por un valor equivalente al
80% de nuestras importaciones. Debido a esto, se puede
apreciar a simple vista que existe una marcada concentraci6n
y dependencia dei comercio exterior ecuatoriano.

El comercio con los Estados Unidos es el mas importante;
a este pais exportamos el 41 % dei total de nuestras ventas
anuales y de eHos importamos eI38%. En 1983, los Estados
Unidos concentraron el 60% de las exportaciones. A ese pais
fue a parar:

el 50% de petr61eo crudo
el 40% de banano
el 60% de café en grano, cacao y productos elaborados dei
cacao, azucar melaza y productos pesqueros.
el 90% de fibras de abaca
el 62% de madera de balsa y
el 100% de productos pesqueros

Todo esto, significa alrededor de 2'200.000 Tm.

Respecto a las relaciones con la Comunidad Econ6mica
Europea en el ai'\o de 1977 generamos una carga de expor
taci6n de 419.000 Tm e importamos una carga equivalente a
103.000 Tm; las exportaciones estaban constituidas por:

91,1% banano fresco
5,6% cacao
2,8% café
0,5% madera de balsa

También hubieron ventas a proses dei ârea andina y dei
area socialista.

La ruta maritima que mas atiende al comercio exterior
ecuatoriano, esta mas ligada a la Costa Este de los Estados
Unidos y la Costa Occidental de Europa y mediatizada por el
Canal de Panama.

El comercio con Argentina, Uruguay y Brasil , es casi
nulo, pues, a pesar de las rebajas arancelarias realizadas por
el Ecuador, respecto a dichos paises, las rutas maritimas no
tienen regularidad en su itinerario, ni tienen un servicio ade
cuado de fletes.
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, Cuadro N21
Volumen de carga de los principale

productos de exportaci6n

1977 - 1983

Exportaciones (Tm)

periodo, aunque existen algunos cambios significativos por
producto (ver cuadro Nl 2). Asf, se han incrementado las
importaciones de trigo, de productos qufmicos y combusti
bles, requeridos para satisfacer las crecientes necesidades deI
sector industrial y de consuma de la poblaci6n nacional.

Fuenle: Armada dei Ecuador "

Bolelfn ESladislico 1983" p. 138 Y 140

PRODUCTOS

petr6leo
azucar
banano
cacao
café
harina de pescado
pescado, mariscos
melaza
platanos verdes
otros productos
TOTALES

1977

8'501.800
49.438

1'268.246
22.098
98.842

18.494
69.227
25.875

106.659
10'160.679

1983

8'234.305

823.038
9.805

75.365
10.200
30.496
4.324

37.036
&5.327

9'290.896

En cambio, otros productos tienen una tendencia a la baja,
principalmente el cemento y los vehiculos.

Analizando mas, la situaci6n de las exportaciones e im
portaciones ha tenido el siguiente comportamiento:

1.1. Las exportaciones

Del total de las exportaciones deI pais en 1983 (9'290.896
Tm), el 88,6% correspondia a las exportaciones de petr61eo
efectuadas a través deI terminal de Balao.

El resta (1'056.591 de Tm), se distribuy6 de la siguiente
manera: el 51,36% a través deI puerto de Guayaquil, el
42,78% par Puerto Bolfvar, el 5,71 % por el de Manta y el
0,15% por el de Esmeraldas.

Estas exportaciones tuvieron camo destina los siguientes
pafses:

Cuadro N23
Destino de las exportaciones

dei Ecuador en 1983

Como puede apreciarse en el cuacIro N21, dentro deI
perfodo 1977-1983 el tonelaje exportable ha descendido en
un 10%.

Aunque el petr61eo tiende a mantenerse, el tonelaje ha
decrecido para los productos Hamados tradicionales (café,
cacao y banano), y el azucar ha desaparecido en 1983. Sin
embargo, hay un repunte de los productos deI mar a expensas
particularmente, de la producci6n camaronera y de la harina
de pescado.

Estados Unidos
Bélgica
Alemania
Chile

60%
8%
6%
5%

Uni6n Soviética
ltalia
Nueva Zelandia
otros pafses

3%
3%
3%

12%

Por otra parte, las importaciones totales se mantienen
relativamente estables en términos de tonelaje para el mismo

Cuadro N2 2
Importaciones (Tm) 1977 - 19-83

Fuenle: Armada dei Ecuador

"Boielfn ESladiSlico 1983", p. 30.

PRODUCTOS 1977 1983
Es evidente pues el peso de los Estados Unidos que absor

ven la mayoria de nuestras exportaciones.

Fuenle: Armada dei Ecuador "
Bolelin ESiadislico, 1983". p. 40,0

cemento
trigo
hierro, acero y otros
abonos y fertilizantes
productos qufmicos
vehiculos y maquinarias
combustible y derivados
papel y sus productos
otros productos
TOTAL

498.679
234.977
311.948

84.117
154.390
171.716
175.761
166.131
558.819

2'356.538

29.438
314.040
274.955

69.216
233.129

56.3&5
618.832
148.701
521.226

2'265.903

1.2. Las importaciones

Las importaciones en el aflo 1983 fueron de 2'265.903
Tm, cifra que signific6 una disminuci6n de 334.610 Tm, res
pecto al ano anterior. Del total de las importaciones
efectuadas por el pais, a través de los puertos maritimos, el
91 % le correspondi6 a Guayaquil, el 3% a Manta, el 5% a
Esmeraldas y el 1% a Puerto Bolfvar. Esto confirma que
Guayaquil es el puerto mas importante deI pafs - sin conside
rar a Balao y La Libertad que son puertos petroleros-, puesto
que concentra el 51,3% de las exportaciones y el 91 % de las
importaciones. Mas de 2 miHones y medio de Tm atraviesan
por él.
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Cuadro N04
Exportaeiones e importaeiones
deI Ecuador 1978 - 1983 (Tm)

movilizaron 1.553 naves y 3'322.49lt Tm. Es decir que se
redujeron 337 naves y 918.699 Tm. (ver cuadro N2 4).

Fuente: Armada dei &uador "Bo/etm Estad!stico 1983"

Anos Naves Exportaeiones Importaeiones·

1978
1979
1980
1981
1982
1983

2.135
2.045
1.964
1.939
1.890
1.553

1'796.523
1'895.932
1'834.082
1'704.770
1:640.680
1'056.591

2'124.002
1'932.486
2'422.122
2'698.715
2'600.513
2'265.903

Total

3'920.525
3'828.418
4'256.204
4'403.485
4'241.193
3'322.494

El comercio exteriores muy sensible a la situaci6n interna
deI pais. La contracci6n experimentada en el perfodo
senalado fue uno de los efectos de la baja en las disponibilida-

. des financieras que tuvo el pais, determinadas, particular
mente, por la disminuci6n de las exportaciones petroleras.
Esta situaci6n repercuti6 en el movimiento de cada puerto,
aumentando la capacidad ociosa de sus instalaciones y
creando problemas crfticos en todas las actividades relacio
nadas con el movimiento portuario, espèCialmente con el
empleo local.

. Debido a la relevancia que LÎene la via mariLÎma en el
comercio exterior, la planificaci6n e implementaci6n de
proyectos de desarrollo portuario a mediano y largo plazo, ha
experimentado un mejoramiento de los seivicios a naves y
mercaderfas, acorde con el continuo proceso de
modemizacî6n.

A pesar de 10 expuesto, la acLÎvidad comercial no siempre
es creciente, aSI vemos que en 1982 se movilizaron 1890
naves y 4'241.193 Tm de carga, mientras que en 1983 se

2. LOS PUERTOS y SU IMPORTANCIA
EN EL TRANSPORTE MARITIMO

Los puertos son un eslab6n importantfsimo en la cadena
de transporte de bienes, ya que constituyen el punto de trans
bordo donde las mercancfas provenientes de las zonas de
producci6n son embarcadas y dirigidas haéia los centros de
consumo en el exterior, y tarnbién donde las provenientes de
ultrarnar son desembarcadas y enviadas al destinatario deI
interior deI pais.

zaN A
[14 LA gU[
[L PROTOCOLO
JI[ RIO JI[
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LEYENDA

~ PUERTOS COMERC 1ALES

A TERMINALES PETROLERAS

- PUERTOS PESQUEROS

FUENTE::Al"'mada dl'l Ecuadol'" J

"Boll'tln Estadlstico 19B3".

Fig.l: Puertos ecuatorianos: Comerciales, Pesqueros y terminales petroleras
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Las actividades navieras y portuarias estan intimamente
ligadas a la cadena de transporte terrestre y ninguna de las
dos puede desarrollarse en forma independiente.

El sistema portuario ecuatoriano esta compuesto de:
- 4 puertos comerciales
- 2 terminales petroleros
- 2 puertos pesqueros industriales
- 4 bases pesqueras artesanales ( ver figura N° 1)

Uno de los objetivos de esta especializaci6n es lograr una
distribuci6n de carga mas equitativa, especialmente de
importaci6n, entre todos los puertos dei sistema nacional.

El puerto de Esmeraldas, cuenta con:

- 1 muelle flotante
- 2 atracaderos marginales de 175 m c/u
- 1 muelle especializado para "Roll on Roll off'
- 1 muelle de servicios
- bodegas descubiertas de 7.200 m2
- patios de almacenamiento de 8 has.

Se tiene previsto la construcci6n de una nueva via de
acceso en el ârea dei puerto, para evitar que el paso terrestre
al puerto atraviese el sector mas densamente poblado de la
ciudad de Esmeraldas.

El puerto de Manta, cuenta con:

- 2 muelles de espig6n con 4 atracaderos de 200 m de
longitud. c/u.
- 3 muelles marginales
- 1 muelle especializado para "Roll on y Roll off'
- bodegas cubiertas con un ârea total de 13.860 m2
- patios de almacenaje con un ârea total de 88.294 m2

En este puerto aclUalmente se esuin construyendo dos
nuevos patios al aire libre para almacenaje, con un total de
50.000 m2 de extensi6n.

El plan maestro portuario contempla la construcci6n de
obras complementarias al puerto y un muelle para contene
dores y dragados, y un edificio de promoci6n.

El puerto nuevo de Guayaquil, comprende las
siguientes instalaciones:

- 1muelle marginal de 925 m de longitud con 5 atracade
ros
- 3 atracaderos cubiertos de 185 m c/u para contenedores
y banano.
- 1muelle de embarcaciones menores
- 2 atracaderos para carga a grane1
- bodegas cubiertas
- almacenamiento al aire libre

59

- ârea para almacenaje de contenedores refrigerados al
aire libre
- bodegas para conso1idaci6n de con,tenedores
- 3 silos par almacenamiento de trigo
- 1bodega para almacenar azucar
- bodega para carga peligrosa

.Puerto Bolivar, las facilidades e instalaciones portua
rias comprenden:

- 1muelles de espig6n con una longitud de 259.5 m
- 1muelle marginal
- 1muelle para embarcaciones menores
- bodegas cubiertas con 14.526 m2.
- bodegas descubiertas

Existen dos puertos pesqueros industriales: el de Manta
que esta localizado en la parte central de la Costa ecuatoriana,
con acceso directo al mar, y el de Posorja que se encuenira
situado a la entrada dei canal de acceso al Puerto Nuevo de la
ciudad de Guayaquil.

También hay un terminal petrolero en La Libertad Y
Balao. Es precisamente sobre los 4 puertos comerciales que
haremos el anâlisis particu1arizado. El enfoque interpretativo
nos llevara a considerar la situaci6n portuaria lomando en
cuenta tres aspeClOS:

- Naves y carga movilizada
- Carga segun productos principales
- Importaciones segun provincia de destino.

2.1. Puerto de Esmeraldas

Esta localizado en la costa Noroccidental dei Ecuador en
la provincia de su mismo nombre, junto a la desembocadura
dei rio Esmeraldas, cuenta con facilidades portuarias mode
mas, disefiadas para buques de hasta 20.000 Tm de peso
muerto y de 35 pies de calado.

Cuadro N°S
Naves y carga movilizadll

por el puerto de Esmeraldas 1978-1983

Afios Naves Export. Import Crecim. Total
(Tm) (Tm) (%)

1978 50 1.000 133.318 134.318
1979 50 2.233 49.204 63,1 51.437
1980 97 19.382 81.110 64,8 100.492
1981 103 23.361 101.847 25,6 125.208
1982 92 17.643 102.106 0,2 119.749
1983 52 1.519 111.974 9,7 113.493

FuenJe: Armada dei Ecumior,
"Boletln Estadfstico 1983" p. 51.



Cuadro N° 6 CARGA MOVILlZADA EN EL PUERTO DE
ESMERALDAS SEGUN PRODUcrOS PRINCIPALES (En Taneladas Métricas)

IMPORTACIONES
ANOS 1978 1979 1980 198 1 1982 1983 TASA 1

PRODUCTOS Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % QVINO.
cementa 78.273 58,7 1.714 3,5 5.714 7,0 44.570 43,8 232 0,2 144 0,1
cambsL y deriv. 22 24 734 3 66 0,1
hierra,aceTa y airas 52.197 37.941 77,1 61.309 75,6 44.344 43,6 86.981 85,2 100.182 89,5
pape1 y sus praducL 799 1,0 734 0,7 1.645 1,6 937 0,8
praduct. quimicos 994 2,0 309 0,4 925 0,9 1.850 1,8 1.448 1,3
vehiculas y maquin. 2.848 2,1 8.052 16,4 9.305 11,5 9.856 9,7 7.496 7,3 5.124 4,6
olras praductos 481 1,0 3.649 4,5 1.380 1,3 2.999 3,0 4.073 3,6
lDTAL 133.318 100,0 49.204 100,0 81.110 100,0 101.847 100,0 102.106 100,0 111.974 100,0 3.4

EXPORTACIONES
madera y balsa 790 79,0 821 36,7 3.184 16,4 2.819 12,1 1.254 7,1 394 25,9
airas Pfaductos 210 21,0 1.412 63,3 16.198 83,6 20.542 87,9 16.389 92,9 1.125 74,1
TOTAL 1.000 100,0 2.233 100,0 19.382 100,0 23.36] 100,0 17.643 100,0 1.5] 9 100,0 8.7
lDTAL COMBINADO 134.318 51.437 100.492 125.208 1]9.749 1] 3.493

Cuadra N° 7
IMPORTACIONES SEGUN PROVINCIAS DE DESTINO POR EL PUERTO DE ESMERALDAS.

Fuente: Armada dei Ecuadar, Baletm Estadlstlca 1983

( En Tane]adas Métricas)

A NOS 1978 1979 . 1980 1 98 1 1982 1983

PROVINCIAS T.M. % T.M. % T.M. % T.M. % T.M. % T.M. %

Esmeraldas 61.8]5 46,3 14.408 29,3 4.174 5,1 5.039 5,0 4.487 4,4 600 0,5

Manabf 1 163 0,2 177 2,2 95 0,1

Guayas 15.702 11,8 1.709 3,5 59 0,1 5.343 5,2 625 2,5 70 0,1

EIOra 3.168 3,1

Carchi
Imbabura 27 22

Pichincha 55.795 41,9 33.087 67,2 76.331 84,1 87.346 85,8 91.723 90,9 111.157 99,3

Tungurahua 57 10,] 604 0,6 30 12

Azuay 36 235

Napa 40

Olras 488 0,6 121 0,1 4.807

TOTAL 133.312 100,0 49.204 100,0 81.110 100,0 101.847 100,0 102.106 100,0 111.974 100,0

" ' . "

El movimiento de naves y de carga en el puerto de Es
meraldas en el periodo 1978 - 83 da cuenta de un compor
tarniento de las exportaéiones distinto al de las importacion
es. Mientras las primeras muestran una tendencia expansiva
de 1978 a 1981, para decrecer significativamente en los
siguientes afios debido a las fluctuaciones de la carga expor
table de madera y derivados, las impor.taciones se comportan
en forma muy errâtica: decrecen entre 1978 y 1979 para
luego crecer hasta 1983, sin que se logre sin embargo alcan
zar el nivel deI primer aflo (ver cuadro NQ 5).

Como puede apreciarse, la funcion predominante deI
Puerto de Esmeraldas es la importacion.

- En los siguientes aflos, cl ruhn) de hierro. acero y otros
fue el mas importante; en 1983, llJnstituy6 d 90% de las
importaciones.

Las exportaciones mantuvierOIl un comportamiento mas
regular, con excepcion dei aflo 1971) <;in emburgo, las canti
dades fueron muy exiguas. La mUli.'ra fue el producto mas
relevante, siendo el afia 1980 el qll\' alcanzo li.! mayor canti
dad exportable: 3.184 Tm.

El principal desLino de las mercuderfas que ingresan por
el puerto de Esmeraldas es laprovincia (Il' Pichincha,
situacion que tiende a acentuarse cada vez mas (ver cuadro
NQ 7 Yfigura NQ 2).

Con respecto a las importaciones, si bien nUCSlfO pais
importa mas de 10.000 productos de las mas varii.!da~ dases
y condiciones, los tonelajes mas significativos para el puerto
de Esmeraldas coma se indican en el cuadro No. 7 son:

- Para 1978: cemento, hierro y vehiculos.

La carga de importacion a li.!s distintas provincias deI
pais desde el Puerto de Esmerald<.Js se realiza, cn general, en
una forma irregular.

En el sexenio 1978 - 1983 Pichincha, fue la provincia
que capta el mayor tonelaje de carga 78,6%, seguido por
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00. Nt 2. DESTINO DE LACAAGA DE IMPOATACION MOVII.JZADA. POR El PUERTO DE ESMERAlDAS. SEGUN PROVINCLAS

( En Toneladas métricas).
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FUENTE: Armada d&l EOJaCb', "'Bc.lIIIiIi'l ESl.adlstico 1i63"

Guayas que recepto e14,0%, quedandoapenas ell ,8% para el
resta de las provincias. La propia provincia de Esmeraldas
recibio en promcdio de un 15,6%.

En conclusion dirfamos que:

1. El "hinterland" portuario de Esmeraldas es unidire
ccional y sirve preferentemente a la Sierra;

2. Que el puerto de Esmeraldas ha experimenLado un
crecimiento en su movimiento comercial, en el quinquenio
1979 - 1983. De las 33 mil Tm movilizadas en 1979, se paso
a las 111 mil en 1983,10 que signific6 una cuadruplicacion de
la carga.
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2.2. Puerlo de Manta

Fue creado el 12-XI de 1966. Esui localizado en la parle
central de la Costa ecuaLOriana en la Provincia de Manabf a
25 millas de la ruta inLemacinal de navegacion y Su acceso es
directo. Cuenta con facilidades porLuarias modernas disef'ia
das para buques de hasLa 20.000 Tm de peso muelto y 32 pies
de calado.

El puerto de ManLa ha logrado tecnificarse cn el manejo
de recepcion y despacho de mercaderfas y se ha Cl lllvertido en
el mas agi!, seguro y mejor equipado deI pais.



\ '

En el sexenio 1978 - 1983 el movimiento de naves y
carga; fue mas 0 menos regular, ctandonos un promedio anual
de 286 naves.

En cuanto a importaci6n, en los primeros cuatro aflos
1978 - 1981 no hubo una variaci6n significativa, pero en
1982 y 1983 si se puede notar que la carga descendi6, prin
cipalmenle en este 1111imo aflo (ver cuadro NQ 8).

Las exportaciones fueron en menor volumen pero mas
regulares que las importaciones. El ano de mayor carga fue
1982 con 77.878 Tm.

En sfnlesis diriamos que el puerto de Manta presenta dos
tendencias: en primer lugar, un paulatino descenso de la acli-

Cuadro N° 8
Naves y carga movîlizada

por el puerto de Manta (en Tm)

Nias Naves lmport. Export. Total

1978 359 228.152 77.552 305.704
1979 368 183.758 77.830 261.588
1980 302 201.660 68.711 270.371
1981 268 218.597 66.590 285.187
1982 239 133.736 77.878 211.614
1983 182 69.503 60.348 129.851

Fuenle: Armada dei Ecuador,
"Bole/(n Es/adls/ico 1983"

AG. N' 3. DESTINO DE LA CAPf3A DE IMPORTACION MOVUZADA POR EL PUERTO DE MANTA. sEGJN PAOVlNCIAS
(En Toneladal mélrlcas).

....

~
PROPIA PAOVlNCIA

.....
OTRAS PAOVlNClAS

fUENTE: _ dol Ea.edat. '1ldolk> Eolodlollco , ll83"
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vidad portuaria, y en segundo, un predominio de las impor
taeiones respecto a las exportaciones.

Los cuadros 9 y 10 demuestran la irregularidac.l de los
movimientos de impoTtaci6n y exportaci6n.

