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l INTRODUCCION.

La Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) con el apoyo de la Comu

nidad Economica Europea (CEE) desarrolla un ambicioso proyecto de

"Fortalecimiento de los Sistemas Estad!sticos Agroalimentarios de

la Subregion Andina" para 10 cual se lleva a cabo varios Subpro

yectos en cada pars. Uno de estos, el Subproyecto 13, contempla

"La Evaluacion de la Encuesta por Muestreo Agr!cola de Areas en E

cuador", siendo este pars el que con mas experiencia esta aplican

do el mêtodo delMarco de Areas. El equipo de evaluacion estuvo

conformado por 4 especialistas en: diseno de muestra, analisis

de sistema, estad!sticas generales y fotointerpretacion.

Tal como consta en el acapite 17, el objetivo asignado a la inves

tigacién del Consultor Internacional en Fotointerpretacion es el

de "Evaluar el método de estratificacion aplicado en la construc

cién del Marco de Muestreo de Areas, de la encuesta agr!cola par

muestreo de areas, a fin de identificar los aspectos cr!ticos y

proponer acciones para optimizarlo". Para llevarlo a cabo de la

manera mas pertinente se definieron 3 actividades principales que

son las de:

1. Examinar los mapas de uso actual deI suelo y otra clase de in

formacion utiliz~dos en el proceso de estratificacion (ver

punto 4. del presente informe).

2. Analizar los procedimientos técnicos y administrativos utili

zados en el proceso de estratificacion (ver punto 3. y 4.

del presente informe) •

3. Proponer aquellas mejoras, modificaciones e incorporaciones

de todo tipo para.optimizar la metodolog!a de estratificacion

(ver punto 5.,6. Y 7.).

El punto 2 es de definiciones y reflexiones metodologicas basicas

en el contexto nacional.
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II ELEMENTOS DE JUlero.

2.1 Definiciones.

2.1.1 De la Estratificacion.

Estratificacion.

Es la accion de dividir un universo en grupos que te~

gan la mayor homogeneidad interna y la mayor heterog~

neidad entre S1. Esta técnica permite construir esti

madores de errores de muestreo considerablemente
,

mas

pequenos que los obtenidos en una muestra aleatoria

simple de igual tamano, esto es, permitir el di

sene de planes de muestreo mas eficientes.

La division de un universo puede realizarse a base de

multiples criterios. Siendo el objetivo la medicion

de superficies y rendimiento por cultivos, como en el

caso de las estad1sticas agropecuarias, el criterio

mas pertinente de estratificacion es el uso actual de

la tierra.

Estrato.

Un estrato es un grupo de individuosque tienen carac

ter1sticas similares desde el punto de vista de la in

vestigacion que se lleva a cabo.

En cuanto a las estad1sticas agropecuarias se refiere,

un estrato corresponde a un area de uso agropecuario

homogéneo, sabiendo que cuanto mas homogéneo es el es

trato, menor es la cantidad de observaciones que se

necesita en la muestra.

Segmento.

El segmento es el area enla cual se lleva a cabo la

investigacion. Se trata de una superficie de pequena

dimension, perfectamente identificada, tanto en los
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documentos cartograficos 0 aéreos como en el campo.

Es subdivision de una UPM (Unidad Primaria de Mues

treo), con partes mas 0 menas iguales.

Unidad Primaria de Muestreo.

Es un instrumento 0 paso intermedio en el proceso de

subdivision deI area total deI pafs en zonas de tama

no seme jante; por su tamano y su funcionalidad se ubi

ca entre el estrato y el segmento.

Se subdivide en segmentos solo a aquellas UPM que ha

yan sido seleccionadas en la muestra aliviandose asf

un esfuerzo muy grande (tiempo y costo de segmenta

cion) e inutil en las demas areas. Las UPM tienen If

mites ffsicos perfectamente identificables tanto en

los documentos cartograficos 0 areas como en el campo.

Unidad de Produccion Agropecuaria. El concepto de UPA

es similar al de explotacion agrfcol~, se refiere a u

na unidad técnica y economica dedicada a la explotac~

on agropecuaria.

Cultivo ~neralizado•
•

Se llamara generalizado a un cultivo que ocupa una im

portante superficie en una region dada. Su cultivo

es comUn dentro de las UPA y es uno de loscomponentes

principales deI sistema de cultiva regional.

En las tierras mas frfas de las provincias deI norte

y centro de la Sierra deI Ecuador se dira que la papa

es un cultivo generalizado (10 que no pasa en las pr~

vincias surefias). Le mismo sucede con el ma!z que es

el tipo de cultiva generalizado en los Andes templa 

dos.
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Cultivo Localizado.

A diferencia deI cultiva generalizado, el cultivo 10

calizado esta circunscrito a areas particulares bien

identificadas. Su localizacion obedece a caracteres

singulares que se encuentran solo en areas de menor

dimension.