Cuadro N° 9 CARGA MOVlllZADA, SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS
EN EL PUERTO DE MANTA, 1978 - 1983 (en Tone1adas métricas)

ANOS 1978 1979 1980 198 1 1982 1983
PRODUcrOS Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm %

IMPORT A CIO N
Abonos y fertilizantes 27 - 32 - 362 0,2 6 - 41 - - -
Cementos 28.572 19,5 693 0,3 1.761 0,9 59.056 27,0 1.214 0,9 656 0,9
Combust. y derivados 1.088 0,5 217 0,2 155 0,1 88 0,0 183 0,1 53 0,1
Pape1 y sus derivados 73.497 32,2 78.434 42,6 86.797 43,0 47.132 216 14.288 10,7 16.825 24,2
Sebos, grasas y ac.animale 2.989 1,3 3.511 1,9 1.450 0,7 4.588 2,1 500 94 2.724 3,9
Sebos, grasas y ac. vegetal 2.459 1,0 137 0,1 8.716 4,3 8.161 3,7 8.289 6,2 11.212 16,-1
Vehicu10s y maquinarias 38.546 16,9 13.727 7,5 40.504 20,1 30.812 14,1 21.402 16,9 5.686 8,2
Productos quimicos 11.564 5,1 11.376 6,2 9.864 4,9 7.041 3,2 5.511 4,1 3.005 4,3
Hierro, acero y otros 13.125 58 6.987 3,8 9.580 4,7 22.178 10,2 16.744 12,6 369 0,5
Otros productos 56.285 24,7 68.644 37,4 42.461 21,1 39.535 18,1 65.564 49,0 28.973 41,8
wrAL 228.152 100,0 183.758 100,0 201.660 100,0 218.597 100,0 133.736 100,0 69.503 100,0

EXPORTACION
Banano 1.249 1,6 753 0,9 39 0,1 5 - - - - -
Cacao 2.319 3,0 2.824 3,6 499 0,7 541 0,8 267 0.3 - -
Café 43.358 55,9 27.215 34,9 18.033 26,2 22.469 33,8 34.561 44.5 33.090 54,8
Higueri11a - - 1.238 1,5 198 0,3 305 0,5 1.102 1,4 2.200 3,7
Pescado, mariscos 12.550 16,2 20.193 25,9 14.113 20,5 6.271 9,4 6.883 8.8 12.435 20,6
Madera y Balsa 4.629 6,0 5.448 6,9 5.403 7,9 6.680 10,0 . 5.784 7,4 3.949 6,5
P1atano verde 5.681 7,3 3.234 4,1 2.718 4,0 2.750 4,1 3.404 4,4 1.949 3,2
Otros productos 7.766 10,0 16.925 22,2 27.708 40,3 27.569 41,4 25.877 33,2 6.725 11,2
wrAL 77 .552 100,0 77.830 100,0 68.711 100,0 66.590 100,0 77.878 100,0 60.348 100,0

ITOTALCOMBINAOO 1~3~05;;..;,.7:-,0":-,4-::---:--!-1-:-26....;;1",:,,.5::,::8~8 ::--__1L..:;2;...7..;.,;0...;..;37....1__.....1_28....;;5....;.1_.8_7__1..;;.2_11_..6.;;.;;1;...4__L..I.:..;;12;.;;..9;..;..85;..;;1~--J
Fuente: Armada dei Ecuador, "Bo1etfn Estadfstico 1983"

Cuadro N° 10: MOVILIZACION DE IMPORTACIONES ATRAVES DEL

FUENTE. Armada deI Ecuador, Boletin Estadfstlco 1983

PUERTO DE MANTA, SEGUN PROVINCIAS DE DESTINO (En toneladas métricas)
ANOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983

PROVINCIAS TM %' TM % TM % TM % TM % TM %
Esmeraldas 98 0,0 338 0,2 114 0,1 29 0,0 20 0,0 37 0,1
Manabf 11. 791 5,7 870 0,5 15.400 7,6 17.862 8,2 23.050 17,2 26.811 38,6
Guayas 110.470 48,4 107.759 58,6 99.649 49,4 110.143 50,4 46.630 34,9 5.305 7,6
El Oro 4 0,0 142 0,1 171 0,1 413 0,2 34 0,0 13 0,0
Los Rios 4 0,0 26 0,0 80 0,0 77 0,0 30 0,0
Carchi 3 0,0 9 0,0
Imbabura 33 0,0 75 0,0 99 0,1 20 0,0 91 0,1 77 0,1
Pichincha 101.227 44,4 69.807 38,0 79.233 39,3 86.818 39,8 60.864 45,S 36.480 52,5
Cotopaxi 209 0,1 518 0,3 36 0,0 29 0,0 6 0,0
Bolivar 14 0,0 7 0,0 52 0,0
Tungurahua 1.050 0,5 999 0,6 1.958 l,a 897 0,4 877 0,7 253 0,4
Chimborazo 103 0,0 108 0,1 147 0,1 223 0,1 90 0,1 55 0,1
Cai\ar 1 1 0,0 46 0,0 5 0,0
Azuay 3.104 1,4 3.091 1,6 4.601 2,3 2.017 0,9 2.027 1,5 441 0,6
Loja 16 0,0 9 0,0 63 0,0 62 0,0 3 0,0 1 0,0
Galapagos 15 0,0
sin datos 11 0,0 2 0,0 24 0,0
wrAL 228.152 100,0 183.758 100,0 201.660 100,0 218.597 100,0 133.736 100,0 69 :503 100,0

" , , .
"
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- En las importaciones sobresalieron los siguieotes
rubros: cemento, hierro, acero y "otros"; vehiculos y maqui
naria; papel y sus derivados.

- En las exportaciones predominaron los siguientes pro
ductos: café, pescado, mariscos y "otros", todospropios de la
zona.

Manta es un puerto de exp0rU:lci6n de productos de su
propia regi6n. A nivel de las importaciones - siempre mayo
res que las exportaciones - tenemos que éstas se distribuyen
en todo el pais, pero la provincia de Pichincha es su principal
destina pues absorbe una carga de 434.429 Tm, que repre
senta el 41,9% dei total de las importaciones; Guayas, un
volumen de 479.956 Tm, es decir, 46.3% dei total, y Manabf
95.784 Tm equivalentes·al9,2%. Estas tres provincias suman
el 97,4%, quedando tlnicamente el 2,6% para el resto de pro
vincias. (ver figura N2 3).

2.3. Puerto de Guayaquil

La Autoridad Portuaria de Guayaquil esta localizada en el
interior dei Estero Salado, se comunica con el Océano Pacifi~
co mediante un canal de navegaci6n de 46 millas de longitud,
cuenta con modemas y amplias facilidades portuarias
disei'ladas para buques de hasta 20.000 Tm de peso muerto y
31 pies de calado.

El movimiento de naves y carga de importaci6n y
exportaci6n poe el puerto de Guayaquil es el mas importante
dei pais. El promedio anual de naves movilizadas fue, en el
sexenio, de 1.147, alcanzandose en 1981 la cifra mas alta
(1240).

Lé'" imp0rU:lciones siguieron en orden ascendente hasta
1982, pa.:a luego descender en 1983. En forma general dire
mos que el promedio anual de importaciones fue de
1'979.864 Tm, siendo 1982 el ai'lo de mayorcarga importada,
pues se alcanz6 un total de 2'279.346 Tm de carga (en 1978
~a ca.ga fue de 1'627.740 Tm).

Cuadro N° Il
Naves y carga movilizada par el

puerto de Guayaquil, 1978 - 1983 (en Tm)

Aiios Naves Impart. Export. Total

1978 1.200 1'627.740 733.143 2'360.883
1979 1.132 1'626.354 845.448 2'471.802
1980 1.156 2'043.244 841.184 2'884.428
1981 1.240 2'242.784 854.254 3'097.038
1982 1.145 2'279.346 770.034 3'049.380
1983 1.009 2'059.716 542.714 2'602.430

FuenJe: Armada de(Ecuador,
"BoletEn Estad[stico 1983"

Cuadfo N° 12 PUERTO DE GUAYAQUn..
CARGA MOVllJZADA SEGUN PRODUCTOS PRINCIPALES (Tm)

IMPORTACION
MIOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983

PRODUCTOS Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm %
abonos y fert. 54.551 3,4 30.344 1,9 86.052 4,2 86.112 2,3 104.877 4,6 55.480 4,7
avena 21.583 1,3 34.298 2,1 17.631 0,9 20.136 1,2 36.833 1,6 15.888 2,8
cemento 86.093 5,3 42.368 2,6 98.133 4,8 111.481 3,0 9.213 0,4 28.638 2,5
comb. y deriv. 272.740 16,8 39.537 2,4 583.461 28,6 700.293 32,5 725.079 31,8 618.713 4,8
pap.y sys prod. 43.542 2,7 72.184 3,5 94.320 5,2 78.792 3,5 121.990 7,0
trigo 268.788 16,5 255.507 15,7 316.524 15,4 278.629 13,4 260.408 Il,4 314.040 17,7
seb,gras,ac.anl. 7.533 0,5 10.776 0,7 10.432 0,5 10.674 0,5 7.687 0,3 5.216 2,4
seb,gras,ac. veg 30.~OO 1.9 26.755 1,6 48.237 2,4 46.054 2,1 47.216 2.1 48.575 4,4
verne. y maquin 103.750 6,3 103.702 6,4 124.150 6,1 124.616 5,6 145.164 6,4 45.187 4,2
prod. qufmicos 145.522 8,9 254.696 15,7 209.814 10,3 245.467 10,9 293.132 12,9 228.639 15,5
hierro,acer,otros 230.633 14,1 275.246 16,9 254.840 12,5 217.578 9,7 233.494 10,5 172.951 12,0
otros oroductos 406.327 25,0 509.583 31,3 221.786 10,8 307.424 13,6 332.451 14,5 404.399 22,0
TOTAL 1.627.740 100,0 1.626.354 100,0 2.043.244 100,0 2.242.784 100,0 2.274.346 100,0 2.059.716 100,0

EXPORTACION

Fuente: Autondad Portuana de GuayaqUll. Boletrn Estadlslico 1983

azticar 17.958 2,5 52.777 6,3 45.821 5,4 35.221 4,1
banano 445.313 60,7 500.337 59,2 489.506 58,2 548.509 64,2 533.796 69,3 377.498 69,6
cacao 65.361 8,9 5.953 0,7 11. 245 1,3 24.672 2,9 36.947 4,8 9.180 1,7
café 58.599 8,0 36.297 4,3 33.705 4,0 43.972 5,7 42.275 7,8
harina de pescad 46.927 6,4 29.626 3,5 49.854 5,9 44.270 5,1 53.463 6,9 10.200 1,9
higuerilla 1 17
pesc.maris,mol. 3.866 0,5 6.592 0,8 8.434 1,0 8.429 1,0 9.578 1,2 17.429 3,2
madera y balsa 1.915 0,3 1.487 0,2 3.274 0,4 2.407 0,3 2.413 0,3 2.470 0,5
melaza 31. 541 4,3 57.850 6,8 68.616 8,2 54.435 6,4 4.324 0,5
platanos verdes 14.937 2,0 47.464 5,5 21.634 2,6 23.935 2,8 24.330 3,3 32.278 5,9
otros oroductos 46.726 6,4 143.362 17,0 106.503 12,7 78.671 9.2 65.534 8.5 47.043 8,9
TOTAL 733.143 100,0 845.448 100,0 841.184 100,0 854.254 100,0 770.034 100,0 542.714 100,0
TOTAL COMBIN 2.360.883 2.471.802 2.884.428 3.049.380 3.049.380 2.602.430.. ..
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Los afios de mayor volumen de carga de exportacion fue
ron 1979, 1980, 1981, descendiendo en 1982 y mas alin en
1983. En ténninos globales, tante las importaciones coma las
exportaciones ascendieron a 3'097 .038 Tm en el aih 1981,
siendo 1978 el de mas bajo volumen.

En el cuadro NQ 12 se puede apreciar que los rubros de
mayor incremento de importacion fueron: los combustibles y
derivados, el trigo, hierro, acero y "OLTOS", vehfculos y
maquinaria, productosqufmicos, hallândose en cambio una
disminucion en las grasas, cebos, avena, cemento.

Con respecto a las exportaciones se mantuvieron mas 0

menos en fonna regular, siendo el banane el producto de
mayor relevancia en los diferentes aflos (el aflo 1981 fue el de
mayor volumen exportable 548.509 Tm). El café, el cacao, la
harina de pescado y la melaza fueron productos que alcan
zaron cifras significativas en la exportacion.

En los seis aflos analizados, el volumen de carga importa
da, seglin su destino presento drâsticas fluctuaciones. Sin em
bargo, como rasgo predominante de este movimiento tene
mos que casi el 75,1 % de las importaciones (8'923.935 Tm)
se quedaron en la propia provincia dei Guayas, el 21,5%
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Cuadro NV13 : PUERTO DE GUAYAQUIL
DESTINO DE LAS IMPORTAOONES

Fuente: Autondad Portuana de Guayaquil. Boletin Estadislico 1983

ANOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983
PROVINCIAS Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm %
Esmeraldas 592 979 85 III 100 60
Manabf 2.706 0,2 2.722 0,1 4.164 0,2 7.351 0,3 10.602 0,5 4.313 0,2
Guayas 1.235.632 75,9 1.247.059 77,0 1.582.372 77,5 1.738.453 77,5 1.641.196 72,0 1.479.223 71,8
El Oro 292 1.056 1.644 0,1 3.957 0,2 2.176 0,1 1.561 0,1
Los Rfos 1.155 0,1 45 244 59 209 0,0 329 0,0
Carchi 12 8 1 27 4 2
Imbabura 256 442 126 112 0,0 473 0,0 27
Pichincha 350.444 21,5 327.562 20,1 400.125 19,6 418.609 18,7 528.428 23,2 532.536 25,9
Cotopaxi 207 127 528 170 0,0 395 0,0 155 0,0
Bo1fvar 131 2 867 5 2 1
Tungurahua 6.197 0,4 7.704 0,5 8.624 0,4 7.179 0,3 9.603 0,4 5.967 0,3
Chimborazo 1.901 0,1 2.171 0,1 1.149 0,1 1.328 0,1 1.386 0,1 867 0,0
Caiiar 230 3.034 0,2 1.937 0,1 453 0,0 107 3.334 0,2
Azuay 27.146 1,7 33.084 2,0 40.942 2,0 64.307 2,9 83.541 3,7 30.971 1,5
Loja 806 0,1 344 439 652 0,0 952 0,0 370 ·0,0
Napo 2 12 7 3
Pastaza 5 3 3 1 2
Morona Sant.
Zamora Chinch 167 0,0
Ga13pagos 1 3
Sin Datos 26 13

TOTAL 1.627.740 100,0 1.626.354 100,0 2.043.264 100,0 2.242.784 100,0 2.279.346 100,0 2.059.716 1000
. .. . . ..

(2'557.704 Tm) se dirigieron a la provincia dePichincha, y el
2,3% (279.991 Tm) a la dei Azuay. Es decir que estas tres
provincias captaron el 98,9% de las impoTtaciones dei puerto,
quedando unicamente el 1,1 % para el resta de provincias.
Esta significa que el puerto de Guayaquil, tiene como desti
natario principal su propia provincia. (ver cuadro Nil 13 Y
figura W 4).

2.4, Puerto Bolîvar

Puerto Bolfvar esta localizado en el borde este dei Estero
"Santa Rosa", frente a la Isla Jambelî, cuenta con facilidades
portuarias modemas disel1adas para buques de hasta 20.000
Tm de peso muerto y 35 pies de calado.

Cuadro N° 15 : PUERTO BOLlYAR
CARGA MOVlLlZADA SEGUN PRODUcros PRINCIPALES ([m)

IMPORTACION
ANOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983

PRODUcrOS Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm %
Abonos y fen. 27.687 20,5 10.556 14,4 34.770 36,2 13.573 10,0 18.763 22,0 13.736 55,6
Cemento 54.402 40,4 1.500 2,1 61.867 45,7 8
Papel y sus prd. 43.337 32,2 43.093 58,9 54.966 57,2 57.219 42,2 64.532 75,6 8.949 36,2
Veho y maquinaria 5.152 3,8 2.361 3,2 3.226 3,4 1.356 1,0 1.009 1,2 369 1,5
Produc. qufmicos 2.535 1,9 8.889 12,1 484 0,5 1.060 0,8 309 0,4 37 0,1
hierro,acero y otr. 832 0,6 76 0,1 981 1,0 36 90 0,1 1.453 5,9
OlTOS 847 0,6 6.695 92 1.681 1 7 376 0,3 614 07 166 o 7
TOTAL 134.792 100,0 73.170 1000 96.108 100,0 135.487 100,0 85.325 100,0 24.710 100,0

EXPORTACION

Fuente: Armada deI Ecuador, Boletin Estadfsuco1983

AZI1car 21.206 2,2 18.245 1,9 23.703 2,6 15.860 2,1
Banano 956.961 97,2 942.533 ?7,1 869.457 96,1 734.083 96,5 755.710 97,5 445.540 98,7
cacao 2.782 0,3 3.931 0,4 2.910 0,3 1.877 0,2 6.996 0,9 625 0,1
café 10
madera y balsa 67 2 326 1.372 0,2 1.442
pescado,mariscos 237 201 159 2 857 0,1 632 0,1
plâtanos verdes 3.025 0,3 2.721 0,3 7.807 0,9 5.693 0,8 5.764 0,7 2.809 0,6
otros 550 2.778 0,3 443 0,1 1.678 02 4.356 06 2.404 0,5
lUTAL 984.828 100,0 970.421 100,0 904.805 100,0 760.565 100,0 775.125 100,0 452.010 100,0
TOTAL COMBlNADO 1.119.620 1.043.591 1.000.913 896.052 860.450 476.720.. "
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Cuadro N2 14
Puerto Bolivar - Naves

y carga movilizada 1978 - 1983 (en Tm)

Mos Naves Import. Export. Total

1978 526 134.792 984.828 1'119.620
1979 495 73.170 970.421 1'043.591
1980 409 96.108 904.805 1'000.913
1981 328 135.487 760.567 896.052
1982 414 85.325 775.125 860.450
1983 310 24.710 452.010 476.720

FuenJe: Armada dei &uador, "Bole/(n Estad(stico 1983".

Lo llamativo de este cuadro es la fuerte tendencia a
disminuir su movimiento comercial, tanto en la que hace
referencia a exportaciones como a importaciones; sin em
bargo, el peso relativo de las exportaciones fue siempre supe
rior al de las importaciones . En el periodo 1978 - 1983 el
promedio de naves movilizadas fue de 413, cifra que revela
el poco peso que tiene este puerto respecto a los demâs.

Los productos de importaci6n mas importantes fueron:
cemento, abonos, fertilizantes y pape!. (ver cuadro NQ 15).

Por considerarse a Puerto Bolivar un puerto de expor
taci6n, las importaciones al interior deI pais fueron muy re-
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Cuadro Ng 16
DESTINO DE LAS IMPORTAOONES CANALIZADAS POR PUERTO BOUVAR

1978 1979 1980 1981 1982 1983
PROVINOAS Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm %
Guayas 12.406 9,2 10.002 13,7 23.150 24,1 22.070 16,3 29.388 34,4 1.311 5,3
El Oro 119.433 88,6 63.040 86,2 12.715 75,7 113.326 83,6 55.937 65,6 23.399 94,7
Pichincha 1.023 0,8 20
Tungurahua 46 79 0,1
Canar 29
Azuay 1.884 1,4 243 0,2 91 0,1
1UfAL 134.792 100,0 73.170 100,0 36.108 100,0 135.487 100,0 85.325 100,0 24.710 100,0
Fuente: Annada dei Ecuador, "Boletln Estadfstlco 1983"

Cuadro Ng 17 : CARGA DE IMPORTACION y EXPORTACION

Fuente: Armada dei Ecuador, boletm EstadlsUCO 11983

MOYILIZADA POR LOS PUERTOS COMERCIALES (Tm)
ESMERALDAS MANTA GUAYAQUIL PUERTO BOUY AR TOTAL GENERAL

ANOS IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. % EXPORT. %

1~78 133.318 1.000 228.152 77.552 1.627.740 733.143 134.792 984.828 2.124.002 15,1 1.796.523 18,1
1979 49.204 2.233 183.758 77.830 1.626.354 845.448 73.170 970.421 1.932.486 13,9 1.895.932 19,2
1980 81.110 19.382 201.660 68.711 2.043.244 841.184 96.108 904.805 2.422.122 17,2 1.834.082 18,4
1981 101. 847 23.361 218.597 66.590 2.242.784 854.254 135.487 760.567 2.698.715 19,2 1.704.772 17,2
1982 102.106 17.643 133.736 77.878 2.279.346 770.034 85.325 775.125 2.600.513 18,5 1.640.680 16,5
1983 111.974 1.5 19 69.503 60.348 2.059.716 542.714 24.710 452.010 2.265.903 16,1 1.056.591 10,6

lUTAi 579.559 65.138 1.035.406 428.909 11.879.184 4.586.777 549.592 4.847.756 14.043.741 100,0 9.928.580 100,0.. ..

ducidas apenas siete provincias se beneficiaron de esta carga,
pero es la propia provincia de El Oro la que retiene la mayor
parte de la carga importada, 387.850 Tm, que equivalen al
79,2% - a Guayaquil se dirige el 20% (98.327 Tm). (ver
cuadro NQ 16 Yfigura NQ 5).

El azucar fue el segundo producto en importancia con un
total de 79.014 Tm en los primeros cuatro anos; el cacao
ocup6 el tercer puesto, con un volumen de 19.121 Tm, y, por
ultimo, el platano verde, con una carga de 27.819 Tm

CONSIDERACIONES FINALES
Estos dos procentajes suman el 99,2%; quedando apenas

el 0,8% para el resta de provincias. En forma similar a 10 que
ocurre con el puerto de Guayaquil, el destino de las importa
ciones de Puerto Bolfvar es fundamentnlmente su propia
provincia.

Luego deI anâlisis de cada puerto es posible efectuar las
siguiemes generalizaciones:

En sintesis tenemos que el comportamiento de las impor
taciones vehiculizadas por Puerto Bolfvar se caracteriza por
una tendencia a la contracci6n, s610 en el ano de 1981 se
experimenta una evidente recuperaci6n, que supera las cifras
de 1978, para luego caer en 1982 y mas dramaticamente en
1983.

1. Observando el cuadro general de carga importada y
exportada por los puertos comerciales que existen en el
Ecuador (ver cuadro NQ 17 Y figura W 6), vemos que Gua
yaquil es el mayor puerto de importaci6n; por éste se movi
liz6 una carga de II'879.184 Tm siendo su porcentaje
84.58% respecto del·total:quedando para el resta de puertos
apenas el 15,42%.

Es evidente que a nivel general, en cada rubro se observa
un movimiento distinto (ver cuadro No. 16); as! por ejemplo
el que corresponde a "hierro, acero y otros" experiment6 un
crecimiento en 1983 respecta a 1978; en cambio, los produc
tas quimicos, vehiculos y maquinaria descendieron notable
mente.

En cuanto a las exportaciones, tenemos que el banano
sigui6 siendo el producto de mayor trascendencia y que Puer
to Bolfvar se ha especializado en su exportaci6n.

2. En 10 que se refiere a las exportaciones. Puerto Bolfvar
es el mayor puerto de exportaci6n; por éste se export6 una
carga de 4'847.756 Tm, su porcentaje sobre el total es de
48,82%, Guayaquil es el segundo con el 46,19%, luego
Manta con e14,31 % y por ultimo Esmeraldas con el 0,15%.

3. En el perfodo 1978 - 1981, en forma generallas impor
taciones ascendieron en todos los puertos, mientras que en los
ai'ios 1982 - 1983 descendieron.
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FIG. NQ 6. CUADRO DE IMPORTACIONES y EXPORTACION ES POR PUERTOS
EN EL SEXENIO 1978 -1983 (EXCEPTO PETROLEO).

FUENTE: Armada dei Ecuador, -Boletin Estadistico 1983-
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ESPACIOS DEMOGRAFICOS
y REDES MIGRATORIAS

Daniel Delaunay*

Resumen

Las migraciones pueden ser comprendidas coma una de las manifestaciones de la reciente transici6n
demogrâfica en el Ecuador, la cual ha sido a la vez activada por la evoluci6n de la economia familiar. La
tesis desarrollada aqui supone que la intensidad y la geografia de los flujos migratorios se explican en
parte por los desfases regionales en el calendario y la amplitud de las transiciones demoecon6micas
descritas, y por la diferenciaci6n concomitante deI espacio demogrâfico.

El autor escoge dos componentes deI espacio ecuatoriano para explicar la diversidad de los compor
tarnientos demognificos y examinar la configuraci6n de los flujos migratorios tales como resultan de los
censos: un componente territorial, y otm reticular. Los territorios, m6dulos espaciales aut6nomos u
homogéneos; son los lugares de organizaciones comunitarias 0 de relaciones deI hombre con su medio.
La estructuraci6n reticular deI espacio esta, en cambio, asociada al desarrollo de los intercambios, a la
divisi6n deI trabajo, al reforzamiento de los poderes.

Summary: Demographie spaces and migratory systems

By examining the distribution of migratory flows, this article offers a "geographic" interpretation of
migration patterns in Ecuador. The methodology usedis quite different from that of factoriaI anaIyses of
migration that only rely solely on intermediary variables in the chain of causalities.

Based on census data from 1964, 1974 <ll,ld 1982, we have examined the causes and characteristics of
internaI migration. By applying qualitative more than quantitative reasoning, we have sougth the iden
tification of the cornmon features and differences in the spacial disLribution of demographic phenomena.
Our analysis reveals two major logics: one that we refer to as "territorial" because it is related to the
demographic behaviour of the "domestic" societies, in other words those that are based on family
relations of production; and the other, that is called "reticular", because it reflects a migratory logic tied
to exchange circuits: mostly roadway , market economy and urban networks.

Migration within the "territorial" space is a response tp clirnatic conditions, land tenure, population
density and soil evolution.

But, more and more, the movement of people is linked to exchange circuits, trade ciéuits , roadway
infrastructure, networks of solidarity and migratory traditions. The reticular space doesn't clarify as
much about the peassant's flight as it does his or her destiny and the characteristics of that migration. It
is the city, as a knot in this space , that ends up channeling the overall migratory movement.

... Dem6grafo ORSTOM



Resumé: Espaces démographiques et réseaux migratoires

Les migrations peuvent être comprises comme une des manifestations de la récente transIlion
démographique en Equateur, elle-méme activée par l'économie familiale. La thèse ici développée suppose que
l'intensité et la géographie des flux migratoires sont en partie explicables par les écarts régionaux dans le
calendrier et l'ampleur des transitions démo-économiques décrites, ainsi que par la différenciation concomi
tante de l'espace démographique.

L'auteur retient deux composantes de l'espace équatorien pour expliquer la diversité des comportements
démographiques et examiner la configuration des flux migratoires tels que les décrivent les recensements: une
composante territoriale, une autre réticulaire. Les territorires, modules spatiaux autonomes ou homogènes,
sont les lieux des organisations communautaires ou des rapports de l'homme avec son milieu. La structuration
réticulaire de ['espace est, en revanche, associée au développement des échanges, à la division croissante du
travail, au renforcement des pouvoirs.

La diversidad ecol6gica y humana dei Ecuador
constituye una invitaci6n al estudio geogrâfico que podrâ
encontrar en ella muchas siluaciones demostrativas de
influencia de tal 0 cual factor nalUral, agrario 0 demografico.
Esta diversidad por fructuosa que pueda parecer para el
anâlisis factorial y la observaci6n monografica, hace sin
embargo, correr el riesgo de desviar los invenLarios hacia una
perpetua blisqueda dei detalle en perjuicio de la sintesis.

El presente estudio sobre las migraciones internas se basa
en esos invenLarios que constituyen los censos y sobre la
reconstituci6n de la matriz completa de los flujos interpro
vinciales registrados durante los tres periodos intercensales.
Se estableci6 también la Carlografia de algunos indicadores
migratorios para todas las parroquias rurales (mas de 800) y
para un centenar de cabeceras cantonales, que seglin la
definici6n censal, todas son urbanas.

Ya que cada regi6n constituye un caso particular y como el
enfoque quiere ser exhaustivo, el anâlisis factorial no nos
pareci6 el mas adecuado. (1) Preferimos realizar un examen
geografico concebido coma la blisqueda de las regularidades
en las configuraciones espaciales de los fen6menos de
poblaci6n. Sin embargo, esta interpretaci6n se ve dificultada
por la complejidad geografica e hist6rica de las regiones.
Esta, parcialmente visible en el paisaje, nos fue revelada por
la evaluaci6n de los recursos naturales y por el inventario de
su uso actual y potencial, informaci6n recopilada por el MAG
y el üRSTüM (cf. nota 10). Un enfoque espacial se justifica
por las limitaciones dei anâlisis cuantitativo, demasiado con-
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trariado por las dificultades de medici6n y por la interactivi
dad de los variables. Por otra parte, el espacio se revel6 como
criterio decisivo para detectar la incidencia de sistemas com
plejos, tal un sistema agrario, sobre las leyes de poblaci6n. En
cambio, el anâlisis factorial no puede, en el mejor de los
casos, revelar sino la influencia de variables aisladas.

DEL TERRITüRlü A LAS RED ES ESPACIA
LES:
LA GEOGRAFiA DE LAS TRANSICIONES
DEMO-ECONüMICAS.

Existe una primera coincidencia hist6rica entre la
transici6n vital-la baja de la mortalidad y de la fecundidad- y
una transici6n migratoria -el éxodo masivo hacia las ciuda
des-. También tomaremos en cuenta una segunda corres
pondencia: entre la transici6n demogrâfica y la revoluci6n
industrial; mas precisamente, senalaremos que en el Ecuador
el comportamiento demografico de las sociedades do
mésticas, es decir las que se sustentan en una producci6n
familiar, esta condicionado por la naturaleza y la intensidad
de sus relaciones con la economia mercantil. Finalmente, al
observar las modificaciones espaciales que acompai'ian estas
transiciones demo-econ6micas, constataremos la predomi
nancia progresiva de las redes espaciales sobre los territorios.
La irnagen de la abeja y de la arafla permite ilustrar estas dos
formas de organizaci6n dei espacio. La primera evoca la
explotaci6n y la defensa colectivas de los recursos de un



territorio. La arafla sugiere un poder particular en elcentro de
una red de f1ujos bajo su control: f1ujos de dinero, de signos y
de mercancfas que, en las sociedades humanas desvfan a los
produclores domésticos de sus actividades tradicionales.

Tradicionalmente. las comunidades domésticas adrninis
traban un espacio continuo -su territorio- cuyas fronteras
garantizaban las condiciones de una reproducci6n aut6noma.
El espacio territorial lenfa la estabilidad de las poblaciones
que explotaban sus recursos segun un modo de producci6n
familiar. La racionalidad demogrâfica de las familias tendfa
a la reproducci6n ffsica dei grupo y al control dei factor pri
mordial de producci6n, el trabajo. Se debia prestar una parti
cular atenci6n al equilibrio entre los produclores y los inacti
vos. Una reproducci6n ampliada con crecimiento demo
grafico se encontraba generalmente limitada dentro de fron
leras nalurales 0 hisl6ricas rigidas, laies coma las impuestas a
ciertas comunidades andinas par el relieve y la colonizaci6n.
AI controlar menos la muerte que la vida, estas poblaciones
desarrol1aban fonnas sociales de control de la naLalidad,
muchas veces observadas aunque no precisamenle evaluadas
(praclicas matrimoniales, aborto, infailLicidio..) (2)

La observaci6n histOrica de la transici6n demogrâfica de
los pafses pobres subraya cuan asociada esLâ a una evoluci6n
de las relaciones de producci6n, a un desarrol1o dei mercado
y a un despliegue concomitanle dei modo de producci6n
capitalista. También se puede notar que el antiguo manejo
lerritorial dei espacio cede ante fonnas de organizaci6n reti
culares en donde predominan las redes de intercambio, de
transporte, de comunicaci6n... En pocas palabras, el estudio
de la transici6n entre dos estabilidades demograficas remile a
la esfera de las relaciones entre la poblaci6n, los recursos, el
medio ambiente y el desarrollo, las que sabemos son extre
madamente cornpiejas "Todo se encuentra a1li y nada mas"
dice con ironia LeOn Tabah (3) que recomienda la modestia:
reduciremos esta transici6n a cuatro aspeclos esenciales
capaces de esclarecer la sincronia de los dinamismos demo
graficos en Ecuador.

1. En un principio, mediante un arsenal juridico y repre
sivo, que legaliz6 el reclutamiento brutal de los produc
tores(4), la participaci6n en la producci6n mercantil fue
impuesta violentamenle a las economfas familiares. El
recurrir a los parenlescos ficticios que se inscriben en las
ideologias familiares de las sociedades indigenas no suaviza
las consecuencias demogrâficas de estas movilizaciones de la
mana de obra: la vagancia (segun los términos de la época)
para remediar la alleraci6n de sus condiciones de sobrevi
vencia y a veces una sobremortalidad considerable. La
Colonia y mas luego la Republica sufren, hasta la segunda
mitad dei sigle XIX, de una escasez endémica de mano de
obra par falta de un crecimiento demogrâfico regulannenle
excedentario.

2. La baja progresiva de la mortalidad, alliberar esta fuer
za de trabajo, contribuye al desarrolJo de la agricullura de

exportaci6n y a la exlensi6n de los frenles pioneros. Un cre
cimiento apreciable de las producciones mercantiles resulta
de esta transferencia de trabajadores "ya hechos" hacia las
producciones comerciales. De la integraci6n de las unidades
de producci6n familiar a la esfera mercanlil resulta un hala
gador crecimienlO deI produclO inlerno bruto. No se produ
cen, necesariamenle, mas bienes sino que éstos esLân evalua
dos al precio dei mercado. Esta absorci6n dei modo de
producci6n doméslico es lenta, progresiva y aparece bajo una
infinidad de formas: cultivos de renta, trabajo asalariado,
migraciones. El capitalismo se ahorra la reproducci6n de los
hombres y, en la medida de las migraciones lemporales, de su
manlenirnienlO, ya que una y otro corren a cargo de la familia
campesina. Insistamos en el hecho de que esta carga recae
ampliamenle en las mujeres quienes, ademas de las labores
educalivas y de preparaci6n de los alimentos,.tienen que ase
gurar los trabajos agricolas de los hombres ausentes.

3. Los modos de la producci6n doméstica y capitalista
funcionan segun leyes de poblaci6n distintas que caracteri
zan las siluaciones de equilibrio anles y después de la
transici6n. Dentro de la economfa doméstica, la aulonomia
confronta la reproducci6n dei grupa familiar a sus unicas
fuerzas productivas y, en primer lugar, al trabajo realizado
por una numerosadescendencia. La familia tiene que ser
fecunda. AI contrario, una producci6n loLalmenle mercantil,
un trabajo asalariado implican consumir una alimentaci6n
adquirida en el mercado; la reproduccion humana y el man
lenimiento de la fuerza de trabajo esLân doblemente someti
dos a las leyes dei mercado y de los intermediarios. En un
estado avanzado"del desarrol1o capitalista, una parte crecien
le de las actividades que soportan la reproducci6n humana
corren a cargo de empresas privadas 0 instiluciones publicas,
medianle la mayor duraci6n de la escolaridad, en las
guarderias infantiles, por el seguro social, la introducci6n en
los hogares de electrodomésticos y platos precocinados. La
sobrevivencia deI grupo y el manlenimiento de los inactivos
ya no dependen de la fecundidad sino de los mecanismos de
la repartici6n social.

4. La ruplura de la cSlabilidad dcmogrâfica de las
economias familiares trae consigo cambios radicales en el
manejo dei espacio lerrilorial y de sus recursos. La rapida
caida de la mortalidad puede acarrear una duplicaci6n de los
productores en el lerreno familiar en el transcurso de una 0
dos generaciones, el cielo familiar (productivo y parental)
sera por 10 tanto extendido. Un gran numero de los recientes
cambios de la economia ecualoriana, como el desarr01l0 de la
economia de plantaciones 0 la reforma agraria, pero también
el agudizamienlo de los problemas ligados al subdesarrollo
(crisis de la pequei'la producci6n familiar, plélora demogni
fica de las ciudades, subempleo,...), traducen las modifica
ciones dei espacio y de los dinamismos demogrâficos.

Por otra parte, el desarr01l0 econ6mico va acompafiado
invariablemente de la creacion y de la superposici6n de redes
que relacionan los terriLorios aUlonomos. Esta estrucluraci6n
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reticular deI ~cio resulta de la mulùplicaci6n de los inter
cambios y de una creciente divisi6n dei trabajo. También
traduce la organizaci6n espacial impuesta por grupos que
establecen su dominio: el de los Incas en los Andes, el de la
colonizaci6n espaflola, 0 la actual de las redes telemaùcas
modemas.

De inmediato se reconoce el caracter reùcular de los fiu
jos migratorios, entre otras cosas, por las redes de solidaridad
o monetarias que ellos tejen mas alla de las fronteras territo
riales. Pero 10 que aparece como 10 mas revelador de la
desestructuraci6n de los antiguos equilibrios demoecon6
micos, es la diversidad espacia! de la intensidad y dei calen
dario de la transici6n demogrâfica. Veremos luego que la
diversificaci6n de los comportamientos demogrâficos esta
dictada por la posici6n dei grupo en el espacio reticular de la
economia nacional. Asf, en la Amazonia, los Huaorani son
vecinos de los asalariados de las compai'iias petroleras, y la
caza-recolecci6n colinda con las plantaciones extranjeras.

Después de evocar en dos palabras los datos uùlizados,
seguiremos el siguiente orden de exposici6n: descripci6n de
las configuraciones territoriales y luego reùculares dei espa
cio demogrâfico y de los fiujos que 10 atraviesan. Algunas
migraciones se originan en el espacio continuo, mientras que
olfas se desarrollan calcando la red urbana, y conforme a las
relaciones mercanùles.

Los datas estadisticos (5)

Para la zonificaci6n parroquial considerada la informa
cion demogrâfica es escasa, imperfecta y poco susc'epùble de
ser corregida. Resultaria fastidioso establecer aqui la lista de
las carencias estadisùcas que obligan a introducir restriccio
nes en cada analisis. Las poblaciones aisladas son mal·
conocidas, algunos grupos indigenas tradicionalmente son
reacios a los empadronamientos asociados a la ingerencia dei
Estado (6). A1gunas diferencias importantes entre las pobla
ciones "de hecho" y "de derecho" invalidan, en parte, las
medidas censales de los flujos migratorios entre las zonas
urbanas y rurales. También es lamentable la disconùnuidad
en las definiciones, sobre todo de residencia, y de los trata
mientos escogidos par los censos, rupturas que perjudican el
conocimiento 0 interfieren en la observaci6n (7).

Estos son defectos, a veces insuperables, que agudizan las
deformaciones habituales de la edad declarada, los errares
sobre la localizaci6n residencial de los individuos,la omision
de eventos vitales. Estas dificultades se ven perfectamente
reconocidas por la demografia que ha desarrollado métodos
de reajuste satisfactorios en el marco de poblaciones casi
estables y cerradas. La incidencia de las desviaciones
estadisticas en relaci6n con la hip6tesis de estabilidad ha sido
generalmente simulada en los modelos. No siempre consti
tuye un obstâculo a nivel nacional pero, para 19s datos regio
nales, el casa es totalmente diferente. A1gunas provincias

conocen caidas brutales de la mortalidad asi coma de la
fecundidad, todas las regiones estân someùdas a las migra
ciones que alteran profundamente su estructura por edad; por
10 tanto, sus poblaciones ya no se prestan a los reajustes
buscados.

Result6 ser un considerable trabajo corregir las estadis
ticas censales y vitales para las veinte provincias ecuatoria
nas (8). Este reajuste permiti6 la estimaci6n de una tasa de
crecimiento natura! por provincia utilizada para el câlculo de
los saldos migratorios parroquiales por el método residual.
En 10 que atafle a estos fen6menos" se pueden reswnir las
etapas de reajuste de la siguiente manera:

- Los fiujos migratorios por provincia (zonas rurales y
urbanas) fueron compilados para todos los periodos inter
censales con el fin de reconstituir las poblaciones "cerradas"
de cada una.

- Con la ayuda de una computadora, se simularon las
desviaciones constatadas en relaci6n a las condiciones de
aplicaci6n de estos métodos a fin de escoger los mas neutros.

- Para una liltima aproximaci6n, arrnonizamos razonada
mente los valores ajustados tomando en cuenta la variedad de
las situaciones encontradas -una diversidad diffcilmente
modelizable-.

Sin embargo, los indicadores demograficos uùlizados
directamente para la carlografia parroquial escapan a cual
quier intento de reajuste. Se trata de las densidades calculadas
por superficie ocupada (9), de las relaciones de masculinidad,
de las tasas dei crecimiento observado y de los saldos migra
torios. Algunos de estos valores se ven desviados por el
hecho de que los censos no son cornpletos y que su cobertura
varia seglin las épocas y los lugares. El reconocimiento dei
espacio demogrâfico se apoy6 en los mapas dei inventario dei
MAG y dei ORSTüM (10), asi coma en la encuesta dei MAG
sobre "La situaci6n campesina caracterizada en zonas" (11)
que result6 ser muy litil.

LAS MIGRACIONES
EN EL "ESPACIO TERRITORIAL"

Zonas vacias, zonas densas

El arraigo territorial de las poblaciones se manifiesta a
primera vista en el abanico de las densidades demogrâficas,
de menos de 1 a mas de 200 habitantes por km2 (alrededor de
Ambato). La naturaleza es parcialmente responsable de esta
repartici6n: las zonas de altura (mas arriba de 3.800-4.000
msnm), los terrenos con excesiva pendiente, 0 con un clima
semi-ando no pueden acoger a mas de 2 habitantes por Km2.
Pero el vacio demografico no s610 se encuentra en las tierras
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casi estériles que, a la postre, pueden ser consideradas coma
insignificantes, frente a las inmensidades débilmente explo
tadas dei basque tropical hUmedo.

Ciertas densidades dan testimonio de los patrones sucesi
vos de poblamiento; algunas de ellas datan de antes de la
revoluci6n agrfcola y demuestran la perennidad de estos te
rritorios. Los rozadores poblan el basque segtin densidades
un poco superiores a las de los cazadores recolectores (12),
que prefieren una explotaei6n extensiva dei medio. Las regi
ones rurales mas densas coinciden con las mas antiguas irn
plantaeiones indfgenas de agricultores :la regi6n de Porto
viejo en la provincia de Manabf y el callej6n interandino,
regiones que sin embargo no tienen los mejores recursos
hfdricos. Por fin, la concentraci6n urbana acompafi6 el desa
rrollo de los intercambios y la nueva explosi6n demogrâfica
que le esta asociada.

Para estudiar el detalle de la geograffa humana, conven
dria considerar el papel de los desplazaminetos autoritarios
de poblaciones desde la época incaica, los reagruparnientos
defensivos 0 polfticos coma parecerfa atestiguar la arqueo-

logfa de los asentamientos agrarios (13). Asimismo, las
politicas indfgenas dei Estado'o las expropiaciones de tierras
tuvieron graves consecuencias demogrâficas que dejaron su
huella en la época colonial. La evoluci6n de las densidades
desde 1950 hasta nuestros dfas sugiere que el poblamiento de
orfgen andino se limit6 a las partes orientales de la cuenca dei
Guayas, mientras que el poblamiento aut6ctono domin6 en el
resta dei pais. En efecta, se puede constatar el despliegue de
dos regiones densamente pobladas: una, a partir de Manabf
hacia el Este y el Norte, y otra proveniente de la Sierra central
hacia la falda orienta de la cordillera.

Si se estudia la influencia de las fuertes densidades desde
el punto de vista -imperfeto- de su variaci6n sincr6nica, se
puede notar que estin asociadas a un éxodo mas importante y
a una reducci6n de la superficie media de las explotaciones,
siendo esta compensada por una intensificaci6n agrfcola.

a. La parcelizaci6n de las explotaciones agrfcolas es una
consecuencia 16gica dei crecimiento demogrâfico; es,
ademas, la unica correlaci6n que se puede deducir de las esta
dfsticas demo-econ6micas que estân a nuestra disposi-

ci6n(14) y que ilustramos a
continuacion:

Fuente: cf. nota (11)

Fig. N2 2. DENSIDAD y TAMANO PROMEDIO DE LAS
EXPLOTACIONES SEGUN LAS "ZONAS HOMOGENEAS"
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No se puede negar que el
latifundio retrocedi6 ante la
presi6n demografica. Las pri
meras ocupaciones de ha
ciendas coinciden con el
principio de la transici6n
demogrâfica, las reformas
agrarias, con el crecimiento
maximo de la poblaci6n rural
(1965-1975). Las tierras
familiares y los dominios se
reparten entre herederos mas
numerosos, se venden algu
nas parcelas; pero sobre todo,
los terrenos inexplotados son
ocupados por los campesinos
a quienes se les distribuye
luego, bajo el régimen de
comunas 0 cooperaùvas. Los
autores de la "Situaci6n cam
pesina...", luego de numero
sos ejemplos concluyen di
ciendo que "la gran propie
dad no ocupa una elevada
proporci6n de tierras aprove
chadas allf donde la densidad
de poblaci6n es alta" (15).
Aunque muchas veces resul
t6 contlictiva, la parceliza
cion se vi6 facilitada por la
inconsistencia jurfdica de



algunos titulos de propiedad y acompanada por la actuaci6n
dei Estado: las reformas agrarias de 1964 y 1973 asi como el
decreto 1.001 implican la desaparici6n dei precarismo. La
crisis de algunas producciones mercantiles (dei cacao y dei
plaLano) fue también favorable a la redistribuci6n de las
grandes propiedades. Sin embargo, algunas haciendas
pudieron mantenerse gracias a un incremento de la rentabi
lidad en las mejores tierras conservadas. La regi6n de
Machachi ilustra esta resistencia dei latifundia a la presi6n
demogrâfica: en 1974, 85% de la superficie estaba ocupada
por explotaciones de mas de cien hectâreas que se beneficia
ban de la proximidad de Quito, mercado lechero y destina
migratorio de la zona.

b. Segun la tesis ampliamente ilustrada de E. Boserup
(16), es sobre todo la presi6n demogrâfica la que conduce a la
adopci6n de nuevas técnicas agrarias. Si no existe este irnpe
rativo dei nUmero, se prefiere una agricultura extensiva ya
que es mas remunerativa para el trabajador. La raz6n seria
sencil1a: \a intensificaci6n pone al campesino frente a rendi
mientos menguantes de su esfueno, al mismo tiempo en que
aumenta la renta de su tierra. Por 10 Lanto, su elecci6n estara
influenciada por multiples apremios (disponibilidades hidri
cas, tipo de tenencia dei suelo, comercializaci6n) y él se vera
confrontado a varias altemativas (migraci6n, trabajo asala
riado, colonizaci6n). En realidad, el éxito -real en la provin
cia de Tungurahua- de la horticultura familiar depende de la
disposici6n en recursos hidricos y de lospréstamos banca
rios. Sin embargo, es cierto que la economia mercanti1
modifica estas reglas de adopci6n de técnicas intensivas. En
forma general, las fuertes densidades favorecen la divisi6n
dei trabajo, la artesania, el desarrollo de la red de carreteras y
de intercambios.

c. Para las grandes configuraciones espaciales de los dos
primeros periodos inter-censales (1950-1974), la concordan
cia entre una densidad elevada y el éxodo rural es notoria:
estos dos fen6menos estan ubicados netamente en la parte
occidental de Manabi y meridional de la cuenca dei Guayas,
yen el callej6n interandino. Resulta ser una correspondencia
general, por grandes regiones, ya que en el detalle de las pa
rroquias, la irrigaci6n, la utilizaci6n de tierras de altura, una
reforma agraria... pueden haber aplazado mas de una partida.