En el Callejon Interandino la cana de azucar es un cul

tivo estrictamente localizado en las partes bajas de

mayor temperatura y con regad!o. Bajo esas condicio

nes la cana ocupa un area que muy bién se puede cir

cunscribir, sabiendoque no se la podra cultivar mas

alla de esos l!mites; por 10 que decimos es un culti

vo localizado.

Cultivo Puntual.

El cultivo puntual se distribuye en el espacio sin 0

cupar areas bien delimitadas sine a modo de puntos.

El ajo 0 la cebolla pueden ser ejemplos de cultivos

puntuales (con excepcion de la zona de Mocha donde son

cultivos localizados) otro ejemplo es el chocho (LUp~

nus sp.). Es cultivo localizado al Este de Latacunga

y puntual en la provincia de Imbabura donde se 10

siembra como proteccion en los filos de las parcelas,

puesto que por su sabor amargo constituye un desalie~

to al pastoreo de los animales en los cultivos demaf~

2.1.2 De la Fotointerpretacion.

Fotointerpretacion.

Como 10 traduce ya el término es la accion de inter 

pretar una fotograffa. Se aplica esencialmente en la

interpretacion de fotograffas aéreas tomadas vertical

mente.
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Siendo un clisé, un instantaneo de la superficie te

rrestre, una fotografia aérea conlleva informaciones

multiples; puede ser usada tanto para estudios de ge~

logi~, geomorfologia, vegetacion, uso deI suelo, reg~

dio, estructura agraria, infraestructura, arquelogia,

etc. La fotointerpretacion es una técnica y una prâ~

tica que puede ser orientada, con adaptaciones especf

ficas, a muchos campos de investigacion temâtica. Se

aplica particularmente a todos los estudios que pu~

den sacar provecho de un anâlisis de los paisajes.

La cobertura fotogrâfica de un territorio se realiza

mediante tomas verticales. La escala deI clisé varia

con la altura deI vuelo y la distancia focal de la câ

mara. Aviones especialmente equipados cubren la re

gion que se quiere cartografiar mediante pasadas suce

sivas, sacando fotos a intervalos regulares. Las fo

tografias se toman en torno a bandas paralelas que se

solapan en un 30 % mâs 0 menos. En la direccion deI

vuelo cada foto cubre un 50 0 un 60 % de la precede~

te.

Esos recubrimientos tienden a atenuar uno de los in-

convenie~tes mayores de uso de las fotos sobre todo

en regiones montafiosas. Se sabe que el Ûllico punto

de la foto que reproduce fielmente la realidad es el

punto principal 0 nadir que equivale al centro deI

clisé. En los demâs puntos de las fotos los objetos

verticales aparecen deformados hacia la parte externa

deI clisé, segûn una dimension llamada paralaje. otro

inconveniente puedeser las variaciones de altitud deI

sensor, la presencia de nubes, etc.

Para restituir adecuadamente las fotografias aéreas

es precisa disponer de puntos perfectamente determina

dos sobre el territorio (1 punto por cada 2 km
2

apro-
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ximadamente), identificables en las iotos. El conj~

to de estos puntos constituye la malla de restitucion

que se apoya en la red geodésica y de nivelacion. Es

te procedimiento se usa para la confeccion de los ma

pas topograficos. Cuando se trata de la restitucion

de una informacion tematica se buscara el adecuamien-

to perfecto entre el mapa base, a menudo mapa topogr~

fico, ya realizado como se acaba de describir y los 

accidentes correspondientes en la fotograf!a aérea.

Se buscara por ejemplo la coincidencia de las redes

hidrograficas, restituyendo la foto parte por parte

para corregir las deformaciones deI clisé y usando s~

10 el area central de la foto. As! fueron dibujados

los mapas de uso actual deI suelo de PRONAREG - ORS

TOM, en base a la cartograf!a topografica deI IGM y

a falta de esta, en ciertas zonas de la Costa, se rea

lizaron con referencia directa a los puntos de con

trol geodésicos y de nivelacion.

La interpretacion propiamente dicha se efectua en el

laboratorio mediante el examen estereoscopico de las

fotos aéreas. Dos fotos' sucesivasconstituyen un es

tereograma; como tienen una parte coincidente (entre

50 y 60 ~) al ser examinadas estereoscopicamente, es

decir, por fusion binocular, el interprete ve una so

la imagen en relieve en la que puede dibujar con pre

cision l!mites en funcion deI tema que estudia. Asi

se confeccionan las minutas a partir de los cuales se

realiza el mapa.

Foto!ndice.

Las fotograf!as de una zona son ordenadas segUn las

l!neas de vuelo de la toma de vista y mas 0 menos en

cuadradas en el marco de la cuadr!cula de los mapas.
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Cada linea de vueloy cada foto esta identificada por

un nGmero. El conjunto constituye un repertorio de 

las fotos (0 foto!ndice) que cubren una zona geograf~

ca. Se toma una foto de este ensemblado y se la pre

senta en escala reducida. Los foto!ndices pueden pr~

sentarse a varias escalas. En Ecuador se normaliz6

el uso de la escala 1:250.000 para las tomas de vista

standar que fluctuan entre las escalas 1:45.000 y

1:70.000.