Pero mas recientemente, el proceso migratorio parece
diversificarse y liberarse de este determinismo. La emigra
ci6n afecta a la mayoria de las zonas rurales con excepci6n de
algunas, situadas en la periferie de las grandes ciudades 0 en
algunas zonas pioneras. Desde entonces, las parroquias que
conocen un decrecirniento absoluto de su poblaci6n se
multiplican para cubrir regiones enteras durante el periodo
inter-censal 1974-1982. Algunos casos son sorprendentes:
las poblaciones de Taura, El Triunfo han tenido fuertes
emigraciones a pesar de beneficiarse de un potencial agrfcola
que pueden valorizar (17). El decaimiento demogrâfico
también afecta a campos de mediana 0 débil densidad que

anteriormente atraian a los colonos. Este fen6meno, frecuen
te en las regiones de piedemonte, sera analizado al tratar los
frentes pioneros.

La representaci6n cartogrâfica de las parroquias cuya
poblaci6n baja en valor absoluto nos da informaci6n sobre la
jerarquia de los desequilibrios demo-econ6micos que dan
origen al éxodo rural. Seguramente tuvieron su origen en la
tenencia de la tierra: se dejaban las zonas densamente pobla
das. Pero las reformas agrarias y el desarrollo de la economia
mercantil moderaron este determinismo. El trabajo asalaria
do, la irrigaci6n, el otorgamiento de créditos autorizan ahora
al pequeno productor a diversificar sus actividades e intensi
ficar sus cultivos. Hoy en dia, el éxodo masivo y el decai
miento demogrâfico aparecen en lugares afectados por la
sequia y condenados por la erosi6n.

Esta degradaci6n concieme a las regiones de Alausi,
Cumanga, Huigra en la Sierra pero se extiende aun mas
rapidamente en la Costa. Toda la provincia meridional de
Loja esta afectada, a excepci6n de las parroquias de la franja
oriental mejor regadas; asi como la mayor parte de la pro
vincia de Manabi en donde la aridez alcanza ahora las zonas
humedas.

Tierras altas, tierras bajas

En la mayoria de los mapas de poblaci6n, el medio andino
se destaca de las llanuras. El hecho de que el relieve y el
clima, tengan una larga incidencia sobre el poblamiento re
sulta menos sorprendente que la claridad de su hueila: se
puede determinar la delimitaci6n natural de las zonas tropi
cales secas enclavadas en la Sierra gracias a los comporta
mientos ctemogrâficos de sus poblaciones. El valle dei Chota
y la provincia de Loja pe!1enencen, desde el punto de vista
demogrâfico, a la Costa. Sei1alemos la singularidad que tiene
la provincia dei Carchi al seguir los promedios nacionales.
Las influencias clirnâticas en el poblamiento tendrfan que
buscarse en las variables que estructuran el uso dei suelo
(18).

El calendario regional
de la transici6n demogrâfica

Se puede sospechar que existe una gran diversidad regio
nal de la fecundidad y una fuerte desigualdad de los ecuato
rianos frente a la muerte segun la educaci6n, los ingresos y el
aislamiento geogrâfico.... Desgraciadamente, los datos no
permiten juzgarla mediante el detal1e de las parroquias ya que
queda excluido preLender ajustar las estadisticas vitales a una
menor escala que la provincial. Para interpretar el cuadro
siguiente, hay que saber que las correcciones proporcionan
un limite superior a los valores probables de estos fen6menos
de los cuales hemos buscado las tendencias en vez de las
variaciones accidentales.
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Fig. N23. TASAS ANUALES DEL"cRECIMIENTO DEMOGRAFICO OBSERVADO
1974-1982
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Cuadro Ng 1 LA TRANSICION DEMOGRAFICA POR PROVINCIA

Natalidad Mortalidad Crecimiento
(tasas corregidas, (tasas corregidas, (tasas estimadas,

por mil) por mil) por ciento)

1955 1970 1983 1955 1970 1983 1955 1970 1983

REPUBUCA 52.2 46.2 34.0 20.2 13.2 7.8 3.2 3.3 2.6

Carchi 50.5 44.5 34.0 22.5 14.8 8.2 2.8 3.0 2.6
Irnbabura 46.6 43.5 35.0 23.3 19.3 10.7 2.3 2.4 2.4
Pichincha 47.8 39.8 31.5 16.8 11.8 7.0 3.1 2.8 ·2.4
Cotopaxi 49.4 47.9 39.7 27.2 20.1 11.8 2.2 2.8 2.8
Tungurahua 47.4 43.4 33.3 25.1 17.5 9.6 2.2 2.6 2.4
Bo1fvar 49.5 48.9 39.7 23.1 17.3 10.6 2.6 3.2 2.9
Chimborazo 51.5 47.2 41.2 24.5 19.6 12.1 2.7 2.8 2.9
Caftar 51.5 49.2 40.6 24.6 17.3 10.1 2.7 3.2 3.0
Azuay 49.8 45.3 35.3 25.3 16.1 9.4 2.4 2.9 2.6
Loja 55.0 48.8 35.6 19.5 13.5 8.4 3.5 3.5 2.7

Esmeraldas 57.2 51.2 43.7 21.3 13.7 10.0 3.6 3.8 3.4
Manabi 59.2 51.8 36.8 21.3 11.4 7.3 3.8 4.0 2.9
Los RIOS 57.8 49.3 34.5 26.0 14.6 9.1 3.2 3.5 2.5
Guayas 52.7 42.0 30.5 . 20.9 11.8 7.7 3.2 3.0 2.3
El Oro 54.3 45.5 32.6 19.5 12.4 6.9 3.5 3.3 2.6

Napo 51.3 50.2 46.7 22.0 17.4 12.0 2.9 3.3 3.5
Pastaza 54.3 49.6 38.7 23.5 17.5 12.5 3.1 3.2 2.6
Morona Sant. 60.1 55.0 46.5 30.2 26.3 13.8 3.0 2.9 3.3
Zamora Chinch. 56.2 58.3 45.6 32.0 29.6 19.6 2.4 2.9 2.6

Por ser tardia, la transici6n demogrâfica en Ecuador ma
nifiesta una inhabitual intensidad. La fecundidad crecio lige
ramente hasta los ai'los 1965, periodo deI mas vigoroso cre
cimiento natural; en la Costa, alcanza tasas superiores a 3,5%
por ai'lo, hasta 4% en Manabi. Este vigor esta compensado en
parte por la brevedad deI periodo de transici6n que se observa
en los paises americanos que se ven beneficiados por el mana
deI petr61eo (México y Venezuela). La mortalidad cae muy
rapidamente en los lugares en donde los progresos econ6mi
cos son mas evidentes, donde la infraestructua sanitaria es
mas densa y donde los saldos migratorios son positivos (se
migra sobre todo en edades menos afectadas por la muerte).
En el futufO, no se podra esperar un retroeeso considerable de
la mortalidad fuera de las regiones amaz6nicas y de los
campos andinos en doode todavia es muy alta. Rasta se
podria decir que algunas tasas de mortalidad podrfan volver a
elevarse con el envejecimiento de las poblaciones. De tal
manera que la transici6n se va a acabar progresivamente al
riuno de la cafda de la fecundidad. Esta caida es aclualmente
rapida pero su incidencia sobre la natalidad esta atenuada por
la llegada de los grupos j6venes en edad de procreaci6n.

En el "ritmo" regional de la transici6n demogrâfica, se
destacan cinco 0 seis conjuntos pero las diferencias estarian
seguramente mas marcadas entre micro regiones:

- Las capitales regionales Quito, Guayaquil, Cuenca pre
ceden la evoluci6n general. La transicion mas precoz seria la
causa intrinseca de su crecimiento, resultaria ser un pr:incipio
mas activo que la inmigracion cuya tendencia ,por el contra
rio, seria frenar este proceso, al modificar las estructuras por
edad.

- En general, las provincias dinamicas de la Costa (Los
Rfos, El Oro, la cuenca dei Guayas), lugares de desarrollo de
los culLivos de renta y dei trabajo asalariado, gozan de una
mejor infraestructura educativa y sanitaria. La generalizacion
de las relaciones mercantiles también contribuy6 al cambio
de las 16gicas natalistas.

- Las regiones costaneras y septentrionales, en donde la
economfa doméstica es mas autârquica, presentan una evolu
cion mas lenta. La provincia de Esmeraldas caracteriza esta
tendencia conjuntamente con la parte mas seca de Manabi
durante los afios 70. En esta ultima, la emigraci6n masiva y la
integracion en la esfera mercanLil contribuyeron a precipitar
la transici6n demogrâfica.

- En la Sierra, las provincias "indfgenas" se disùnguen por
una natalidad constantemente mas moderada y una mortali-
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dad elevada, particularmente entre los ninos. Las tradiciones
y el aislamiento contribuyen a frenar la transici6n, de manera
que la urbanizaci6n explica una parte de las diferencias
observadas.

- La provincia de Loja se destaca por la fecundidad vigo
rosa de las poblaciones domésticas autonomas. Allf, la mor
talidad es notablemente débil, atribuible posiblemente a la
salubridad de un c1ima mas seco y a una altitud mas clemente.
La transici6n debe mucha a la emigraci6n.

- Por fin, la Amazonfa traduce la inercia demogrMica de
los frentes pioneros con variaciones internas ligadas a la
importancia de las ciudades, de las redes de comunicacion y a
la antiguedad de las olas de colonizacion.

La transici6n en el Ecuador ilustra los mecanismos, sen
cillos en su generalidad, propuestos por la teorfa. La fecun-

Cuadro W 2: REPARTICION DE LAS MlGRACIONES
ACUMULADAS (AREAS RURALES)

(segun lugar de nacimiento y de empadronamiento en 1982)

Provincias Saldo Emigraci6n Inmigraci6n

Carchi - 30.29 34.09 14.12
Imbabura -13.17 24.19 13.98
Pichincha 28.65 7.85 34.25
Cotopaxi - 20.08 24.72 9.60
Tubngurahua - 13.13 20.64 10.22
Bolivar - 43.49 35.41 7.32
Chimborazo - 26.51 26.19 6.62
Caftar - 12.28 21.32 11.66
Azuay - 15.82 21.05 8.56
Loja - 38.32 31.45 5.18

Esmeraldas 5.08 20.10 24.16
Manabi - 27.47 24.59 3.88
Los Rios - 4.86 25.06 21.42
Guayas 17.95 7.20 23.86
El Oro 13.98 18.78 30.13

Napo 42.61 8.17 47.30
Pastaza 25.47 26.85 45.48
Morona Sant. 22.16 12.92 32.22
Zamora Chinch. 39.50 18.63 50.77
Galapagos 42.72 29.53 59.63

Columnas:
- "Saldo" : importancia, en porcentaje, dei saldo migratorio en 1982
en relaci6n con la poblaci6n "de hecho".
- "Emigraci6n": porcentaje de las personas censadas en 1982 fuera
de su 1ugar de nacimiento (emigrantes 1 poblaci6n nativa de la
provincia).
- "InmigraciOn": porcentaje de la poblaci6n censada pero no nacida
en la provincia (inmigrantes 1poblaci6n censada en la provincia).

Fuente: INEC
Tratamiento: Delaunay D.

didad baja mas vigorosamente cuando la mortalidad retro
cede mas râpidamente. Se pueden atribuir los retrasos al pre
dominio de la economfa doméstica, al aislamiento y a la
dinamica de los frentes pioneros. Por 10 contrario, la econo
mia de mercado, las redes de carreteras, el equipamiento
sani!.ario y educativo aceleran la evolucion.

Las migraciones

Al desconocer estas diferencias regionales en el creci
miento vegetativo, probablemente se ha exagerado la parte de
la inmigracion de origen andino en el dinamismo demo
grâfico de la Costa. Aunque toca a los historiadores
confirmarlo, podemos extranamos, hoy en dia, de cierta iner
cia de las migraciones defmitivas entre zonas rurales y, en
muchos casos, de su continuidad climâtica. Los costefios
dejan poco las tierras bajas y son escasos los que se instalan
en la Regi6n Amazonica(19). Con pocas excepciones, los
campesinos andinos se asientan unicamente en las vertientes
occidentales de la cordillera. Los lojanos familiarizados con
los climas secos y en su mayoria mas pr6ximos de los
costeilos que de los indigenas andinos pueblan masivamente
la parte meridional y semi ârida de la Costa. Los indfgenas
deI callejon interandino, no parecen haber colonizado las
tierras bajas, mas allâ de las vertientes occidentales de la
cordillera, excepcion hecha sin duda, de los Saraguros hacia
el oriente amazOnico. Sus migraciones hacia las plantacio
nes, como 10 veremos, son de trabajo lemproral y asalariado.
Las grandes colonizaciones amazonicas parecen ser princi
palmente hechas par poblaciones mestizas dei Azuay, Cailar
y sobre todo de Loja. En forma mas general, los balances
migratorios de cada provincia respecto de las demas (20)
muestran claramente la importancia dei espacio continuo en
la forma de escoger los destinos: las migraciones intra-pro
vinciales son mas numerosas que los desplazamientos de una
provincia a otra, los cuales se limitan en su gran mayoria a las
regiones limitrofes.

Este fenomeno s610 concieme a las migraciones terri·
toriales de las zonas rurales. Las capitales regionales
movilizan los migrantes en un espacio mas extenso y diver
sificado que denota su naturalcza rcticular. A este proposito,
subrayemos la evoluci6n que demuestran los dos ultimos
periodos inter-censales. Durante el primero (1962-1974), las
zonas rurales reciben un saldo migratorio positivo de 70.000
personas. Tendremos la ocasi6n de matizar'este dato; por el
momento digamos que se trata de un movimiento que corres
ponde seguramente al regreso a la tierra favorecido par las
reformas agrarias y que da una muestra de la importancia dei
proceso de colonizaci6n de las nuevas tieITas. Entre 1974 y
1982, el movimiento se invierte y las zonas rurales tienen un
saldo negativo de -0,384% anual.

Sin entrar en el detalle de la informacion censal, que no
esta en la intenci6n de este articulo, (21) haremos dos comen
!.arios de orden general:
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Primero, hay que notar la' estabilidad estructural de los
flujos; las tasas de emigraci6n cubren una gama que varia en
una proporci6n de uno a tres pero su repartici6n de una
provincia a otra se muestra es table durante los Ultimos veinte
afl.os. Al contrario, la inmigraci6n se ve progresivamente
atenuada por la saturaci6n de ciertos frentes pioneros. Esta
estabilidad relativa deI éxodo puede tener una significaci6n
importante para las relaciones demo-econ6micas. ~Se podria
por 10 tanto conduir que los limites a la densidad demogra
fica de un territorio no son absolutos sino diferenciales? El
6ptimo de una poblaci6n no se encontraria en el numero de
hombres sinD en cierta tiSa de crecimiento, mas alla de la cual
la emigraci6n se impondria. Si se conociera mejor este limite
al crecimiento demogrâfico, tendria un gran interés para las
polfticas de poblaci6n.

Existen migraciones desconcertantes hacia regiones
pobres que, por otro lado, no logran retener sus habitantes.
Por ejemplo, se puede uno interrogar sobre la existencia de
inmigraci6n a favor de Manabi; sobre los desplazamientos
entre Carchi e Imbabura, de Cotopaxi hacia Tungurahua,
ete... Un ejemplo entre otros: entre 1962 y 1974 la emigra
ci6n de la provincia de Esmeraldas atafl.e, cada afl.o, al 2,9%
de la poblaci6n, mientras la inmigraci6n es de 3,34%. Tam
bién se puede destacar el casa deI Carchi que posee una tasa
de emigraci6n entre las mas elevadas (4,93% en 1982) cuan
do al mismo tiempo atrae una mano de obra colombiana
importante empleada en las explotaciones agrfcolas moder
nas (Cf. nota 20). Claro esta que en estos movimientos para
d6jicos los regresos son numerosos, pero muestran también

la coexistencia de flujos que se cruzan. Esto expresa la
diferenciaci6n social de los migrantes: las familias pobres
aceptan contratos de aparceria; los colonos compran terrenos
cuando otros campèsinos, confrontados a una producci6n
mercantil en crisis, prefieren migrar hacia las ciudades. Por
nuestra parte, vemos allf una manifestaci6n de motivos de
orden territorial y reticular en las migraciones.

Las Cuencas Andinas

A prop6sito de la estructuraci6n deI espacio demogrâfico,
hay que hablar de las hoyas, las pequefl.as cuencas deI
callej6n interandino. Su presencia se distingue en los mapas
por fuertes densidades de poblaci6n y por la localizaci6n de
las capitales regionales de la Sierra: Tulcan, Ibarra, Otavalo,
Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca. Su geograffa ya se
conoce; no hablaremos de ella, salvo para seflalar que cada
una, en diferentes grados, reune las principales componentes
dei espacio demogrâfico andino.

En su periferia estân bordeadas por frentes pioneros de
altura 0 prolongadas, eventualmente, hacia los valles calien
tes. Las vertientes interiores estan explotadas por una mana
de obra doméstica, anteriormente en su mayorfa indigena,
relacionada con las haciendas por una red de relaciones de
tipo precario. Esta periferia ès una espacio territorial que se
opone al espacio fuertemente reticulado deI fondo deI valle.
Alli las tierras relativamente planas y mejor regadas se repar
ten entre las haciendas ganaderas y las unidades de produ
cci6n familiar, que tuvieron que adaptarse a una agricultura

~

Cuadro N° 3: FLUJOS y TASA MIGRATORIOS REGIONALES DE LAS AREAS RURALES

REGIONES EMIGRACION INMIGRACION SALDO

F1ujos Tasas F1ujos Tasas Flujos Tasas
Intercens. % Intercens. % Intercens. %

1962-1974

Sierra rural 245446 1.164 213639 1.013 -31807 -0.151
Sierra-Pichincha 213037 1.189 127848 0.714 -85190 -0.476
Costa rural 242268 1.383 305525 1.730 61257 0.347
Costa-Guayas 182459 1.524 202958 1.696 20499 0.171
Oriente y Galâpagos 18450 1.584 59041 5.070 40591 3.485
Republica rural 508164 1.273 578206 1.449 70042 0.175

1974-1982

Sierra rural 215088 1.257 11729L 0.686 -97796 -0.572

Fuente: INEC Sierra-Pichincha 182682 1.305 65526 0.468 -117155 -0.837

(estadfsticas de la Costa rural 240829 1.644 163856 1.118 -76972 -0.525

ultima residencia) Costa-Guayas 180613 1.883 92136 0.960 -88477 -0.922

Elaboraci6n: Oriente y Galâpagos 13114 0.753 59088 3.395 45974 2.642

D. Delaunay R~publicarural 469030 1.400 340236 1.016 -128794 -0.384
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intensiva. Como lugar de intluencia urbana, estos espacios se
encuentran dinamizadospor las redes de carreteras y las
redes comerciales cuyàs implicaciones demogrâficas
evocaremos mas adelante.

Se observan ciertas tendencias dei comportamiento mi
gratorio de las poblaciones en funci6n de su posici6n con
relaci6n a estos centros: inmigraci6n en las afueras inmedia
tas de la ciudad, éxodo a partir dei fondo dei valle, migracio
nes temporales de trabajo a partir de los territorios indigenas,
poblamiento moderado y rapidamente estabilizado de los
[rentes pioneros.

Los territorios indigenas

Los grupos indigenas andin~s no forman una entidad étni
ca y éspacial homogénea. Cada comunidad presenta sus par
ticularidades culturales y diferentes grados de aculturaci6n.
Las disponibilidades de tierra son desiguales en calidad y en
extensi6n, las especializaciones ar1esanales 0 comerciales
son distintas, etc... Sin embargo, todos manifiestan un apego
territorial propio al funcionamiento de las comunidades
domésticas, el cual puede llegar hasta el aislamiento sobre
tieITas de altura muchas veres exigua. La hostilidad que
manifiestan frente a los intrusos traduce fuertemente este
arraigo y explica la deficiente calidad de los censos en ronas
que siguen siendo mal conocidas por el demografo. Este ais
lamiento es en gran parte el resultado hist6rico de las exa
cciones coloniales, posiblemente también de los efectos de
una reforma agraria que rompi6 la dependencia que existi6
por siglos respecto a los hacendados. El resultado, sensible
desde el punto de vista demogrâfico, se encuentra en la rela
tivamente débil insersi6n indigena en el espacio reticular y
esta pese al éxito, bastante raro, de algunas experiencias
cooperativistas.

El aislamiento es mas que todo sanitario, con implicacio
nes considerables sobre la mortalidad, en particular de los
niftos y de los j6venes. La cobertura sanitaria modema es
mediocre y la de los curanderos es frecuentemente preferida,
mas cercana a las costumbres y a las posibilidades econ6
micas de las poblaciones rurales. La sobre mortalidad involu
cra particularmente a los hombres asi coma el alcoholismo
que podria ser, como 10 es inclusoen paises europeos, el
origen de este fen6meno. Pese a la mala cobertura de las
estadisticas vitales en estas regiones, se observan las tasas de
mortalidad mas fuertes en los cantones con poblaciones ma
yoritariamente indigena.

El aislamiento también es comercial debido al poder de
los intermediarios que saben aprovechar relaciones rituales
(la fiesta, el compadrazgo) y el caracter dispersa de la
producci6n para sacar beneficios exagerados. Este deterioro
de los términos dei intercambio entre la economia doméstica
y el mercado altera las condiciones de reproducci6n de la
familia. No cabe duda de que la conservaci6n de una fecun-

didad "de reemplazo" se adectia a las 16gicas càmpeiinas
confrontadas a una fuerte mortalidad.

Otro aspecto de este arraigo al espacio territorial reside
probablemente en el caracter temporal de las migraciones.
Los observadores notan que "el indigena, incluso el artesano
y hasta el comerciante, pocas veres abandona definitivamen
te su microparcela". (22). Si las estadias temporales en las
ciudades y en las plantaciones de la Costa son regulares, en
cambio la migraci6n definitiva pareceria reducida 0 por 10
menos asociada al mestizaje y a la aculturaci6n.

De hecho, si se delimitan en los mapas de saldos migrato
rios los territorios indigenas mas caracteristicos, tal coma el
de Zumbahua, se constata en el conjunto de los periodos
censales un crecimiento muy irregular, pero a largo plazo
cercano al crecimiento natural de la provincia. Esto suele ser
menos cierto en la provincià de Bolivar, donde tradicional
mente las poblaciones de las tierras de altura explotaban
aigunos recursos de las tierras câlidas de piedemonte. Algo
similar OCUITe con algunos Chachi (Cayapas) de la Costa,
que muestran una resignaci6n, casi un abandono. Es 10 que
aparece en los mapas de relaci6n de masculinidad: hacienda
poco casa de la ola pionera que los amenaza, los hombres
migran hacia las ciudades y delegan a las mujeres el cuidado
de los pueblos.

Los frentes pioneros

El poblamiento de las ronas vacias se aceler6 durante los
allOS 60-70 al rilmO de la transici6n demografica Este movl
miento de colonizaci6n permiti6, en una medida imperfecta
quizas, aliviar las tensiones demo-econ6micas provocadas
por la caida de la mortalidad y, sobre todo, por las sequias.
Los mapas migratorios dan una localizaci6n precisa de estos
frentes y los censos su evaluaci6n correcta. Asi, en 1982, en
las clases de edad 30-34 allOS, se encuentra el 36% de inmi
grantes en la provincia de Esmeraldas, 46% en El Oro, 68%
en el Pastaza y cerca de 84% en Zamora Chinchipe. En esta
ultima provincia, la poblacion nativa -contando a los hijos de
inmigrantes- s6lo reprcscnla la mitad de la poblaci6n
presente (23).

Las colonizaciones agricolas, contrariamente a las migra
ciones de trabajo, se realizan en las regiones mas cercanas: en
Zamora Chinchipe, el 78% de los inmigrantes provienen de
Loja; mas al norte, en Morona Santiago, el 69% proviene de
la provincia limitrofe dei Azuay y solamentre 2,7% de Loja.
En el Carchi predomina la inmigraci6n extranjera: 41 % son
colombianos (24). Se podrian multiplicar los ejemplos para
mostrar que estos movimientos se realizan en el espacio
continuo. l.Podria ser para evitar las rupturas ecol6gicas que
podrian impliear?

Lo que atrae nuestra atenci6n es la dinâmica demografica
algo parad6gica de los frentes pioneros: se asisLe hoy en dia a
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un decaimiento dei movimiento y, en el caso de las coloniza
ciones mas anliguas, al hecho de ,que se invierte. Este
fen6meno aparece en una u otra eslimaci6n de los flujos
migratorios. Los mapas basados en el método residual reve
làn la disminuci6n progresiva de superficie de las zonas que
se benefician de un saldo positivo. El contea de las ullimas
migraciones que daba una ventaja global a las zonas rurales
entre 1962 y 1974 denota un cambio en provecho de las ciu
dades durante los diez Ultimos aflos. Las regiones de la ver
tiente occidental de la cordillera septentrional representan
esta tendencia atin mas claramente por haber sido coloniza
das mas temprano: Goatal, Intag, Nono, pero también la
regi6n de Pacto-Tandapi, atrajeron durante el primer periodo
intercensal a campesinos victirnas de la estrechez de sus pro
piedades. Este movimiento de colonizaci6n a 10 largo de los
valles de la vertiente occidental se detuvo antes que ocurra la
saturaci6n de las lierras que los colonos abandonan hoy en
dia. Las carreteras no se construyeron y el cultivo de la ca
buya decay6 en esta regi6n. En la Amazonia, la ola de
colonizaci6n sigue siendo importante (aunque reducida en
términos relativos), pero se desplaza actualmente hacia las
franjas orientales y en provecho de las regiones de extracci6n
petrolera. La imagen de una onda resulta aquf sugesliva: una
vez que ha pasado, se ve reemplazada por un éxOOo modera
do, sobre tOOo en los callejones de penetraci6n antigua hacia
las tieITas bajas.

l.Podrfa este fen6meno animciar el fin de los fientes pio
neros conforme al desaceleramiento dei crecirniento demo
grafico? 0 l.es que setrata de la preferenda de los colonos por
las explotaciones 'extensivas que privilegian la remuneraci6n
dei trabajo en lierras baratas? Las respu'estas a estas pregun
tas tienen que ser buscadas en el campo; sin embargo, existen
algunas de naturaleza propiamente demognifica.

La 16gica natalista se ve confortada por la disponibilidad
de lierra que pide un aumento de la mana de obra: las pro
vincias de Esmeraldas y dei Oriente amaz6nico conservan
una fecundidad elevada. El crecimiento vegetativo es
ademas, ayudado por la estructura atfpica de las poblaciones
pioneras con un gran numero de adultos en edad de procrear
y con mortalidad mas baja. Es10 provoca un dinamismo
demogrâfico propio que alimenta la ola pionera, nuevos co
lonos salen de las zonas de anterior ocupaci6n hacia tierras
sub-explotadas.

Pero, sobre todo, la agricultura de mercado no controla los
crecimientos demogrâficos de la misma forma que la eco
ilomfa doméstica aut6noma, preocupada por la distribuci6n
de los recursos entre los productores. A largo plazo, la articu
laci6n al mercado favorece un proceso de diferenciaci6n
social que acelera esta evoluci6n migratoria.

a. La ocupaci6n inicial de las tierras es generalmente
rapida y a favor de una explotaci6n extensiva dei bosque y de
los pastos nat,urates. Es una explotaci6n que favorece mas la

remuneraci6n al trabajo que al capital para las unidades
familiares que generalmente no tienen recursos monetarios.

b. Luego se van ahondando las desigualdades entre los
colonos segun el dinero y trabajo invertidos, seglin la natura
leza de la explotaci6n, pero principalmente segun la proxi
midad de una vfa de comunicaci6n. Esto se puede constatar al
observar el precio de la lierra que puede duplicarse a proxi
midad de una carretera asfaltada conforme a la necesidad de
sacar una producci6n mercantil al menor costo. Los comer
ciantes vienen a aumentar estas desigualdades, los apetitos de
tierra de los mas ricos se vuelven apremiantes. Durante esta
fase de diferenciaci6n econ6mica se instalan dos flujos mi
gratorios opuestos: la salida hacia las ciudades u otras tierras
de los mas desafortunados y la llegada de colonos mas ricos
que desean una explotaci6n rentable cercana a los circuitos
de comercializaci6n. Si la infraestructura vial no se desarro
lia, 'la regi6n decae y el éxodo tendra que absorber el creci
mien10 demogrMico.

c. Finalmente, la maquina expulsa al hombre. La inten
sificaci6n de la prOOucci6n agricola se adecua tan10 a la ren
tabilidad de los cultivos para el mercado, cuân10 a la fluc
tuaci6n de los precios, y a las politicas institucionales de
crédito. Esta intensificaci6n no es sistematica y las crisis son
numerosas, pero cuando llega, el mercado dei trabajo
agricola se contrae, la marginaci6n de los pequefl.os prOOuc
tores provoca un crecido éxodo. La producci6n pastoril y
bananera son representativas de esta evoluci6n que asocia la
emigraci6n, la intensificaci6n de los cultivos y el retroceso
dei au1oabastecirniento, y disuade una reproducci6n amplia
da de las familias. Por eso las provincias de El Oro, dei
Guayas y de Los Rios fueron las que mas redujeron su fe
cundidad.

La extension de las zonas aridas

La distribuci6n y la evoluci6n de las lluvias contribuyen a
la diferenciaci6n demografica de las regiones y de los flujos
migratorios. Su incidencia se ve mediatizada por la amplitud
y el estado de la infraestructura hfdrica, tradicional en las
sociedades andinas. La poblaci6n rural de la provincia de
Tungurahua ha desarrollado bajo la presi6n demogrâfica -es'
la provincia mas densamente poblada dei pais- un sistema
social de control dei agua mas imperativo que la organizaci6n
de la tenencia de la tierra. La horticultura y la fruticultura son
relativamente pr6speras en parcclas de tamafl,o muy reduci
do. En cambio, los agricul10res de la regi6n de Pujilf han
perdido el aeccso al agua que actualmente fertiliza las ha
ciendas ganaderas dei valle de Latacunga., La sequfa y la
erosi6n probablemente estân en la rafz de la descomunal
emigraci6n de estos campesinos hacia Quito y Ambato.
Podriamos hablar de otros casos extremadamente graves de
degradaci6n dei medio por la erosi6n de las pendientes
âridas: la regi6n indfgena de Zumbahua, Santa Isabel,
Nab6n... Entre todos los casos que podriamos evocar, uno de
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los mas ejemplares de los detenninismos climaticos podria
ser el de la parroquia de H. Vasquez (Nuevo Tambo) en
donde predominan las cooperativas provenientes de la refor
ma agraria. Estas se benefician de la asistencia de las princi
pales instituciones de desarrollo rural (MAG, CESA,
CREA), disponen de tierras comunales y han experimentado
circuitos direclOS de comercializacion. En un contexto tan
prometedor, son las lluvias las que deciden la magnitud anual
de la migracion temporal hacia la Costa (25). Alli Yen otras
partes, por ejemplo en Pedro Carbo, se puede observar una
inversi6n de los flujos migratorios segun la estaci6n:
inmigraci6n de obreros agricolas durante el inviemo y salida
de pequeflos agricultores en la estaci6n seca.

Sin embargo, es en las provincias de Loja, Manabf yen el
interior de la regi6n de Santa Elena donde la incidencia mi
gratoria de la aridez toma toda su arnplitud. La extensi6n de
la sequfa se revela claramente en la cartograffa de los sucesi
vos saldos migratorios. El déficit pluviométrico, en progre
sion desde principios de los afios 60, precipit6 el despobla
miento de las partes occidentales de estas provincias
siguiendo una gradiente degresiva hacia el noreste de
Manabf, hacia la parte oriental en Loja.

El peso de la desertificaci6n en el proceso migratorio es,
sin duda alguna, el menos equfvoco de todos los determinis
mos. Esto confiere una buena precision a la lectura espacial
de su incidencia, que se puede ilustrar utilizando la sub-zona
de Valdivia, la cual goza de una mejor humedad ambiental
que la regi6n semi-anda de Santa Elena en donde se ubica. Se
puede constatar una densidad demogrâfica dos veces mas
importante que en el resto de la zona, y una tasa de creci
mienlO también duplicada, que traduce una emigraci6n
mucho menor.

EL ESPACIO RETICULAR DEL MIGRANTE

La actividad agricola se ejerce en primer lugar dentro dei
marco territorial de su terruflo, luego se diversifica a través de
las relaciones matrimoniales, las de intercambio 0 las de
solidaridad. Asf, las migraciones provocadas por una sequfa
o motivadas por dificultades de orden vital pueden confor
marse al espacio reticular: antiguos circuilOs de despla
zamiento, oportunidades de ingreso en el marco de una
influencia urbana.

Hay que convenir en que las redes estructuran un espacio
por 10 menos tan estable como los territorios que ellas impli
cano En efeclO, es una caracteristica de los nuevos flujos de
productos, de capitales 0 de fuerzas vivas de trabajo utilizar,
ampliandolos, los circuitos existentes. M. Portais (26)
muestra c6mo la jerarqufa de las ciudades ecuatorianas,
fonnada esencialmente desde la época colonial y conso
lidada hacia finales dei ultimo siglo, tiene una cierta

perennidad frente a los cambios economicos y demogrâficos
recientes. Partiendo deJas funciones administrativas iniciales
se han extendido los nuevos flujos: Quito recoge el mana
petrolero para redistribuirlo de acuerdo a las redes que estân
bajo su c()ntrol.

El espacio reticular es invocado aquf para explicar la
configuraci6n fonnal de los flujos migratorios; no explica
tanto la salida dei campesino cuanto su destino y las modali
dades de su migraci6n. Pero no hay que olvidar que, en la
serie remota de las causalidades, las redes son portadoras de.
"modemizaciones" que inician y mantienen las transiciones
demografica y migratoria, siendo la primera responsable de
la intensidad de la segunda.

La tradici6n reticular de las migraciones

La observaci6n monogrâfica de los flujos migratorios
revela un gran numera de especializaciones puntuales que
prolongan ciertas practicas comerciales y los antiguos des
plazamientos. Estos expresan visiblemente los habitos y las
fonnas de solidaridad indispensables para el migrante, y 10
gufan en la elecci6n de los destinos 0 de las opotunidades
monetarias.

Un ejemplo sorprendente aunque anecd6tico, se refiere a
la emigraci6n hacia los Estados Unidos y el Canadâ de los
habitantes de Déleg y Cojitambo, que se habria desarrollado
con el padrinazgo de un empresarïo conocido de Cuenca.
Aquf y en otras partes, especialmente en Naranjal y Machala,
la organizacion de esta inmigraci6n ilegal, pone en marcha
las formas de solidaridad familiares para reunir el dinero deI
viaje y para lIevar'a bien su inserci6n clandestina.

En la regi6n de Ambato, los observadores hacen notar la
constancia de los destinos migratorios y de las prâcticas
comerciales: los habitantes de Ambatillo trabajan en las
panaderias de Ambato, los Chibuleos venden ajo, ciertos
carnpesinos en el sur dei rio Ambato parece que se han
especializado en el trâfico de alcohol. Hay que recordar la
antiguedad de las redcs comercialcs otavalcflas que se ex
tienden a veces hasta Europa. Los de Chiquicas son
conocidos por su comerc.io de la papa, los de Chamboloma,
por el de la mantequilla (27). En la region de Cajabamba
Guarnote, la mâs densamente poblada e indigena de la
provincia de Chimborazo, la emigracion -muy importante
"tiene diferentes connotaciones y destinos segun el lugar de
origen. El campesino de Cajabamba es conocido como
comerciante que viaja mucho, inc1uso fuera de las fronteras
nacionales; el minifundista de Funin, Licto y Flores es mas
que todo zafrero y el de Columbe y Guamote es cargador 0

pe6n de construcci6n" (28).

En muchas partes de la Sierra, la movilizaci6n colectiva
de la mana de obra indigena para las cosechas, la industria de
la construcci6n, son manejadas por "enganchadores" que
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utilizan la tradici6n de las movilizaciones colectivas indfge"
nas y las relaciones ficticias de parentesco coma el "cornpa
drazgo". Estos modos de reclutamiento utilizan la rOO, ahora
atrofiada, de las relaciones extra-comunitarias que mantuvo
el indigena con la hacienda.

Esta organizaci6n reticular prevalece en las migraciones
temporales mientras que los desplazamientos de coloniza
ci6n siguen una continuidad territorial. En la provincia de
Bolivar, que comprende una parte de piOOemonte, los campe
sinos han asociado siempre la explotacion de las tierras bajas
con la agricultura andina. Su residencia ha tenido un caracter
temporal en cada una de estas zonas y las relaciones
comerciales han sido frecuentes con la Costa. Esta tradici6n
ha facilitado el movimiento de colonizaci6n espontânea
hacia las zonas tropicales de Caluma, El Tambo. Del mismo
modo, los desplazamientos anuales y complementarios hacia
los diferentes pisos ecol6gicos han predispuesto a las
migraciones temporales de trabajo en las plantaciones de la
Costa, durante los largos perfodos de inactividad entre las
siembras y las cosechas de cultivos frfos. Anotemos, para
terminar, pues los ejemplos serian muchos, la particularidad
migratoria de las comunidades de Saraguro que ocuparon las
tierras de la vertiente oriental para la cria de bovinos. Esta
ampliaci6n deI espacio tradicional de la autosubsistencia es
unD de los antecedentes de la colonizaci6n de la Regi6n
Amaz6nica par parte de jomaleras saraguros. (29).

Infraestructura via1

Es en el ambiente forestal, 0 en el relieve muy accidenta
do de las estribaciones andinas donde el impacto demogrâ
fico de la red vial esttà mâs manifiesto: en la Amazonia, el
poblamiento se adhiere a la ramiflcaci6n de los caminos y de
los rios. Pero se not.a.râ igualmente que las migraciones
pendulares hacia las grandes ciudades implican un movi
mienta cotidiano 0 semanal de transportes viales. Entre estas
dos extremos, existen muchas formas de diferenciaci6n
demo-econ6mica de las poblaciones seglin su localizaci6n en
el espacio reticular, que la red vial, ferroviaria 0 fluvial,
estructura. La incidencia de la ruta es fâcilmente observable
aunque no sea medida por las estadisticas disponibles.

El aislamiento contribuye a mantener la autonomia ali
mentaria de la unidad familar y al mantenimiento de relacio
nes arcaicas de producci6n, particularmente con las hacien
das. Se puede citar el casa de los capesinos de las parroquias
aisladas de Cebadas y Achupallas que siguen, mâs que otras,
sometidos a la explotaci6n de los "cantineros, hacendados,
cuatreros" Asimismo, en las parroquias de Ribera, Pindilig y
Taday parecerfa que la emigraci6n hubiera sido frenada por
la supervivencia de las formas arcaicas de reclutamiento (la
ayuda) en beneficio de las haciendas (30). Si una ruta es des
viada, coma el antiguocamino de Quito a Santo Domingo, se
estanca la agricultura que la bordea. Esta decadencia puede
perjudicar a una regi6n cntera: la economia de la provincia de

Bolivar no se ha recuperado jamâs después deI desvio que se
hiciera de la via férrea hacia la Costa. Se puOOe pensar, en
vista de las potencialidades agrfcplas, que regiones enteras
deI Oriente amaz6nico asi coma de la Sierra (Sigchos
Coraz6n), acogerfan una poblaci6n mâs numerosa si estuvie
ran servidas con carreteras nuevas.

Alli, donde los cultivos de mercado son mayoritarios, la
proximidad de un camino decide el costo de su comercializa
ci6n y por 10 mismo de la rentabilidad de sus explotaciones,
asi coma de su modernizaci6n. La tierra no tiene ni la misma
rentabilidad monetaria ni el mismo precio segiln que el acce
so sea por un camino de herradura abierto a machete 0 una
carretera asfaltada. Estas disparidades activan las salidas,
como parece haber demostrado el perfil migratorio de los
frentes pioneros.

La carretera aœntua las desigualdades al distribuir mas en
una parte que en otra los servicios de salud y educaci6n,
cuyas repercusiones se conocen en la mortalidad y la fecun
didad. Hay que admitir que bajas densidades y poblamiento
disperso, encarecen el costo de instalaci6n de estas infraes
tructuras: pozos profundos, electricidad, canalizaciones de
agua potable, centros de salud... Su ausencia ha contribuido
sin duda al movimiento de la poblaci6n hacia las cabeceras
cantonales 0 parroquiales mejor equipadas.

En forma muy concreta, la carretera canaliza las migra
ciones temporales 0 pendulares. Estos flujos no son tomados
en cuenta en las estadisticas censales pero los observadores
informan sobre su importancia: "en Pedro Moncayo (y pro
bablemente en Ot6n) 10 que mas impresiona es la migraci6n
semanal deI campesino a Quito; los lunes a la madrugada
parten no menos de 72 buses llenos de campesinos rumbo a la
capital deI pais; el viemes al anocheœr, 10 mismo pero en
sentido inverso" (31). El eje panamericano ha extendido la
contrataci6n temporal de las poblaciones serranas con venta
ja para Quito, Ambato, Riobamba. Al contrario, el ejemplo
deI cant6n Chunchi sugiere que la escasez de caminos ha
moderado los movimientos regulares de los campesinos, mâs
inclinados por este hecha a la migraci6n de[initiva. No se
puede dejar de anotar la concentraci6n inusual de serranos en
el eje ferroviario que atraviesa, a todo 10 largo, la regi6n cos
tera de Milagro. Se instalaron en el apogeo deI cacao y siem
pre son numerosos en los periodos de zafra de la cana de
azucar.

El desarrollo de la economia mercantil

Las estructuras reticulares evocadas configuran el aspecto
formaI y geogrâfico de las migraciones. Estas formas son mas
facilmenle identificables que los mecanismos de la transici6n
demoeconomica que deterrninan su intensidad y su calenda
rio. Durante la transici6n demogrâfica, las migraciones
implican que ciertos hombres pasan de un modo de produ
cci6n doméstica hacia un modo de produccion capitalista.
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Esta transici6n econ6mica se realiza tante a través de la
esfera de las relaciones mercantiles cuanto de la trama de los
flujos migratorios. La intensidad de estas movilizaciones ha
aumentado en una proporci6n que atribuimos a la baja de
mortalidad. La prueba esta acaso en el hecho de que las tasas
de emigraci6n neta de origen rural sobrepasan raras veces
(menos en casos de sequia) el crecimiento vegetativo de la
poblaci6n. Por esta raz6n, las oportunidades cambiantes deI
mercado Tigen la repartici6n de los productores entre los cul
tivos comerciales y un trabajo asalariado.

Los cultivos comerciales

l.Lamultiplicaci6n de los hombres sigue a la extensi6n de
los cultivos comerciales? El cacao ciertamente contribuy6 al
poblamiento de la Costa en el sigle XIX, pero l.ocurri6 10
mismo con el banano, la palma africana? Solamente los
mapas deI periodo 1950-1962 muestran la ocupaci6n de las
tierras baldias que se asocia al desarrolo de la agricultura de
exponaci6n. Hay para este periodo un detalle significativo
que la cartograffa revela: la superficie de las zonas rurales
que se benefician de una inmigraci6n neta es igual a la de las
parroquias que sufren un déficit migratorio. Pero luego, pare
ce que la atracci6n urbana prevalece y viene a apartar a los
campesinos de una agricultura prometedora. El cultivo irri
gade deI arroz en la regi6n de Zapotillo-Macara solo retiene
por corto tiempo a los habitantes, supuestos beneficiarios de
estas producciones rentables.