Fotomosaico.

Es el ensamblado de las fotograf!as aéreas que cubren

una zona, realizada de tal manera que no se perci~, 0

se perciba en la menor medida posible, las distorcio

nes 0 deformaciones existentes entre las fotos (ver

nadir en fotointerpretaci6n).

Para facilitar la coincidencia de los accidentes geo

graficos de·una foto a otra se tiene que eliminar los

bordes de las fotos que son las zonas de mayor defor

maci6n de la imagen, usando en la medida de 10 posi 

ble solo la parte céntrica de cada una.

Imagen Satelitaria.

Es la reconstrucci6n de una imagen (visual) a partir

de las diferencias de intensidad de las radiaciones e

mitidas (emisividad) par la superficie terrestre (0

las nubes) que reflejan la radiaci6n solar, al mismo

tiempo que emite radiaci6n propia. Esas radiaciones

comprendidas por parte en el espectro visible y par

parte fuera de el, son captadas por los sensores remo

tos en forma numérica y pueden ser traducidas después

por tratamiento en imagen visible.

Gada planta tiene su reflectancia propia (largo de on
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da de su radiacion) la eua1 varfa segun su estado ve

getativo (cielo de desarro110 y condieiones de este

mismo desarro110, satisfaccion en los requerimientos

de hurnedad por ejernp10). Tenemos ah! uno de los com

ponentes de los estudios de uso de la tierra y previ

sion de cosechas.

Una imagen sate1itaria se compone de puntos e1ementa

les 0 "pixels" que registran las radiaciones ernitidas

por una porcion de la superficie terrestre. Cada une

de los pixels es entonces una s!ntesis de la radia

eion de los diversos objetos que estaninc1u!dos en

esta area m!nirna. Cuanto menor es esta, mayor es la

reso1ucion de la imagen, es deeir, mayor es su preci

sion en re1acion a 10 observado.

En el cuadro siguiente (Na 1) se apreciara a1gunos de

los caracteres de las im&genes sate1itarias cOrnunmen

te uti1izadas en estudios sobre agricu1tura,

Satélite

Caracteres

Pixel en m.

Escena en km.

Na cana1es

Landsat

MSS

79 x 57

185 x 185

4

Landsat

T.M

30 x 30

185 x 185

7

SPOT SPOT

Co10r BoN.

20 x 20 10 x la

60 x 60 60 x 60

3 1

Cuadro Na 1 Caracteres de a1gunas irnagenes satelitarias.

2 0 1.3 De la Cartograf!a.

Mapa o

Representacion en p1ano y a esca1a de una porcion de la

corteza terrestre.



15

Mapa Base.

Es el mapa que sirve de base (0 fondo) para la carto

graf!a de una inforrnacion tematica. En base al mapa

topografico se realizara un fonda cartografico (0 ba

se) en la cual constaran rfos, carreteras, poblacio 

nes, etc. y sobre el-cual se inscribira (se restitui

ra) la inforrnacion que se quiere mapificar. En este

casa tanto el mapa topografico como el mapa que se

realizo a partir de el, se puede llarnar rnapa base.

Mapa Topografico.

Se llarna topografico a un mapa en que consta una re

presentacion sirnbolizada y matematica y geométrica 

mente exacta de los accidentes geograficos. inclu!do

el relieve.

Mapa Planirnétrico.

- Puede ser un buen mapa, cuya representacion es mate

matica y geométricarnente exacta, pero en el cual no

figura el relieve.

-puede ser tan solo un croqui~, es decir unarepre 

sentacion sumaria sin precision matematica de los

accidentes geograficos, coma son aquellos mapas pl~

nimétricos dibujados sobre fotamosaicos no controla

dos. TaI es el casa de los mapas planirnétricos, ma

pas censales, mapas provinciales, realizados por el

IGM para los fines censales deI INEC.

Mapa Tematico.

proporciona inforrnacion sobre un tema espec!fico.

Los mapas de uso actual deI suelo son mapas temati-

cos.
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Escala.

Es la relacién matematica existente entre la medida

de un accidente geografico y la medida de su repre

sentacién en el mapa. Esa re1acién se expresa por

una fraccién 1:50.000 0 1:200.000 que significa que

una unidad en el mapa, 1 cm. por ejemp10, correspon

de a 50.000 0 200.000 unidades en el campo. Entremas

grande es el divisor, mas pequeno es el valor de la

fraccién. Se dice entonces que un mapa a esca1a

1:1.000.000 es mapa de pequena esca1a, mientras que

un mapa a esca1a 1:25.000 es de gran esca1a. Se no

tara que cuanto mas grande es la escala, menor es la

superficie representada en el mapa y viceversa.