En la Sierra, los éxitos agricolas aparecen demasiado
puntuales para juzgar de su incidencia migratoria. Los bue
nos resultados de ciertas cooperativas lecheras son de esta
clase: el numero de campesinos que estas cooperativas arrai
gan es probablemente insignificante comparado al de los que
expulsa la ganaderia extensiva de las haciendas. La fruticul
tura en los alrededores de Patate, la horticultura en la regi6n
de Tisaleo, dan trabajo a los habitantes de los contomos sin
que se compruebe una reducci6n global deI éxodo. Es mas
parad6jico el déficit migratorio de la provincia de Carchi
donde prospera el cultivo de la papa y de los cereales en
explotaciones de tarnano mediano. Dentro de una situaci6n
de escasez de mana de obra que atrae a numerosos colom
bianos, se observan tasas record de emigraci6n hacia las pro
vincias de Imbabura y Pichincha. Esta dualidad de los flujos,
que se encuentra en muchas partes en diversos grados, tradu
ce las diferencias sociales amplificadas por la agricultura
mercanti\. '

No hay duda de que el moderado freno que ejerce la agri
cultura comercial sobre la emigraci6n tendria que buscarse
en los términos de un intercambio desventajoso para las pro
ducciones familiares en los mercados urbanos. En la Sierra,
el comercio es controlado por mestizos que aprovechan deI
aislamiento indfgena y que utilizan los lazos de parentesco
simb61ico para obtener ganancias exageradas. Estos interme
diarios relevan a los terratenientes en retirada, en la explota
ci6n deI productor.

90

Estas obserVaciones cobran mas crédito con los mapas de
poblaci6n donde se puede leer ciertas crisis de la agricultura
de exportaci6n. La fluctuaci6n de los precios de los productos
agricolas impactan particularrnente en la precaridad delas
condiciones de supervivencia de la economfa doméstica ..La
baja relativa deI precio deI trigo ha contribufdo ciertamente al
descenso demogrâfico de Manu, Cochapata, NaMn, Alausi,
Tixân....

Asimismo la crisis deI banano esta en el origen deI
decrecimiento poblacional al sudoeste de Ventanas entre
1962 y 1974 (32).

El mercado de trabajo

Cultivo de mercado y trabajo asalariado componen el
binomio de la ecuaci6n monetaria deI productor familiar a los
que se anade el artesanado de ubicaci6n mas puntual. Estos
estan asociados en una tentativa de compensar los efectos de
su respectiva fragilidad. Muy pocos son los benefîciarios de
un empleo estable en la zona rural; la gran mayoria de los
trabajadores agricolas se emplean por jomada 0 a destajo
(tarea, carrera sembrada, saco cosechado..). Solamente el
corte de la cana de azucar 0 la recolecci6n deI café 0 deI ca
cao, pueden ofrecer un empleo suficientemente prolongado
parajustifîcar un desplazamiento desde lejos. Estas cosechas
exigen una mana de obra nurnerosa en periodos deterrni
nados, de tal modo que los salarios han sido siempre (desde el
siglo XIX) mas altos en la Costa y en la Amazonfa. Si toma
mos en cuenta que' las mujeres son raramente empleadas en 
estos trabajos muy duros (transporte de sacos, corte con
machete) y ademas peor pagadas que los hombres, resulta
comprensible que los mapas de relaci6n de masculinidad por
parroquia cobren sentido.

En efecto, este mercado de trabajo no puede existir mas
que en una estrecha relaci6n con la economfa doméstica, que
toma a su cargo el mantenimiento de los trabajadores durante
los peridos de inactividad. Los hombres son la mayorfa en la
actividad asalariada, las m ujeres soportan las tareas
domésticas. Puesto que los censos numeran la poblaci6n "de
hecho" que esta presente en el dfa en que pasan los empa
dronadores, la cartograffa de la relaci6n de masculinidad
indica las migraciones de trabajo, que se suponen temporales,
en la medida en que las mujeres y la familia no participen en
esos desplazamientos.

Es menos seguro sacar conclusiones sobre la emigraci6n
allf donde las mujeres son mayoria que en el casa contrario.
Esta restricci6n se debe al hecho de que, en la Sierra, la
relaci6n de masculinidad, inferior a la media nacional, resulta
igualmente de la sobre mortalidad masculina. Este indicador
da, pues, mas la ubicaci6n que la medida de la emigraci6n
hacia la Costa y la Amazonfa. Dos concentraciones femeni
nas puntuales se destacan: en la regi6n de Sfgsig y, mas al sur.
en tas parroquias de NaMn, Ona, Cochapata, donde las
tierras ya de suyo mediocres estan en via de desertificaci6n.
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Por el contrario, los alrededores de Quito donde predominan
las migraciones pendulares, presentan un mejor equilibrio
poblac;.ional.

Mucho mas tangible es la concentraci6n masculina en el
eje Norte-Sur que va de la ciudad de Esmeraldas hasta Are
nillas pasando por Santo Domigno, Quevedo, Babahoyo y
Machala. Coincide con la presencia de la arboricultura tropi
cal: la palma africana, el banano, el caç,ao, el café. La delimi
taci6n es precisa: al sur la imigraci6n se detiene en las fronte
ras deI cultivo bananero, se la reencuentra en la regi6n de
cultivos dei arroz de Macara. Estas observaciones son validas
para el oriente amaz6nico con la particularidad de que la
extracci6n petrolera en el extremo norte atrae una importante
mana de obra masculina.

Las ciudades reflejan la geograffa de la distribuci6n por
sexo de la poblaci6n rural: los poblados serranos y costenos
tienen predominio femenino, mientras los de la Amazonfa
son mas que todo masculinos. Pero esto yale sobretodo para
las ciudades secundarias; las capitales provinciales atraen
mas poblaci6n femenina por sus actividades terciarias, espe
cialmente de servicio doméstico. El censo de 1962 revelaba
ya esta ligera preferencia urbana de las mujeres migrantes.
Es lamentable que la informaci6n sobre el sexo de los mi
grantes desparezca de los censos de 1974 y 1982.

Al comparar los mapas de 1974 y 1982 (fig. 8,9,10), se
descubre que la sobrepoblacion maculina pierde su amplitud
en la parte central dei eje Esmeraldas-Arenillas. El debilita
miento de los atractivos inmigratorios de la agricultura de
renta procede en parte de la modemizaci6n dei conjunto de
las producciones. El empleador puede en esta forma reducir
la demanda de Lrabajadores en la ejecuci6n de ciertas tareas
epis6dicas. Para sustraerse de las obligaciones salariales dei
C6digo de Trabajo, se remite a los "contratistas", para reunir,
dirigir y pagar una mano de obra, a veces reclutada a larga
distancia.

El desarrollo de la ganaderia en detrimento de la agricul
tura reduce conjuntarnente el asalariado agrfcola; un solo
vaquero se ocupa de 200 y 300 cabezas de ganado. En fin, es
probable que la acci6n deI Estado en favor de los "precaris
tas" y el crecimiento demogrâfico hayan,juntos, robustecido
el trabajo familiar no asalariado. en las tierras redistribufdas.

El artesanado

El recurso a las actividades artesanales ha sido sin duda la
antigua altemativa monetaria a las tensiones provocadas por
el crecimiento demogrâfico, al mismo tftulo que la emigra
ci6n en nuestros mas. Se observa en efecto su concentraci6n
en las regiones densarnente pobladas. Esta producci6n, con
pocos impuestos en el siglo XIX, compite a menor precio con
los objetos importados. Los sombreros de paja se confeccio
nan en Manabf desde esa época y muy tempranamente inte
resaron a los habitantes deI Azuay (Gualaceo-Sfgsig). Se

sabe de la antigua presencia deI artesanado en Imbabura:
Atuntaqui, Cotacachi y Otavalo donde cada parroquia esta
ligada a una especializaci6n artesanal: trabajo deI cuero,
tejido...

Estas disposiciones adquiridas en un tiempo lejano, han
debido ser diversificadas actualmente: el marmol en
Sinincay, los vestidos y bordado en Banos, Turi, Sfgsig; el
calzado en Gualaceo, la orfebrerfa en Chordeleg, etc... La
artesanfa en su conjunto es una actividad doméstica poco
remunerativa, a menudo a cargo de las mujeres; sirve para
aliviar la creciente degradacion de la producci6n agrfcola de
subsistencia. Si estas actividades pueden contener el. éxodo
definitivo de las familias, es para completar el aporte de los
emigrantes temporales hombres.

Estas oportunidades monetarjas modelan la red de los
flujos migratorios. Pero, al mismo tiempo el mercado sujeta
la reproducci6n humana a la triple ley de los intermediarios,
de los precios y de los azares climaticos. Esta situaci6n es
extrema en la Costa donde la variaci6n de los precios y de las
oportunidades de venta es amplificada por la competencia
internacional y la altemancia de las inundaciones y de las
sequfas. La salud, la nutrici6n y los comportamientos de na
talidad sufren de estas limitaciones.

La red urbana

La importancia de una ciudad depende de la extension de
las redes que controla, de las redes con ramificaciones inter
nacionales para las capitales, regionales para las ciudades
secundarias. Los centros urbanos constituyen los nudos dei
espacio reticular. pasajes obligados de la mayor parte de los
flujos, especialmente migratorios. Estos liltimos son a la
medida de los demas flujos comerciales, administrativos,
financieros que activan el mercado dei trabajo.

Pero la transici6n demogrâfica de los pafses dei Tercer
Mundo, mas intensa que en las naciones industrializadas, ha
precipitado" el crecimiento de las poblaciones urbanas mas
alla de su desarrolJo econ6mico. por una dcclinacion mas
precoz de la mortalidad y luego por inmigraci6n cuando la
vida se ha prolongado en los campos. Hemos visto que el
destino urbano caracteriza a la reorientaci6n reciente y masi
va de los flujos migratorios.

Las estadfsticas sobre la tiltima residen'cia, tinicos datos
sobre migraci6n urbana y rural, sufren de algunas restriccio
nes. Un campesino puede haber pasado por una ciudad antes
qe llegar a un frente pionero y aparecer como de origen urba
no. Es asimismo posible que la atribuci6n deI nombre de la
provincia -por ejemplo Loja- a la cabecera cantonal,zona
urbana por definicion, introduzca una confusion sobre el
origen dei migrante. Mucho mas molestas son las diferencias
entre las poblaciones "de derecho" y "de hecho" de las zonas
urbanas y rurales de una misma provincia. Asf en Carchi en
1982,la zona urbana cuenta con 48.181 personas censadas
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Fig. NQ 9. POBLACIONES RURALES DE MAYORIA FEMENINA
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contra 64.837 residentes. Estas diferencias revelan hasla qué
punto es vaga la ubicaci6n de los migrantes cuando su
parentela reside tanto en âreas urbanas coma rurales. Es noto
rio que, el dia dei censo, una buena parte de ciudadanos, cuya
probable residencia rural era reciente, regresaron a su lugar
de origen. El censo "de hecho" se transforma asf en cense "de
derecho", con la diferencia de que la gente de visita eran
verdaderos migrantes temporaleso residentes en la ciudad.
Este comportamiento introduce una gran incertidumbre en la
estimaci6n de las migraciones dei campo a la ciudad (33).

Transici6n vital y transici6n migratoria

Si se confia en los datos censales, la existencia de flujos
migratorios en beneficio de las ciudades seria un fen6meno
reciente. Como 10 demuestran las cifras dei siguiente cuadro,
solamente el ultimo periodo censal presenta un saldo migra
torio positivo que favorece al conjunto de las zonas urbanas.
En orros ténninos, el crecimiento urbano se deberfa menos al
aporte migratorio que a la prolongaci6n de la duraci6n media
de vida.

Conviene, por supuesto, precisar esta tendencia general
segun las regiones para darse cuenta de que los dinamismos
urbanos tienen a menudo s61idas rafces rurales. Ciertamente,
un gran numero de pueblos, clasificados como urbanos por
definici6n censal, son rurales por la naturaleza dominante de
sus actividades; los habitantes se comportan coma los cam
pesinos de los contomos. Pero sobre todo, se comprueba que
las ciudades que se benefician de un saldo migratorio supe
rior al crecimiento natural, esuill siempre en el centro de los
frentes pioneros: Santo Domingo (8% anual), Rosa Zârate

(6% anual), Tena (8,55%), Puerto Francisco de Orellana
(12%), Sucua, Zamora, Zumba (mas dei 6%). AI contrario,
los centros urbanos siruados en las regiones de éxodo rural
importante, estfin sujetos a un déficit migratorio superior al
crecimienlO natural: Alausf, Guamote, Sigsig,... en la Sierra;
Bahfa de Carâquez, -Santa Ana, Rocafuerte, en ManabL

Para las capitales regionales, el crecimiento demogrMico
debido al crecimiento vegetativo supera el aporte migratorio.
En Quito y Guayaquil, este ultimo representa un poco mas de
los dos quintos dei crecimiento total observado (34).

Es indiscutible que las reformas agrarias y los frentes pio
neras permilieron la desviaci6n hacia las zonas rurales de un
excedente demogrâfico transitorio. El Ecuador tuvo la suerte
de disponer de âreas subexplotadas durante su transici6n para
evilar a sus ciudades el hecho de ser invadidas por los cam
pesinos desarraigados.

La presencia doméstica

LNo es Quito la capital mas campesina de América Latina?
La naturaleia estfi siempre a la vista y el mafz crece entre las
casas de las afueras. Las parcelas familiares aparecen en los
limites de la ciudad y el campo cercano hajugado el papel de
zona intermediaria que desempefiaron los "cinturones de
miseria" en las otras ciudades sudamericanas. Estos halos
rurales bajo la influencia de la ciudad se encuentran faci!
mente en los mapas en toma de las principales ciudades de la
Sierra, gracias a una inmigraci6n notable. Son residenciales
para las clases acomodadas asf como para las clases pobres
que encuentran allf un habitat barato. Calder6n, Zambiza,

Cuadro NQ 4: SALDOS MIGRATORlOS DE LAS ZONAS URBANAS

Emigraci6n lrunigraci6n Saldo
Regiones Flujos Tasas Flujos Tasas Flujos. Tasas

Intercens. % Intercens. % Intercens %

1962-1974
Sierra urbana 311924 2.725 272229 2.378 ·39695 -0.347
Sierra menos Pichincha 233816 4.230 109253 1.977 -12563 -2.254
Costa urbana 355205 2.651 329440 2.459 -25764 0.192
Costa menos Guayas 229490 5.050 141888 3.122 ·87601 -1.928
Oriente y Galapagos 15739 7.710 11156 5.466 -4582 ·2.245
Republica urbana 682867 2.726 612826 2.446 -70042 0.280

1974-1982
Sierra urbana 340500 2.801 376716 3.099 36215 0.298
Sierra menos Pichincha 252728 4.718 131255 2.450 -121472 -2.268
Costa urbana 336002 2.201 417372 2.734 81370 0.533
Costa menos Guayas 242164 4.451 158465 2.912 -83699 -1.538
Oriente y Galâpagos 22758 6.894 33968 10.290 11209 3.396
Republica urbana 699261 2.520 828055 2.984 128794 0.464

Fuente: INEC
Elaboraci6n Delaunay
Los flujos cubren en perfodo intercensal, las tasas tienen una dimensi6n anual.
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Llano Chico y Nay6n son otras tantas parroquias-donnitorio
que proveen al mercado quiteflo de trabajo de un movimiento
pendular de trabajadores.

Esta tenue articulaci6n entre las economfas urbana y
familiar no debe ser descuidada. Tiene la importanica de una
red de reclutamiento diario 0 temporal de mano de obra que
proviene dei callej6n interandino, movimiento que disminu
ye en ciertos periodos dei calendario agricola. Suaviza la
situaci6n precaria de estos trabajadores gracias a los cul
livos· de la parcela familiar asf como a la residencia rural de la
mujer y de los hijos, pero sobre todo libra a las ciudades de la
sierra de los "tugurios" tan cornunes en Guayaquil; en la
cuenca dei Guayas la esfera mercanti! ha borrado estas rese
rvas domésticas.

La red migratoria

Hemos seflalado que las ciudades reclutaban trabajadores
de mas lejos y de un mayor numero de provincias que las
zonas rurales. Sus redes migratorias son, no solamente mas
extensas y diversificadas, sino también mas importantes por
el numero absoluto y relativo de migrantes que canalizan.
Esto se aplica, én proporciones variables, tanto a la emigra
cion ya la inmigraci6n como al saldo. Para tomar un ejemplo,
las tasas calculadas durante el aflo que precede al censo de
1974 (35) revelan en promedio una duplicaci6n dei éxodo
urbano con relacion a las zonas rurales. En el casa extremo de
la provincia de Bolivar, 20,25% de la pobaci6n urbana emi
gra y solo 4,58% de la rural.

l,Qué se puede concluir de esta diferencia? En primer
lugar, que los campesinos transitan a menudo, y probable
menre se quedan algun tiempo, en la ciudad mas cercana en
camino hacia un destino que puede ser rural. Luego, que la
rotaci6n de los migrantes es mucha mas rapida en los centros
urbanos que en el campo. En fin, que la emigraci6n hacia las
capitales es casi exclusivamente de ongen urbano. De mane
ra mas precisa, la gran mayoria de los campesinos buscan
adaptarse a las condiciones citadinas antes de ir a una capital
regional. Esta regla no vale, por supuesto, para las migracio
nes tempor;des, mal captadas por los censos. Los datos esco
gidos para ilustrar este fen6meno conciemen al inventario
migratorio deI conjunto de la zona urbana de Pichincha con el
resta deI pais e incluyen la ciudad pionera de Santo Domingo.

CONCLUSION

La presentaci6n que aquf se establece de la reparticion
espacial de los flujos migratorios, se aparta de los anâlisis
factoriales que no integran sino las variables intennedias en
la cadena de las causalidades. Nuestro anâlisis se funda en la
correspondencia entre la transfonnacion deI espacio y las
transiciones econ6mica y demografica. Las unidades fami
liares en las que se elaboran las 16gicas reproductivas, son

Cuadro NO 5: BALANCE MIGRATORIO DE PICHINCHA,
. ZONA URBANA

FLUJOS lNTERCENSALES DE 1974A1982

Migraciones Are.a Emigracion Innùgraci6n Saldo Migrat.
con:
Carchi Urb. 1326 11130 -9804
Imbabura Urb. 3754 17265 -13511
Imbabura Rur. 1139 8039 -6901
Pichincha Rur. 26529 25741 788
Cotopaxi Urb. 2010 16036 -14026
Cotopaxi Rur. 1225 10400 -9175
Tungurahua Urb. 3570 13584 -10014
Bo1fvar Urb. 472 6946 -6474
Chimborazo Urb. 2834 16063 -13229
Azuay Urb. 2671 7298 -4627
Loja Urb. 2064 19960 -17896
Manabf Urb. 2248 12115 -9867
Manabf Rur. 649 7168 -6519
Guayas Urb. 11938 13395 -1457
El Oro Urb. 2291 6857 -4565

Zonas no Rur. 605 28704 -28099
delimitadas

arrastradas a la esfera comercial de la producci6n capitalista:
su reproduccion y su mantenimiento llegan a ser progresiva
mente menos sujetos a las condiciones naturales y mas
dependientes dei mercado. En esta fonna, las caracteristicas
dei espacio territorial se borran ante las dei espacio reticular,
en la deterrninacion de los flujos migratorios.

Las condiciones climaticas y de la tierra, la densidad dei
poblamiento y la evolucion de los suelos, rigen la redis
tribuci6n de las poblaciones hacia los frentes pioneros. El
hecho de que estos componentes dei espacio territorial evolu
cionan muy despacio, explica probablemente la estabilidad
de las estructuras regionales dei éxodo rural.

Pero cada vez mas, la circulacion de los hombres se con
forma a las redes existcntes: circuitos comerciales, infra
estructura vial, redes de solidaridad 0 de tradiciones migra
torias. Las ciudades, n6dulos de este espacio reticular, canali
zan progresivamente el conjunto de los movimientos migra
torios.

Las diferencias en la declinaci6n de la mQrtalidad y de la
fecundidad, traducen igualmente las fonnas reticulares dei
progreso economico y social. Solo nos resta deplorar la
imposibilidad estadfstica de estimar estos finos desfases en el
calendario de la transici6n demogrâfica en base de los
promedios provinciales establecidos. Se abre aquf un campo
de investigaciones renovadoras que pongan en practica las
técnicas de la microdemograffa elaboradas para la
investigaci6n antropol6gica.
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NOTAS

(1) Citernos la investigaci6n de las configuraciones espaciales
regionales por el anâlisis factorial de las correspondencias y la
clasificaci6n ascendente jenirquica de M.M. Thomassin. Los
resultados de estos procedinùentos no superan a menudo las
evidencias inscritas en el paisaje. Véase:
- Thomassin. MM. 19&4 "Equateur-Sierra. Regionalisation
agricola de la Sierra équatorienne par l'analyse factorielle des
correspondances et la classification asecendante hierarchique.
''Thèse 3e cycle. Paris. Université de Paris VIL Orstom 592 p.
multig.

(2) S. SCRIMSAHW 1978."Infant Mortality and Behavior in the
Regulation of Family Size". Population and Development
Rcview, vol. 4, n. 3, sep. 1978: 383-404.

(3) L. TAB AH "Quelques reflexions en vrac sur les interrelations
entre la population, les ressources, l'environnement et le
développement", in Tiers Monde. Tome XXIV - n. 94, avril 
juin 1983, p. 421-450.

(4) Y. SAINT-GEOURS recuerda que todo el mecanismo de las
leyes tiende hacia la movilizaci6n de la mana de obra
doméstica: "la prisi6n por deudas, las leyes contra la vagancia y
la mendicidad; el impueslO y luego la contribuci6n general. el
trabajo forzado, los diezmos, el pago de las alcabalas sobre las
transacciones de tierras (a partir de 1863), las leyes sobre el
cerramiemo de propiedades, sobre las tierras baldfas, sobre la
adjudicaci6n de tierras lOmadas. el alistarniento en el ejércilO.....
- Yves SAINT-GEOURS, 1984. "La sierra du nord et du centre
en Equateur: 1830 - 1875" in Bull. InsL Fr And., XIII, N. 12, p.
13.