2.2 El Marco Biof!sico y Social de la Actividad Agropecuaria en

el Ecuador.

La extrema diversidad de1 medio ecuatoriano es un hecho cono

cido de1 cua1 vale tan solo recordar brevemente los fundamen

tos tanto eco1égico como sociales.

2.2.1 La Diversidad Eco1égica.

Las variaciones c1imaticas y consecuentemente la di

versidad·de las formaciones vegetales natura1es que

se encuentran en el pars tienen dos causas fundamenta

les: la orograf1a y las corrientes marinas.

El re1ieve andine imp1ica por su gran e1evacién (6.310

m. a la cima de1 Chimborazo) enfriamiento de los prom~

dios de temperatura dado mas comunmente par la varia-

cion latutidinal.

Las corrientes marinas, la una fr1~, la otra ca1ient~,

tienen efectos contrarios en la p1uviometr1a; la co

rriente fr!a, 11amada de Humbo1t, se orienta de sur a

norte, hasta mas 0 menos la a1tura de la pen!nsu1a de
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Santa Elena y provoca una escasez de lluvia; la otra

caliente, llamada del Nino, corre de norte a sur y g~

nera precipitaciones abundantes a principios del ano

calendario, momento en el cual se desplaza mas hacia

el sur.

Tenemos entonces un enfriamiento altitudinal en las

serran!as, de 0,6 0 C par cada 100 m de elevacion en

promedio (estudios MAG - ORSTOM, Departamento de Hi

drolog!a) y un desecamiento latitudinal de norte a

sur en la Costa.

Este patron se complica en la Sierra por la existen

cia de dos cordilleras meridianas (de orientacion N.

S.) que encierran una depresion central llamada Call~

jon Interandin?, subdividido a su vez por nudos (0

horsts) tectocnicos perpendiculares que forman hoyas

(0 cuencas) distintas. Cuanto mas profundas son las

hoya~, mas secas son, por el fenOmeno de Foehn: al

bajar de las cimas hacia el centro de la hoya, el ai

re fr!o de las alturas se calienta, teniendo as! mas

capacidad de carga de humedad, 10 que impide la preci:.

pitacion en forma de lluvia. Se producen, en MUY co~

ta distancia, variaciones considerables en la pluvio

metr!a. Al Sur de Quito, Uyumbicho (78 0 31' W. y 00 0

23' S) recibe un pramedio anual de 1.730 mm de lluvia

mientr~s·que a 42 km de ah! al Norte de Quito, en San

Antonio (78 0 26' W. 00 0 DO') se registran solo 426 mm.

(Fuente MAG - ORSTOM - Hidrolog!a 1977).
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El mapa adjunto (FiguraN~ 1) da una visualizacion de

estos contrastes pluvirnétricosyde su distribucion en

el territorio nacional - mas de 3.000 mm en el N.O.

(se sabe que alcanza los 6.000 mm en la frontera N.O.

con Colornbia) y menas de 500 mm en las hoyas interan

dinas y en el s.o. de~ pars.

A estas variaciones clirnaticas, tanto de temperatura

como de precipitacion, corresponde la variacion de

las forrnaciones vegetales deI basque hUmedo, siernpre

verde, a la sabana xerofitica 0 a las praderas de al

turas (paramos), sin hablar de las cuspides volcani

cas cubiertas por casquetes glaciares.

2.2.2 Factores Antropicos.

Dentro de este marco bioffsico (que es a pequefia esca

la el factor predominante mas explicativo, mucho mas

que cualquier variacion de suelo 0 de pendiente) se

inscribe la accion hurnana, transforrnadora deI media

natural y a su vez diversificadora.

a) Distribucion Altitudinal de los Cultivos.

Cada,planta cultivada, como cualquier organismo

vivo, necesita para" su desarrollo que estén reuni

das condiciones peculiares. Hablando de especies

vegetales, estas son condiciones biovegetativas 0

ecolégicas espec!ficas. cada cultivo tiene sus e

xigencias en suelo~, en lurninosidad (NQ de horas

de soleamiento, intensidad, ritmo), en humedad

(precipitacién y/o riego), en temperatura. Le

que dijirnos antes acerca de las variaciones de

ternperatura y precipitacién incide pues directa

mente sobre el uso agrrcola que pueda darse a la

tierra. Por ejernplo al hablar de pises ecolég!

cos se significa la distribucion escalonada de
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las especies vegetales sobre las vertientes de

las montanas. Mejor que una larga explicacion,

la Figura Na 2, traducira esta realidad para tres

cultivos: cana de azucar, ma!z y papa. Aquella

figura se realizo en base a la planimetrfa de los

mapas de uso actual deI suelo por cultivo de la

hoja Ibarra 1:200.000.

(MAG - ORSTOM, Quito 1983).

Adaptandose a la extrema diversidad deI medio na

tural ecuatoriano, la actividad agrfcola sera bas

tante diversificada y no es un azar si se encuen

tr~, en un territorio finalmente no muy grand~,

como es el territorio nacional ecuatorian~, un

muestreo de casi todas las producciones vegetales

deI mundo.

b) Factores Socio economicos.

En este ya tan variado campo, los factores socia

les inciden también camo otro elemento de comple

jidad. En otros estudios hemos subrayado las di

ferencias de utilizacion deI suelo que existen e~

tre las UPA grandes (haciendas) y pequefias (mini-
.

fundios),. No solo los usos mayores cambian prof~

damente, sino también los patrones de manejo cuan

do s~ trata de un mismo uso, cultivo 0 grupo de

cultivos.

El CUadro Na. 2 subraya con clara evidencia las d!.

ferencias de uso general de la tierra entre las 

hacienda!5, normalmente ganaderas, y los minifun 

di0!5, en su mayoOaorientados hacia los cultivos

de alimentos basicos. Los datos de la Ifnea 4,

superficie de tierras con cultivo (cultivo + bar

becho = l!nea 2 + 3) y la l!nea 5 son muy expl!c!.

tas: hasta 5 hase mas deI 70 % de la superficie



Cuadro Nil. 2

UTILIZACION GENERAL DEL SUELO EN LA SIERRA ECUATORIANA
SEGUN T~O DE LAS EXPLOTACIONES

1. Tamafio de las explotaciones:
(en ha. ) 0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 + 100 TOTAL

2. Superficie en cu1tivo: 90.4 82.6 66.7 48.8 39.1 27.7 21.7 10.8 28.5
(en %)

3. Superficie en barbecho 2.7 2.6 4.4 7.2 5.5 8.0 5.8 1.4 4.1
(en SIs)

4. Total tierras de cu1tivo 93.1 85.2 71.1 56.0 44.6 35.7 27.5 12.1 32.6
lfneas 2 + 3

(en SIs)

5. Pastos: 4.5 10.1 21.0 28.7 31.3 33.7 36.7 42.3 34.8
(en %)

6. Otros (paramos, quebradas, 2.4 4.7 7.9 15.3 24.1 30.6 35.8 45.5 32.6
bosques, monte, etc. )

(en SIs)

7. Total 1fneas 4 + 5 + 6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Encuesta MAG/ORSTOM - Departamento Socio Economico 1977.
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èe la UPA esta bajo cultiva (93 % en las UPA de

menas de l ha.), mientras solo 12 % para las de 

mas de 100 hase En cuanto a pasto se refiere, su

proporcion en el total deI uso de la tierra de

las UPA aumenta con el aumento deI tamano de és

tas.

Si bien puede haber ahora mas haciendas que se de

diquen a cultivas de ciclo corto (par la menas en

la parte central de la Costa), la diferencia de u

sa y manejo entre UPA grandes y pequenas es bastan

te importante.

c) Irrigacion.

Parece necesario senalar otro factor antropico f~

damental en la diversificacion deI uso de la tie 

rr~, el regadro, que permite solventar el.problema

de la escasez 0 irregularidad de las precipitacio

nes. No se ha dicho con la suficiente fuerza la

importancia de este factor en gran parte de la a

gricultura ecuatoriana y por supuesto su mayor in

cidencia en la diversificacion d~ los cultivos, sea

que asegure la produccion contra las fluctuaciones

climâticas, sea que la permite en zonas secas 0 a

ridas. lQue serra de los pastos en las hoyas andi

nas durante el verano? Que serra de cualquier

cultivo en los valles de La Toma, Salinas 0 Jubones?

Que serra de la segunda cosecha de arroz en Guayas

sin el riego?

En el uso deI agua coma en el uso de la tierra, ~

terviene también el factor social. Observando par

ejemplo el usa deI suelo en el valle de Chota, (Sa

linas), se notara mas plantaciones de cana de azu

car en las haciendas y mas cultivos de ciclo cor

to (fréjol, tomate, ••••• ) en los minifundios. La
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que incide ah! no es tanto la disponibilidad de

agua, suponiendo que exista igual distribucién en

ambas situaciones, sino la disponibilidad de mana

de obra, asalariada en un casa y familiar en el 0

tro.

Es toda esta diversidad anteriormente de sc r i ta

que se tomara en cuenta para una buena estratifi

cacién, pero también se prestara atencién igual

mente a los pedidos de los usuarios.

2.3 La Demanda de los Usuarios.

El nivel de detalle en la informacién que se pide al SEAN in

fluira también en el nivel de la estratificacién.

2 .3.1 Los Usuarios.-

No cabe dar un listado completo de los usuarios, siem

pre se olvidar!a a algunos, tan indispensable es para

todos el contar con estad!sticas confiables. Sélo se

quiere subrayar la existencia de varias clases de u

suarios cuyos pedidos no se ubican en el mismo nive!.