(5) La lectura de esta secci6n no es indispensable para la
continuaci6n deI articulo.

(6) El cense de 1982 no empadron6 el cant6n de El Carmen y La
Manga deI Cura, por problemas de Ilmites administrativos.

(7) EslO vale especialmente para la defmici6n de las situaciones de
residencia y por 10 rnismo de nùgraciones. El simple câlculo de
las tasas de crecimiento observadas de las poblaciones
parroquiales, se hizo fastidioso por la inestabilidad de los
limites adnùnistrativos que tuvimos que reconstituir para cada
periodo intercensal sobre la base de los decretos de creaci6n de
parroquias.

(8) El detalle de los métodos empleados y los resultados, han sido
expuestos para cada fen6meno (migraciones, fecundidad,
mortalidad) en las publicaciones deI CEDIG: "Documentos de
Investigaci6n", serie Demograffa y Geograffa de la Poblaci6n
N24 a 6. a parecer.

(9) Superficies calculadas por ordenador solamentre para las zonas
ocupadas (mas de 2 hab. por k:m2). 10 que produce una ligera
sobreestimaci6n de las densidades para estas parroquias.

(10) Los resultados de los inventarios realizados han sido
consignados en los mapas publicados l'or el MAG. Véase:
- GONDARD P. 1981 "Cartographie de l'utilisation actuel1e du
sol dans les Andes équatoriennes". Thése de 3e cycle.
Université de Paris X, Nanterre, 133 p. multig., fig., cartes.
- 1983-1985 Mapas de uso actual deI suelo y formaciones
vegetales. Quito, MAG-ORST0M ,10 hojas a colores
(1:200.000), 85 x 60 c.

- WINCKELL A., ZEBROWSKI M.,
- 1977-1986 Cartes Morpho-pédologiques, d'utilisation actuelle
et des paysages végétaux, d'utilisation potentielle. 14 x 3 cartes
MAG/ORSTOM Quito. 1977-1986.

(11) ALOP-CESA-FAO-MAG-CONADE 1981, "La situaci6n
carnpesina caracterizada en zonas"; MAG. Qui.to 1981, mimeo.

. (12) P. DESCOLA. "La nature domestique. Symbolisme et praxis
dans l'écologie des Achaur." Ed. de la Maison des Sciences de
l'Homme. Paris. 1986 pp. 450 (p. 47).

(13) P. GONDARD. F. LOPEZ 1983. "Inventario arqueol6gico
pre1irninar de los Andes septentrionales deI Ecuador". MAG,
PRONAREG, ORSTOM p. 274.

(14) Una investigaci6n sistematica de las correlaciones entre las
variables compiladas para carla zona homogénea escogida por
los autores de "La situaci6n campesina.... (obra citada~, no
revela ninguna relaci6n significativa sino entre la densidad y la
superficie mediana de las explotaciones.

(15) "La situaci6n campesina..." (obra citada) p. II - 63
(16) E. BOSERUP 1981 "Population and technological Change: A

Study of Long-term Trends". Univer. of Chicago Press,
Chicago. Xl + 255 p.

(17) "La situaci6n campesina..... (obra citada) p. II-51
(18) Entre las variables que estructuran la utilizaci6n deI suelo en la

Sierra (GONDARD, 1981, obra cirada) - la irrigaci6n, la
pendiente, la altitud y el tamafio de las parcelas-, dos se refieren
a la intervenci6n antr6pica.

(19) "La situaci6n campesina..... (obra citada) p. II-66) .
(20) D. DELAUNAY "Las rnigraciones internas seglin los datos

censales", CEDIG: "Documentos de Investigaci6n", serie
Demograffa y Geograffa de la Poblaci6n N2 4 , en prensa.

(21) Este trabajo sera expueslO en el Tomo ffi de la geograffa de
base deI Ecuador,"Geograffa de la Poblaci6n", en prensa.

(22) "La situaci6n campesina.... (obra citada) p. ffi-5)
(23) VerD. ELAUNAY "Las migraciones internas..... 1'.153 et155.
(24) Idem, p. 154.
(25) "La situaci6n campesina..... (obra citada) p. ffi-81
(26) M. PORTAIS "Recherche sur le réseau urbain équatorien:

permanence et dynamique de la localisation des centres de
décision.... Bun. de Liaison du Département H N2 8/. ORSTOM,
Paris, 1987.

(27) "La situaci6n campesina..... (obra citada) p. ffi-69)
(28) idem p. II-71
(29) idem p. ffi-98
(30) idem p. III-72 y 83
(31) idem p. III-30
(32) idem p. II-33
(33) Estos problemas han sido detallados en D. DELAUNAY "Las

migraciones internas..." p. 1 Ysiguientes. Aii.adarnos que habrfa
sido interesante comparar estos resultados con los deI aii.o 1982.
pero esta inforrnaci6n no esta disponible por zonas en el ûltimo
censo. Tampoco se dispone de una estimaci6n de las
migraciones seglin el lugar de nacimiento par zonas urbanas y
rurales. que en vano fue solicitada al INEC.

(34) Hemos aplicado a las ciudades el crecimiento vegetativo medio
de la provincia, 10 cual esuna simplificaci6n abusiva. Sin
embargo, la diferencia no debe ser considerable si se tiene en
cuenta el peso demografico de las capitales en estas provincias y
el efecto estructural de las rnigraciones sobre la natalidad
urbana.

(35) DELAUNAY D. "Las migraciones ...", p. 50 y 51.
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LOSINTERCAMBIOSINTERNACIONALES
DEL ECUADOR

SU SIGNIFICACION GEOPOLITIÇA

M.Portais*

Resumen

En 1909, las relaciones diplomâticas deI Ecuador tienen una primacia con Europa Occidental,
y en particular con Francia. Es elreflejo de la estructura espacial deI comercio exterior ecua
toriano que se caracteriza por un clam predominio europeo.

Desde 1970 el centro de gravedad de este comercio se desplaza hacia el continente americano,
hasta que en 1981 se ubica por primera vez en el Pacffico.

Mas de la tercera parte de las inversiones extranjeras en el pais vienen de Estados Unidos y en
este aspecta hay ausencia casi total de relaciones con el continente asiâtico. En otros aspectos
(flujos de pasajeros, libros, revistas, noticias y becas) el vinculo con la potencia deI Norte no es
mayoritario, pero también hay algunas excepciones (télex, teléfono, televisi6n y pelfculas).

El presente articulo pretende ser una introducci6n a la geopolftica de los vinculos deI Ecuador
con el exterior, concebida como una prolongaci6n de las reflexiones de la fonnaci6n deI espacio
nacional.

Résumé - Les échanges internationaux de l'Equateur. Signification géopolitique

En 1909 les relations diplomatiques de l'Equateur montrent des liens privilégiés avec l'Euro
pe Occidentale, en particulier avec la France. C'est le reflet de la structure spatiale du commerce
extérieur équatorien, caractérisé par une nette dominante européenne.

Depuis 1970 le centre de gravité de ce commerce se déplàce vers le continent américain,
jusqu'à ce que, en 1981, il s'oriente pour la permière fois vers le Pacifique.

Plus du tiers des investissements étrangers dans le pays proviennent des Etats-Unis, et il y a
dans ce domaine abscence presque complète de relations avec le monde asiatique. Sous d'autres
aspects (flux de passagers, livres, revues, flux d'informations, bourses d'étude) les liens avec la
puissance Nord-américaine ne sont pas majoritaires, avec toutefois quelques exceptions (télex,
téléphone, télévision et cinéma).

Cet article constitue une introduction à la géopolitique des liens de l'Equateur avec l'extérieur,
conçue comme une prolongation des réflexions menées sur les processus de formation d l'espace
national.

Abstract· International exchanges of Ecuador. Their. geopolitical signification

In 1909 Ecuador gave the highest priority ta its diplomatic relations with western Europe,
especially France. The very structure of Ecuador's foreign trade reOects a clear European pre
dominance.

Since 1970 the center of gravity of this trade has shifted to the western hemisphere and as of
1981 this has relocated in the Pacific.
, More than a third of all foreing investment in Ecuador cornes from the United States of Amer
ica. There is virtually no foreign investment from Asia. In sorne respects (passenger flow, books,
magazines, news,coverage, scholarships), tres to the USA are not predominant but in others, they
are (telex, telephone system, television, movies).

This article provides an introduction to Ecuador's geopolitical relations to the rest of the .
world, whitin the context of th3'"overall constitution of our national space.

• Ge6grafo ORSTOM



Este articulo tratarâ de hechos geogrâficos: flujos de per
sonas, de bienes, de capitales y de informaciones entre un
espacio nacional, el Ecuador, y sus espacios exteriores. La
orientaci6n de estos flujos y su evoluci6n constituye, con toda
evidencia, elementos mayores 0 mas bien signos de primera
importancia, cuyo estudio no tendria que ser descuidado por
quienes abordan el gran tema de las relaciones geopolfticas y
de la dependencia. No pretendemos tratar aqui directarnente
dei problema de la dependencia, que es frecuentementeobjeto
de una visi6n maniquea (1). La cuesti6n que nos planteamos
y a la que este articulo, en forma mucho mâs modesta, quiere
aportar elementos de respuesta, es la siguiente:

~Las relaciones de intercambio que el Ecuador mantiene
con el exterior y sobre todo su evoluci6n en el curso de los
grandes periodos econ6micos recientes, son de tal naturaleza
que pueden afectar gravemente la capacidad de las iniciativas
propiamente ecuatorianas yn su ejecuci6n real, sean de orden
econ6mico, social 0 cultural?

La que pretendemosessimplementecontribuircon unare
flexi6n que parta de informaciones de tipo geogrâfico. Se trata
de una etapa de investigaci6n, ya que nuestra informaci6n es
incompleta, en 10 que se refiere a la emigraci6n y a los movi
mientos de capitales en particular. Sinembargo,laconvergen
cia de los fenomenos estudiados es 10 bastante clara para ser
llevada al conocimiento de nuestros lectores. Es significaliva
y constituye un elemento esencial de la geopolitica ecualo
riana.

Bélgica e ltalia-. Las dos principales embajadas ecuatorianas
en el extranjero eran las de Francia y Espafla (cada una con
cuatro funcionarios ecuatorianos). En Quito, tenian
representaci6n siete pafses -Francia, ltalia, Estados Unidos,
Colombia, Pern, Chi le, Brasil-, (mientras que otros, coma
Espafla y Gran Bretai'ia tenian su representaci6n diplomatica
en Lima).

Esta primacfa de Europa Occidental, y en particular de
Francia, en las relaciones diplomaticas, es el reflejo de la pri
macia de los intercambios comerciales con esa regi6n dei
mundo. La estructura espacial dei comercio e'xterior ecuato
riano en 1909 se caracteriza, en efecto, por un muy claro pre
dominio dei polo europeo. Los intercambioscomerciales con
trolados oficialmente se hacen casi en sus 3/4 con Europa
Occidental, Lanto en las importaciones coma en las exporta
ciones. Estados Unidos representa entonces menos dei 25%
en el comercio exterior ecuatoriano, con una balanza muy fa
vorable al Ecuador. Frente a estos dos polos, el comercio con
América Latina no representa practicamente nada, al menos
oficialmente, pero, de hecho, se sabe que las fronteras con Co- f

lombia y el Pern son muy "permeables" y que por ejemplo,
una provincia coma Laja comercia mas con Piura que con
Guayaquil 0 Quito.

Cuadro Ng 1

EL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO EN 1908 (3)
(En miles de sucres)

Impon. Export.

938

129

7.177

4.298
8

676

1.477
720

4.098

20.55526.559

10.106
149

7.743
90

3.523
61

1.984
6R

1.600
49

564
40

233
32

232

TOTAL

l.LAS RELACIONES INTERNACIONALES
DEL ECUADOR EN 1909

Antes de estudiar el estado actual de intercambio con el
exterior, puede ser interesante disponer de una referencia al
pasado. Escogeremos el aflo 1909 para el que contamos con
datos relativamente variados (2), época de plena prosperidad
cacaotera y poco anterior a la apertura dei Canal de Panama
(1914).

Para presentar nuestrareflexi6n, nos basaremos en un bre-
ve recuento histOrico, y luego en la reciente evolucion dei co- Francia
mercio exterior, en el origen geogrMlco de ïà inversiones e-x----=P...:;eru~'.:..:..::.::..---

tranjeras, en el ilujo de pasajeros porlas fron teras, en el trMîco Estados Unidos
internacional de informaciones a través de las telecomuni- Holanda
caciones y en algunas formas de intercambios culturales. Gran Bretai'ia

Panama
Alemania
México
Espafla
Uruguay
Chile
Argentina
Austria
Cuba
ltalia

En ese afio, el Ecuador mantenia relaciones diplomaticas
con 14 paises, sea en América -Estados Unidos, Colombia,
Pern, Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil y Nicara
gua- 0 en Europa Occidental -Francia, Espafla, Gran Bretai'ia,

Cualquiera que.sea el volumen dei contrabando en las zo
nas fronterizas, es interesante comparar esta estructura espa
cial con la que existfa en la época colonial. Es verdad que, en
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10 que se refiere al comercio, el rasgo fundamental dei vinculo
con Europa ha quedado intacto, con una cierta' diversificaci6n
de los clientes, pero tarnbién es cierto que otro rasgo que tuvo
igual importancia en la época colonial hasta las refomas de los
Borbones, (el que hace referencia a las relaciones que man
tenfa Quito, coma productor textil con los centros mineros de
Peru y de Popayan), ha desaparecido casi totalmente. S610
persistieron los intercarnbios fronterizos, por 10 regular, de
contrabando.

Los lazos con Europa van acompanados de intercambios
de ideas que tienen importantes repercusiones sobre el modo
de vida de las élites. La lengua francesa es la primera lengua
extranjera que se ensefia. Los libros religiosos, de derecho 0
de medicina, en las bibliotecas de las grandes familias, son
tanto en francés coma en espafiol, coma 10 atestiguan todavfa
ahora las ventas de las antiguas bibliotecas entre los anticua
rios de Quito. Las familias ricas de la Costa reparten su tiempo
entre sus haciendas y Londres, 0 Paris. Este hecho ha sido es
tudiado en numerosas obras que tratan de la época cacaotera,
que nos describen por ejemplo la vida en Vinces, apodado en
ese entonces el "Paris chiquito". A 10 expuesto hay que afiadir
que, después de la ley sobre las congregaciones en Francia, a
principio dei siglo XX, década en la que muchos religiosos
dejaron dicho pafs y se dispersaron a través dei mundo,lo que
contribuy6, en gran manera, a la expansi6n de la lengua fran
cesa, especialmente en América Latina.

La apertura dei Canal de Panama, el desarrollo de los nue
vos mercados coloniales de productos tropicales para Europa
y el crecimiento de la economfa norteamericana, son algunos
de los hechos que convergieron en una reorganizaci6n espa
'Cial deI mercado mundial. Hoy en dfa, encontramos en el
Ecuador una situaci6n transformada. Al casi monopoliode las
relaciones con Europa le han sucedido un juego mucho mas
diversificado de relaciones y de intercambios con el exterior.

2.LAEVOLUCIONRECIENTEDELAS
RELACIONES COMER CIALES

Las figuras 1 y 2 que indican los intercambios comerciales
entre el Ecuador y los grandes conjuntos geopolfticos, resul
tan especialmente significativos, en cuanto a las tendencias
que examinamos en este articulo.

Aparte de 1909, hemos tomado tres fechas de referencia:
- 1970, que corresponde a uno de los ultimos anos de la

época "pre-petrolera", cuando el banano era todavfa el primer
producto de exportaci6n.

- 1975, al comienzo de la era petrolera que se traduce en
una transformaci6n deI comercio exterior deI pafs.

- 1981 Ultimo ano de prosperidad, antes de la crisis eco
n6mica, marcada por una baja de los precios petroleros.

1. Desde 1970, se puede comprobar,en relaci6n con 1909,
un desplazarniento dei centro de gravedad deI comercio ex
terior en direcci6n al continente americano (fig. 3)(4). En
valor absoluto, el comercio con Estados Unidos sobrepasa
esta vez los intercambios con Europa, tanto en las im
portaciones como en las exportaciones. El volumen de los in
tercambios con América Latina se refuerza sensiblemente y
esta a punto de aparecer un cuarto polo de intercambios: el
Extremo Oriente.

2. El crecimiento considerable deI valor de los intercam
bios es el hecho que marca los afios siguientes. Desde el punto
de vista de su repartici6n, en 1975, hay que tomar en cuenta
dos elementos: por una parte, el desarrollo considerable de los
intercambios con América Latina (pacto Andino y también la
venta de petr6leo, sobre todo a Chile) y, por otra, el crecimien
to de las importaciones provenientes dei Asia, esencialmente
dei JapOn, El comercio con Europa, aunque aumenta en valor
absoluto sobre todo en cuanto a las importaciones, disminuye
en valor relativo.

PARTE RELATIVA DE LOS GRANDES
CONJUNTOS REGIONALES EN EL

COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR (en %)

1909 1970 1975 1981

Estados Unidos 29 43 40 36
Europa Occidental 67 29 21 15
América Latina 3 12 28 18
Asia extr. Oriente « 1) 13 9 25
Resto dei mundo « 1) 3 2 6

TOTAL 100 100 100 100

Finalmente, con Estados Unidos, la balanza comercial es
equilibrada y representa todavfa el 40% deI total de los inter
cambios. El centro de gravedad dei comercio inLemacional dei
Ecuador continua desplazandose hacie el Oeste y, en 1975, se
encuentra aproximadamente en el Mar Caribe~

3. En 1981, en vfsperas de la crisis, el comercio exterior
ecuatoriano hace por primera vez, que su centra de gravedad
paseal Istmo de Panama yseencuentreenel Pacffico. En efec
to, de lado y lado deI eje meridiano americano (intercarnbios
con los Estados Unidos y con América Latina), el peso de los
intr:rcambios con el Asia (Jap6n, Taiwan y Corea dei Sur,
principalmente), sobrepasa desde entonces ampliamente ciJ de
Europa Occidental. Ciertamente se trata de una etapa en la his
toria dei pafs.

Ladiversificaci6n de los polos de inLercambios es notable.
Ninguno sobrepasa a los demas de un modo aplastante. Euro
pa, aunque distante, continUa aumentando sus intercambios,
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en valor absoluto, pero de modo desequilibrado: la balanza se
inclina mas y mas en detrimento dei Ecuador. Al contrario, la
balanza sigue notablemente equilibrada en los intercambios
con Estados Unidos, que ocupa siempre el pirmer lugar. Con
altibajos, el comercio con el resto de América Latina experi
menta desarrollo. Solamente una tercera parte se 10 hace en el
marco dei Pacto Andino, el resto en el de la ALADI (Asocia
ci6n Latinoamericana de Integraci6n) 0 mediante acuerdo bi
laterales (especialemtne ventas de petr6Ieo). Finalmente, con
Asia se produce un verdadero "boom" de intercambios, inte
grando al Ecuador al polo de comercio dei ''Pacffico'', es decir
al polo que experimenta en la actualidad el mas fuerte creci
miento de intercambios en el mundo. Con el resto de paises
(Canada-Africa dei Sur-Israel-paises dei COMECON, Con
sejo de Asistencia Econ6mica Mutua) , el comercio se desa
rroUa en forma todavia limitada.

Pot 10 tanto, la evoluci6n de los intercambios es continua,
16gica y rapida:

- Actualmente hace dei Ecuador un pais de intercambios
comerciales notablemente diversificados, teniendo coma so
cios cuatro polos regionales de una importancia equiparable.

- Tiende, cada vez mas, a integrar al Ecuador al polo dei
"Pacifico" y desde el punto de vista unicamente geogrâfico,
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aparentementeelhechode que el Ecuador hayalogradodiver
sificar y volver a equilibrar sus intercambios comerciales con
cuatro conjuntos geopoliticos tan diversos coma Europa Oc
cidental, Estados Unidos, América Latina y el extremo Orien
te, constituyeaparentemente un indicadorecon6mico ypoliti
co positivo. Pero un analisis mas detenido parece indicar que
para el Ecuador, la dependencia no ha de buscarse tanto en la
geografia de los mercados sino mas bien en la clase y categoria
de los productos de intercambio, materias primas contra pro
ductos manufacturados.

3.ELORIGENGEOGRAFICODELAS
INVERSIONES EXTRANJERAS

Un estudio completo de los flujos financieros deberia in
cluir el de las inversiones de los capitales ecuatorianos en el
extranjero. Esto exigiria una encuesta muy especial que esta
ria obligadaa sortear muchas dificultades para conocer la ver
dad. Se estima actualmente en 100 mil millones de d61ares los
capitales "expatriados deAmérica Latina en bUsqueda de se
guridad y atraidos por las al tas tasas de interés" (5), 10 que re
~presenta casi la tercera parte de la de~da extema de América
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Latina En el casa ecuatoriano si la cifra de la deuda extema
es de 7.239 millones de d61ares, a fines de 1984, es probable
que la cifra de los capitales expatriados, principalmente a
Estados Unidos y Panama, sea superior a mil millones de
d61ares.

En esta oportunidad estudiaremos unicamente el flujo in
verso, el de las inversiones extranjeras en el Ecuador, contro
ladas oficialmente. Su origen geogrâfico constituye un indica
dor interesante acerca de los vinculos econ6micos reales entre
el Ecuador y el extranjero.

Examinemos en primer lugar, de acuerdo a su origen geo
grâfico, la parte de las inversiones extranjeras en el sistema
fmanciero ecuatonano, bancos, compafiias financieras y se
guros (6).

Estân instaladas en el Ecuador cuatro sucursales de ban
cos extranjeros: dos nortearnericanas, una inglesa y una ho
landesa, que 1982 representaban una inversi6n extranjera de
7S0 millones de sucres. Habrfa que afiadir un banco francés
asociado a un banco ecuatoriano. Por 10 demâs, 1.046 milla
nes de sucres estân invertidos por 286 inversionistas extranje-'
ros que provienen de tres polos geogrâficos: Estados Unidos
(lOS inversionistas, 171 millones de sucres), Europa Occi-
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dental (103 inversionistas, 339 millones de sucres), América
Latina (S3 inversionistas, 337 millones de sucres) y fmalmen
te. 200 millones de sucres provenientes de sociedades mixtas.
En conjunto, en loque toca a estas inversiones simplemente fi
nancieras, Estados Unidos representa alrededor dei 40%, Eu
ropa Occidental el 33% y América Latina el 20% (esencial
mente Venezuela y Colombia). '

En 10 que toca a las demas inversiones, en las comparuas
dedicadas a las actividades de producci6n y de servicio, de un
total de 2.948 millones de sucres en 1982 el 30% provenia de
Estados Unidos, el 27% de Europa Occidental, el 28% de
AméricaLatina ydelCaribe (paraisos fiscales) yelresto,lS%,
de empresas extranjeras formadas en el Ecuador 0 de otras
regiones del mundo.