Obviamente en primer lugar se piensa en quienes tie

nen la tarea de llevar adelante a la econom!a y los

programas sociales de1 pars. El Gobierno Nacional en

sus diferentes instituciones: MAG, MINISTERIO DE BI~

NESTAR SOCIAL, CONADE, BANCO CENTRAL, BANCO DE FOMEN

Ta, ENPROVIT, etc.. , que necesitan esencialmente datos

macro econâmicos. También los organismos internacio-

nales como son: FAO, BANCO MUNDIAL Y otros, necesitéll

datos globales a nivel nacional.

Otros coma los gobiernos provinciales, (hay 20 provi~

cias en el Ecuador) buscan exclusivamente estad!sti

cas locales de su jurisdiccién. No faltan cantones

(pasan de los 120) que quisieran también tener datos
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a"su nivel. La desagregacion a niveles menores que

la provincia complicar!a seriamente la tarea deI esta

d!stico y no se la contempla en el marca de rnuestreo.

La presentacion de los datas par provincia irnplica ya

desde el punta de vista de la estratificacion que ca

da una de ella este considerada coma un universo inde

pendiente, Se puede decir entonces que el universo

de la encuesta (Marco de Muestreo) no es Unico corna

si se tratara de una presentacion exclusivamente a n~

vel nacional sino que hay 20 universos que investigar.

2.3.2 Una presentacion par Provincia y par Producto.

El pedido deI MAG y de la Comision Especial de Esta 

disticas Agropecuarias (CEEA) es el de disponer de in

formacion a nivel provincial y par producto.

Se consideran 32 cultivas prioritarios (ver c~adro Na

3) que incluyen producciones muy generalizadas sobre

extensas areas, otras rnuy localizadas y a veces puntu~

les.

Para los cultivas generalizados coma son la papa a el

rna!z funcionara perfectamente la estratificacion.

Para los cultivas localizados, corna la cana de azucar

en el Callejon Interandino, a en ciertos casas los

frutalës"ternplados, se necesitara de un ajuste en la

estratificacion, delirnitando un area espec!fica que

corresponda al producto. a subestrato, corna rnarco de

las encuestas par muestreo, para prevenir el error

que irnplicar!a la expansion deI segmenta a una area

mas amplia a mas generalizada, en la que no consta

el cultiva.



Cuadro N2 3

LISTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PRINCIPALES

AGUACATE en fruta fresea

AJO en bulbe freseo

ALGODON en rama

ARVEJA SECA en grano

ARVEJA TIERNA en vaina

ARROZ en easeara

BANANO en fruta fresea

CACAO en almendra seea

CAFE en eereza madura

CANA PARA AZUCAR en tallo freseo

CEBADA en grano seeo

CEBOLLA BLANCA en tallo freseo

CEBOLLA COLORADA en bulbe freseo

COL en repollo

FREJOL SECO en grano

FREJOL TIERNO en vaina

BABA SECA en grano

HABA TIERNA en vaina

LECHUGA en repollo

LENTEJA en grano seeo

MAIZ OURO SECO en grano

MAIZ SUAVE CHOCLO en mazorea

MAIZ SUAVE SECO en grano

NARANJA en fruta fresea

PALMA AFRICANA en fruta fresea

PAPA en tubéreulo freseo

PLATANO en fruta fresea

SOYA en grano seeo

TOMATE RI~ON en fruta fresea

TRIGO en grano seeo

YUCA en ra!z fresea

ZANAHORIA en ra!z fresea

Hay que ineluir también las superficies en pastos y la existeneia
de ganado de diferentes elases.
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Cuadro Nil 4.

LISTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS NO PRINCIPALES

ABACA MANDARINA

ACHIOTE MANGO

ANIS MANI

AJI MANZANA

AJONJOLI MELON

APIO MELLOCO

AVENA MARIGOID

BABACO MISPERO

CABUYA MORA

CAMOTE NABO

C~A OTROS USOS NARANJILLA

CAPULI OCA

CAUCHO PAJA TOQUILLA

CENTENO PALMA REAL

CIRUELO PAPA CHINA

CLAUDIA PAPAYA

COCO PEPINILLO

COLIFLOR PERA

CHIRIMOYA PIMIENTO

CHOCHO PltilA

DURAZNO . PIRET RO

ESPARRAGO QUINUA

ESPINACA RABANO

FRUTILLA REMOLACHA

GARBANZO SANDIA

GUABA SORGO

GUANTO TABACO

GUAYABA TAMARINDO

HIGO TE

HIGUERILLA TOMATE DE ARBOL

LIMA TORONJA

LINAZA VID

LIMON
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El método deI Marco de Muéstreo no estaprevisto para

cultivos puntuales'- Podr!a implantarse para ellos un

marco especial, pero por tratarse de areas muy reduc~

das implicar!a un muestreo muy amplio cuyo costo no

se justifica.

La estratificacion se-fundamente en la posibilidad de

dividir el area total a investigarse (universo) en a

reas menores con caracteres particulares que les dan

homogeneidad interna y heterogeneidad entre sr. Las

partes bajas y calientes deI Callejôn Interandino que

tienen homogeneidad de caracteres f!sicos y de pote~

cialidades agropecuarias bastante diferentes de las

demas areas andinas, constituyen entonces un area ho

mogénea 0 estrato. Sin embargo, ésta area se subdivi

de entre un tipo de utilizacion intensiva deI suel~,

geograficamente bien circunscrit~, en el cual domina

el cultivo de la cana de azticar y alguna produccion

hort!cola y, por otra parte, tierras eriales con muy

escasos usos. Se puede entonces dividir el estrato

en dos subestrato~, 10 que mejorara considerablemente

la calidad de los datos.

En el caso de un cultivo puntua~, para el cual no se

puede deÎimitar el area espec!fica deI cultiv~, no se

aplica la estratificacion y, los usuarios 0 bien no

deber!an pedir su investigacion, 0 bien no podr!an es

perar una mayor confiabilidad de los resultados par

este método.

Tomando algunos ejemplos de la lista de productos so

licitados par los usuarios, podr!a preguntarse si la

zanahoria y la lechuga son verdaderamente produccio

nes principales deI agro-ecuatoriano. Ah! la subdivi

sion par producto no tiene mucha sentido.
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Por 10 menos se podrfa sugerir que se considere a las

hortalizas en su conjunto agrupando el aj~, cebolla

blanca, cebolla colorada, col, lechug~, zanahoria!

Pero incluso, as~, no es un tema que generalmente se

tome en cuenta en las investigaciones por marco de

muestreo de areas. En el informe de evaluacion del

SEAN de 1987, ya se senalaba el caso.

otros productos como el caucho, el té, el abac~, la

cana (para otros usos que el azucar refinada, es de

cir para el "trago" y la panela) tienen también su ~

portancia en la economfa nacional por 10 menos en cam

paracion de la zanahoria 0 de la lechuga y no son con

templadas dentro de las producciones principales del

agro-ecuatoriano.

2.4 Conclusion Parcial.

La estratificacion del SEAN tiene que adaptarse a la gran d!

versidad del medio ambiente ecuatoriano y a la heterogenei 

dad de su agricultura. En este contexto, el pedido de los

usuarios de contar con una presentacion por producto y por

provincia conlleva a una estratificacion bastante pormenori

zada •



30

III EVOLUCION DE LA ESTRATIFICACrON (1980 - 1988)

No se tratara aqu1 deI método de estratificacion propiamente di

cha, el que se analizara mas adelante (IV), sine de su resultado

o sea de los estratos segiin el criterio ya definido "que tengan

la mayor homogeneidad interna y la mayor heterogeneidad entre

51".

Este caprtulo se sustenta en cinco documentos basicos y en la ob

servacion de la actuacion mas reciente de los técnicos deI SEAN.

Los textos de referencia son:

a) Encuesta Agropecuaria piloto de Pichincha por Muestreo de A

reas - Evaluacion de experiencia e informe final SEAN 1980

pp 11-14.

b) Sistema de Estadrsticas Agropecuarias Nacionales - Disefio de

la Investigacion - SEAN 1982 - pp 3-4.

c) Una evaluacion técnica deI SEAN, SIGMA ONE 1987 - pp VII - IX

Y III - 7 Al - A2 - A4.

d) Instruccion para seleccion de muestras en la costa. Alfredo

Campuzan?, Carlos Criollo y Willy Wington, SEAN 1987.

e) Definicion de los Estratos, Freddy Lépez - PRONAREG - SEAN

1988.

Resalta de un documento a otro la adaptacion y mejoramiento de la

estratificacion, tomando en cuenta cada vez mas los grandes tipos

de agricultura.

3.1 La Estratificacion de la Encuesta Agropecuaria piloto de Pi

chincha (1980).

La provincia de Pichincha es una de las mas grandes deI pars

con 13.750 km
2

• Incluyendo tierras fr1as culminando en ci
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(Cayambe 5.780 m., Antisana 5.704 m., Ilinizas

5.28l m., Pichincha 4.794 m.) tierras templadas en el Calle

jon Interandino y tierras tropicales coma es el casa deI can

ton Santo Domingo y parte deI canton Quito al Oeste de la

Cordillera OCcidental. La produccion agr!cola por 10 tante

es muy variada: ma!z suave, çaf~, platan~, palma africana,

cacao, banan~, cebada, cana de azucar, papa, abaca, ma!z du

ro, fréjol, trigo, etc.• , con cultivos de piso fr!~, templado

o caliente, sabiendo que los unos no pueden darse en la zona

de produccion de los otros.