Si tomamos abora las cifras de los cuatro ai'ios anteriores
(1978 a 1981), sobre un total de 6.743 millones de sucres, el
28% provenia de Europa Occidental, el 22% de Estados Uni
dos, el 13% de América deI Sur y el 22% de las AntiUas y de
América Central (conjunto que agrupa capitales, muchos de
ellos provenientes de Estados Unidos, pero otros tantos ca
pitales apatridas deI mundo entero). El Extremo-Oriente (Ja
p6n, Corea, Taiwan) no representa sino el 1% deI conjunto de
estas inversiones. (ver figura No. 4.)
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Para resumir, y si interpretamos el origen de los capitales
provenientes de Panama y de los "parafsos fiscales" deI Cari
be, se puede decir que, deI conjunt6 de inversiones extranjeras
destinadas.a los establecimientos financieros 0 a la produc
ci6n, deI 35 al 40% vienen de Estados Unidos, alrededor deI
30% de Europa Occidental y el 30% de América Latina. El
resto deI mundo representa menos deI 3%.

AI contrario de 10 que pasa para los intercarnbios comer
ciales, se puede comprobar la ausencia casi total de socios
asiaticos en las relaciones financieras deI Ecuador. Esto no es
extrafio: los capitales se mueven de acuerdo a .tradiciones de
confianza diffciles de establecer. Ademâs, los capitales asiati
cos, menos excedentarios, encuentran la colocaci6n buscada
en sus propios mercados regionales, en expansion y de mucha
demanda.

4.PETROLEOYRELACIONES
INTERNACIONALES

La explotaci6n petrolera en el Ecuador, ha dado lugar auna
doble corriente de intercarnbios con el exterior: por una parte,
el "know how", el saber hacer, la informaci6n. asf coma tam
bién una gran parte de las inversiones han venido deI extran
jero, signo indiscutible de dependencia; par otra parte, la im
portancia de las exportaciones deI petr61eo y el ingreso de las
divisas correspondientes se traducen en un solo dato: repre
senta el 70% deI valor total de las expartaciones en 1984 (7).

En 10 que toca a la primera corriente, la busqueda y la ex
plotaci6n deI petr6leo, tenemos que de 1911 data la perfora
ci6n deI primerpozo en la Penfnsula de SantaElena por Ancon
Company. Esta busqueda y explotaci6n dur6 hasta la segunda
guerra mundial. siendoentonces los britânicos los que mono
polizaron absolutamente la vida petrolera deI Ecuador.

Los Estados Unidos, con el Consord'o Texaco-Gulf, pasa
a ser ellfder en la busqueda y explotaci6n deI petr61eo ama
z6nico después de la segunda guerra mundial hasta 1974 (8).
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fig. 4. 0RlGEN GEOGRAFlCO DE lAS riVEASClNES EXTRANJERAS EN EL ECUADOR 1V78· 1Del

En esta fecha, el gobiemo ecuatoriano rescata el 25% de
las acciones deI Consorcio Texaco-Gulfen favor de la compa
fifa nacional CEPE, que en 197611ega a ser mayoritaria con el
retiro de la Gulf. Después de muchos anos de cerrarse a las in
versiones extranjeras, en 1982 entra en vigor una nueva legis
laci6n para favorecer el retomo de las grandes companfas
intemacionalesen el dominio de la exploraci6n petrolera. Esta
firmado un contrato de exploraci6n con la Occidental yestân
en negociaci6n otros permisos (Exxon, Belco, etc.). Final
mente, una fumajaponesa, Sumitono-Chiyoda, ha construfdo
la refinerfa ecuatoriana mas importante en Esmeraldas.

En cuanto a la comercializaci6n, en 1983, sobre un total de
46 miIlones de barriles exportados, el44% fue destinado a Es
tados Unidos, el 38% a América Latina y el Caribe y el 17%
al Extremo-Oriente (Corea, Taiwan y Singapur), 0 sea esen
cialmente a la zona comercial deI Pacffico.

5.LOSFLUJOSDEVlAJEROSENTREELECUADOR
YELEXTR,ANJERO

No trataremos aquf sino de los ingresos y salidas por las
fronteras deI Ecuador, sin tratar deI problema de las migracio-



nes definitivas (9). Estas, a causa de su cankter permanente,
constituyen un fen6meno distinto de los flujos estudiados en
este articulo. Tienen, sin embargo, consecuencias directas so
bre otros intercambios, como los flujos telef6nicos, coma 10
veremos mas adelante.

Én datos globales (10) , los ingresos al pais han variado de
118.000 en 1973 a 244.000 en 1980, para bajar a 193.000 en
1983. Sobre esta tHtima cifra, el 99% corresponden a los in
gresos por Quito (80.500), Guayaquil (41.300), Tulcan
(58.100) y Huaquillas (10.300).

De un total de 2.162.000 ingresos entre 1973 y 1983, el
75% corresponde a llegadas provenientes deI continente ame
ricano, 21 % de Europa y 3% de Asia. La parte de esta ultima
experimenta, sin embargo, un aumento, pasando deI 2% en
1973 al4% en 1983.

Dentro de los flujos de pasajeros aéreos que, aparte de flu
jos terrestres con los dos paises fronterizos, agrupan casi la to
talidad de viajeros entre el Ecuador y el exterior, se registran
las siguientes indicaciones en los cinco ailos (1979-83) de
acuerdo a los datos disponibles (ver figura NQ 5):

- -

- Sumando los ingresos y las salidas, resulta que el trafico

mas importante se hace con Miami: 26% de los 2'513.000 pa
sajeros controlados en 5 atlos, 0 sea 658.000. Si se aflade
New- York (362.000), Los Angeles (87.000) y San Francisco
(9.000), se llega a un total de 1'1l6.000 pasajeros entre el Ecua
dor yEstados Unidos, es decirel44% dei trâfico aéreo intema
cional en su totalidad. Pero la cifra correspondiente al trâfico
con toda la América Latina es ligeramente superior:
1'202.0000 sea e148% dei total. El resto dei trafico aéreo se
hace con cuatro aeropuertos de Europa occidental. Asia, Afri
ca y Europa dei Este no tienen ninguna Ifnea directa con el
Ecuador.

En esta forma, los flujos de viajeros son esencialmente
meridianos. Mas de los 4/5 deI conjunto de trâfico aéreo se
realiza en el interior de un corredor meridiano que va de New
York a Santiago (fig. 5). El turismo, los viajes de negocio y
los viajes familiares tiene mas 0 menos los mismos intine
rarios. Con Europa Occidental, el trâfico se limita a muy pocas
ciudades, peroel aumento dei turismoeuropeo hace posible su
crecimiento.

6.LOSFLUJOSDEINFORMACIONES

El intercambio de informaciones esta en la base de las de
cisiones. Sea que se trate de problemas econ6m icos, sociales,
polfticos, culturales 0 personales, nuestras decisiones depen
den de 10 que llegamos a saber por aquello que nos es transmi
lido, por sus modos y tendencias. A su vez, estas decisiones se
retransmiten y constituyen el objetodenuevas informaciones.
El intercambio intemacional, en este campo, es un elemento
esencial para situar un pais en su contexto geopolitic0 intema
cionai.

Distinguiremos dos tipos de informaciones que pasan por
canales totaImente distintos:

- Por una parte, las informaciones de tipo individual. de
persona a persona, de empresa a cmpresa, de gobiemo a go
biemo. Estas transitan por tres canales principales: el COrreo
y, cada vez mas, por el teléfono y el telex.

- Por otra parte, las inforrnaciones que pasan por los me
dios de comunicaci6n colectiva,llamados simplemente "me
dia" , la prensa, ellibro, la radio, el cine, la televisi6n.

6.1. Losmediosdecomunicaci6n individuales.
Telex y Teléfono.

El Tel ex es generalmente el soporte de las informaciones
econ6micas. Se relaciona esencialmente con las empresas,
pero es tarnbién utilizado por las entidades gubernamentales
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y por los medios de infonnaci6n colectiva. La figura NO 6 re
pre.senta los principales flujos de telex entre el Ecuador yel
resta dei mundo. Se refieren al perfodo 1979 - 1982, cuatro
ai'los para los cuales disponemos de datos expresados en miles
de minutos de comunicaciones (II).

Sobre un total de 23 millones de minutos, 10 millones, 0
sea el44%. corresponden a las relaciones con Estados Unidos,
5,6 millones, 0 sea e125%, a las relaciones con América Latina
, y 4,2 millones, es decir el 19%, a las relaciones con Europa
Occidental. En fin, el 5% corresponde a las relaciones con el
Extremo Oriente, que muestran un rapido progreso.

Sise comparan estas corrientes con las dei comercio exte
rior y de las inversiones financieras, se comprueba quelos in
tercambios de infonnaciones por telex tienen mas analogias
con los flujos financieros que con los comerciales. Estos ulti- .
mos juegan un papel pionero en el desarrollo de los intercam
bios en general.

En ésta coma en las otras corrientes, las relaciones con Eu
ropa dei Este, comprendida Rusia, representan menos dei 1%
de los flujos (205.000 minutos). El continente africano y la
mayor parte de Asia pennanecen extrafios al Ecuador.

El teléfono eselsoportedeunainfonnaci6nmaspersonal.
El papel de las comunidades de emigrados, en especial a los
Estados Unidos, es esencial en la fonnaci6n de los flujos tele
f6nicos.

La figura W 7 se refiere a los flujos telef6nicos dei perfodo
1978 - 1982 (5 ai'ios) y sobre un total de 88,4 millones de mi
nutos. La corriente Ecuador- Estados Unidos representa ella
sola 57,3 millones de minutos, es decir el 65% dei conjunto.
América Latina 21,8, oseael25% (esel mismo porcentaje que
para el telex) y Europa Occidental 6,3, 0 sea solamente eI7%.
En fin, el Extremo Oriente representa menos dei 1% de la co
rriente de intercambio telef6nicos (menos de 500.000 minu
tos) (12).

En esta fonna , los vinculos con Estados Unidos parecen
ser los mas considerables en el campo de las relaciones y de
los intercambios personales. Por supuesto, la causa esencial
de esta situaci6n de hecho es la importancia de la cornunidad
ecuatoriana establecida en ese pais.

En 10 que toca a los intercambios con América Latina, que
ocupan el segundo lugar, se observa la parte importante co
rrespondiente a los paises andinos: Colombia (5,8 millones de
minutos), Venezuela (4,5), Pern (2,5) y Chile (cerca de 2). En
los intercambios con Europa, Espafla, con la que son impor
tantes los lazos personales y linguisticos, esta a la cabeza (3
millones de minutos), seguida de Italia (1,3) y de Francia
(0,7).

Por 10 tanto, las relaciones con Europa, a nivel individua1,
se hacen tadvia muy fuertemente por el canal de la latinidad.

La importancia de los flujos de teléfono y de telex con el.
sub-continente es el signo tangible de que el Ecuadorestâ cada
vez mas integrado a un conjunto regional geopolitico, geoeco
n6mico y geonatural, en resumen a un verdadero "espacio vi
vido", en via de consolidaci6n: el de América Latina.

6.2. Los medios de comunicaci6n colectivos
(ver figura W8).

Hemos tomado en cuenta cuatro "media" que son objeto
de flujos mensurables, entre el Ecuador y el mundo: los pro
gramas de television, los impresos (Iibros y revistas), las peli
cillas y las agencias de prensa.

Primera observacion de capital importancia: en este cam
po, la casi totalidad de los flujos se mueve en un solo sentido.
Van desde los grandes polos de influencia hacia el Ecuador,

.pero nada 0 casi nada sale dei pais. Por 10 mismo, no hay nin
guna reciprocidad, se recibe todo, no se exporta nada. Libros,
peliculas, programas de televisi6n, noticias de las agencias,
tados estos medios par~enindicarque el Ecuador es reaimen
te un pais dependiente. Esto constituye, en verdad, un punto
de vista muy parcial de las cosas ya que la mayor parte de las
revistas, muchos libros y ciertos programas de televisi6n en
realidad son producidos localmente y constituyen el resultado
de la inteligencia y cultura nacionales. Sobre todo, una prensa
escrita muy llena de vida (alrededor de 400.000 ejemplares
para los diferentes diarios) y un gran numero de estaciones de
radio locales, manifiestan el vigor de los "media" nacion~les;

pero su falta de influencia en el exterior, aun con los paises ve
cinos, nos permite comprender la verdadera dimensi6n dei
pais.

En 1979 (13) se estimaba que el 80% de las peliculas dis
tribuidas (350 en 1976) provenian de Estados Unidos, 10% de
América Latina, 8% de Europa Occidental y 2% de los paises
socialistas.

Ocho agencias extranjeras de prensa, 5 europeas,2 nortea
mericanas y una cubana distribufan sus servicios a los
"media" locales: las agencias europeas 10 hacian a 47 peri6
dicos, las norteamericanas a 18 y la cubana a 3.

Para la televisi6n, los programas provenientes dei extran
jero representaban 69 a 75% dei tiempo de prograIDaci6n, El
57%, en tiempo, de estas programaciones, venian de Estados
Unidos (series, dibujos animados, peliculas), 31 % de Amé·
rica Latina (telenovelas, programas musicales), princi
palmente de Brasil, de México y de Venezuela, y el Il % de
Europa Occidental (documentales, programas musicales).

Fina1mente, sobre 149 toneladas (14) de libros importa
dos, el 97% venia de Europa, esencialmente de Espafia,.y el
2,4% de América Latina, cifra que desde entonces se halla en
progresi6n, mientras que solamente el 0,6% venia de Estados
Unidos. Papel esencial dei idioma...

107



Flg. 8. LOS MEDIOS DE COMUNICACION COlECTIVA ("MEDIA1
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Por 10 tanto, si Europa Occidental (Espana, Francia) man
tiene su preponderancia en 10 que se refiere a las corrientesde
informaci6n transmitidas por los medios tradicionales, libros
y agencias de prensa, Estados Unidos domina muy amplia
mente en los programas de televisi6n y, sobre todo, en el cine.
Es interesante observar el impacto de los grandes pafses de
América Latina, Brasil, México y también Venezuela y
Argentina, en 10 que toca a la producci6n de programas tele
visados. Las telenovelas brasilefias estan a punto de con
quistar actualmente todo el mundo y se proyectan en Africa
dei Norte, Europa Oriental y hasta China Popular.

Por 10 tanto, la televisi6n pone a la vista de una parte cada
vez mas grande de la naci6n, modas, modelos, objetos y he
chos culturales extrafios a la propia cultura y a las ideas tra
dicionaies. La producci6n nacional, en este campo, continua
escasa e incipiente. Es notable esta situaci6n cuando un canal
indica, cada noche, el tiempo y las temperaturas de cuatro ciu
dades en el mundo: Quito, Guayaquil... Miami y New York.
Para los ecuatorianos seria mas importante 10 que sucede alla
que aquello que pasa en Manta 0 en Cuenca? En realidad, los
medios modernos linen mas a Quito con Miami que con Loja,
Macas 0 Chone. En el modo de pensar de un banquero de Qui
to 0 de un comerciante guayaquilefio, la distancia mental que
10 separa de Miàmi es mas corta que aquella que 10 separa deI
Puyo 0 de Zamora. Porotraparte, hay mas facilidades para co
municarse con un corresponsal en Florida que para comu
nicarse con Loja; se pierde menos tiempo en ir personalmente
a Panama que en encontrarse con alguien en Zamora. Pero la
mayoria de los ecuatorianos no son ni banqueros ni co
merciantes ricos y parece evidente que hay un peligro todavfa
mayor en presentarles de manera permanente un modelo cul
tural que les resulta totalmente inaccesible.

7.LASBECASDEESTUDIO

Las becas de estudio otorgadas por los gobiernos ex
tranjeros a estudiantes ecuatorianos constituyen un dato que
no deja de tener relaci6n con el flujo de informaciones. Indi
can una acci6n deliberada de los estados interesados en crear
vfnculos yen obtener en esta forma una influencia directa 0 in
directa en la economfa, en la po\ftica y en la cultura deI pais
que envfa sus becarios.

Las estadfsticas que hemos obtenido en el IECE (15) no
tienen en cuenta las becas oLOrgadas par organismos privados.
Estas Ultimas vienen especialmente de Estados Unidos y de
ciertos pafses de Europa Occidental (especialmente Ale
mania) donde las universidades y las fundaciones ejercen el
papel desempefiado en otros 1ugares por el Estado. No tienen
en cuenta tampoco a los estudiantes que pagan por si mismos
sus estudios y que en su mayorfa van aEstados Unidos, ni tam-

poco a los que van a Europa Occidental y a algunos paises lati
noamericanos. Finalmente, estas estadisticas no toman en
cuenta las becas que provienen de organismos internaciona
les. Especificamente, son la expresi6n de la intervenci6n de
gobiemos extranjeros; la fig. 9 muestra claramente algunas de
sus caracteristicas:

- México, Brasil, Argentina, son los paises que mas in
fluencias ejercen en el marco latinoamericano. Han otorgado
1057 becas entre 1973 y 1984, al Ecuador.

- Europa Occidental (Espana317 ,Gran Bretafia 153, Italia
146, Francia 141) con 1.005 becas otorgadas, demuestra el in
terés que tiene en los vfnculos hist6ricos.

- Las becas de estudio son un medio privilegiado de in
fluencia para los paises que necesitan apoyo internacional, co
mo Israel (315 becas) 0 que, teniendo un sistema politico, eco
n6mico y social totalmente diferente, tiene una clara voluntad
de propagar sus propias concepciones (URSS, 322 becas).

- El papel de Asia en este punto como en todos los campos
de la informaci6n y de la comunicaci6n, sigue extremada
mente limitada (73 becas japonesas).

Si se tomara en cuenta el numero total de estudiantes en
viados al extranjero (independientes, becas de organismos
privados y becas deI Estado), es muy probable que Estados
Unidos sea el pais que atrae los flujos mas importantes. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que mas de 3.000 estudian
tes ecuatorianos, durante los diez ultimos anos, han obtenido
becas de estudio de gobiemos que tienen sistemas muy varia
dos bajo el aspectopolitico y econ6mico. Los paises de lengua
latina (América Latina, Espana, ltalia, Francia), han otorgado
1661 becas sobre un total de 3.300, es decir algo mas deI 50%.
El vinculo latino continUa siendo extremadamente s6lido en
todos los campos de la comunicaci6n, de la informaci6n y de
la formaci6n.

•
• •

l..Qué conclusiones pueden sacarse de este estudio sobre
los mas variados tipos de corrientes entre el Ecuador y los
grandes polos geopolfticos dei mundo?

Através dei conjunto de estos flujos de hombres, de bienes,
de informaciones, se ha podido comprobar una preminencia
general de las corrientes que unen al Ecuador con Estados
Unidos. Sin embargo, con raras excepciones (teléfono, peli-
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culas), el vfnculo con Estados Unidos no es mayoritario. El
polo europeo, el primero por largo tiempo, ha perdido y sigue
perdiendo su preminencia , al menos relativamente. Al con
trario, a través de muchas vicisitudes y desilusiones, los inter
cambios con el resto de América Latina se refuerzan en todos
los campos, de manera evidente. Por fin, esta a punta de for
marse y desarrollarse un cuarto polo de atracci6n y de inter
cambios, el de las naciones dei Asia dei Pacffico (Jap6n,
Corea, Taiwan, Singapur), que no tienen por ahora una
importancia detenninante fuera dei campo de intercambios
comerciales.

NOTAS

1 Esta visi6n maIÙquea ha sido denunciada por los mejores autores,
coma Osvaldo Hurtado (1981, cap. 3, segunda parte).

2 El Ecuador - "Gufa Comercial Agricola e Industrial de la Repu
blica de Guayaquil- 1909"- 1328 p.

3 Fuente: Gilla Comercial Agrfcola e Industrial... op. cil.

4 La ubicaci6nde estecentro de gravedad esta calculado en funci6n,
por una parte, dei valor de los intercambios con los grandes conjun
tos geopolfticos y, por otra, de la situaci6n geogrâfica de ,éstos.

5 Washington Herrera. El Comercio, Quito 11102/85. Para México,
se hacalculado lacifra de 18 mil millones de d61ares (capitales e in
versiones).

6 Fuentes: !NEC y Banco Central - Quito.

7 1.829 millones de d6lares, sobre un total de 2.617.

Asi pues, 10 que es digno de atenci6n es el aspecta dina
mico de los vinculos con el exterior. Ninguno es, en verdad,
dominante y, sobre todo, ninguno es permanente.

De manera indiscutible, el estudio de las corrientes inter
nacionales debe ser un aporte para una reflexi6n geopolftica
para la que este articulo no tiene otra aspiraci6n que la de ser
una simple introducci6n. Ante todo, queriamos proyectar ha
cia adelante el tema dei espacio en el estudio de las relaciones
intemacionales dei Ecuador, como una prolongaci6n de las
reflexiones sobre la formaci6n dei espacio nacional.

8 Recordaremos aquf el papel de los problemas petroleros en el con
flicto bélico de 1941 entre el Ecuador y el Peru..

9 El problema de los flujos migratorios sera tratado en el Tomo il de
la "Geograffa Basica dei Ecuador". Notemos, sin embargo, que los
censos norteamericanos indican que, de 1951 a 1980, 97.000 ecuato
rianos emigraron a Estados Unidos. Un estudio de César Antonio
Marin Ruso, citado en el peri6dico Hoy de Quito (25/05/85), evalÜa
el ntimero de ecuatorianos 0 hijos de emigrantes ecuatorianos que vi
ven en Estados Unidos es mas de 400 mil.

10 Los flujos de viajeros en las fronteras son objeto de estadfsticas de
muy buena calidad por parte de los servicios de Policfa y de la Di
recci6nde Aviaci6n Civil (DAC).

Il Fuente: IETEL Quito - Inéditos.

12 Fuente: IETEL - Quito - Inédito.

13 Ver Merino, Jorge y Revelo de Vela, Samara, (1978).

14 Ellector sabra disculpar que se mida en toneladas, hablando de
cultura, pero no tenemos otro indicador.

15 Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil-Oficina de Becas In
temacionales.
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