La estratificacion por su parte esta fundada en dos crite

rios; el uno geomorfologico, "valles, superficies planas y a

reas ligeramente onduladas", "laderas, estribaciones y pen 

dientes"; el otro, el usa deI suelo, con dos clases sin uso

agropecuario y 7 con uso. Sin embargo no se consideran ni

cultivos, ni grupos de cultivos, sino la intensidad deI uso

o mejor dicho la importancia relativa de las superficies ba

jo agricultura frente a las zonas con vegetacion natural: en

tre 75 y 100 %, entre 40 y 60 %, entre 10 y 30 %, menos de

10 % de uso.

Se puede atribuir esta actitud a las limitaciones impuestas

por el material usado en la estratificacion, esencialmente

los fotomosaicos e imagen Landsat, los que no permiten, sin

un estudio mas detenid~, el identificar los diferentes cult~

vos 0 grupos dé cultivos. Aquella informacion era disponi

ble (en el punta 5 h deI cap!tulo IV - pagina 7 deI informe

EAPP dice: croquis y mapas de uso agropecuario escala

1:200.000), pero no fue usada.

Al analizar los porcentaj es de cada estrato se nota que no hay

continuidad entre ellos (entre 60 y 75 %, entre 30 y 40 %) Y

no se sabe por qué.



Cuadro N~ 5

ESTRATIFICACION 1980

DE LA ENCUESTA AGROPECUARIA PILOTO DE PICHINCHA

l Vall~, superficies planes y areas

ligeramente ondulada~, casi total

mente cultivadas. uso de la tierra

entre 75 - 100 %.

II Valles,superficies planas yareas

ligeramente onduladas, semiculti

vadas. uso de la tierra entre 40

y 60 %.

III Valles superficies planas y areas

ligeramente onduladas; marginalme~

te cultivadas, uso entre la y 30 %.

IV Tierras eriale~, uso la 0 menos %.

V Laderas estribaciones pendientes

y declives de los montes y cordi

lIeras, total 0 semicultivadas,

uso 50 - 100 %.

VI Laderas estribaciones pendientes

y declives de los mo~tes y cordi

lIeras marginalmente cultivadas,

uso 40 - 50 %.

VII

VIII

IX

cimas de las montanas y cordille

ras (paramos. etc.) basquES natur~

les y plantados, parques nacio~

le~, areas recreacionales, montes

selvaticos, uso menos deI la %.

Ciudades y pueblos.

Agua, pantanos, manglares y simi

lares.



33

Las dos clases sin usa agropecuario son: ciudades y pueblos

par una parte y, agua, pantano, manglares y similares par 0

tra parte. La inclusion de manglares en la estratificacion

de la provincia de Pichincha que llega a mas de 100 km deI a

céano pac!fic?, subraya la voluntad de los que construyen e~

te marca de muestreo de probar algo que se pudiera adaptar

posteriormente a la totalidad deI territorio nacional (Encu

esta pilota).

3.2 Los-llamados "Estratos de Papel" a Subestratificacion.

"Puesto que esta subestratificacion es lograda unicamente me

diante la agrupacion de las UPM ya formadas en los mapas re

cibe el nombre de "Estrato de Papel". Se trata de "Subdivi

dir los estratos primarios formados de acuerdo al usa de la

tierra en nuevos grupos que reflejan el tipo de cultivas par

localidades as! coma la microgeograf!a de la region". SEAN

1980 pp 16-17.

Se notara en el texto citado la busqueda de una estratifica

cion fundada en el usa deI suelo pero no la logro completa 

mente y fue mas bien un ensayo de aproximacion indirecta a

los tipos de cultiva.

En los estratos IV, VI, VI~, VIII y IX no se hizo subestrat~

ficacion. La subestratificacion toma en cuenta solo a los

estratos con usa ~gr!cola de la tierra mas importante (ver

cuadro N.II. 6).

El estrato lesta subdividido seglin el tamano de las parce 

las y entre Costa y Sierra, a sea 4 subestratos.

El estrato II se subdivide seglin haya ordenamiento sistemat~

co en areas de parcelas (solo en Sierra), a dispersio~, tan

ta en Costa coma en Sierra, a sea tres subestratos. Aquella
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referencia a un ordenamiento sistematico de parcelas no estâ

muy clara. ~Que es 10 que significa precisamente?

El estrato III se subdivide en 3 subestratos entre: parce

las dispersa~, en Sierra 0 en Costa, y "lotes 0 parcelas ca

si tota1mente cultivadas (mas deI 75 %)".

Falta alguna explicacion para entender este 75 % de uso en

un estrato cuya definicion cubre un uso deI suelo entre 10 y
-

30 %.

El estrato V incluye a 2 subestratos. El uno en Sierra con

mas de 75 % de uso, el otro en Costa con parcelas dispersas.

En esta subdivision deI estrato hay un acercamiento a los ti

pes agrfcolas puesto que las laderas de Sierra no se utili

zan con los mismos sistemas de cultivo que las vertientes e~

teriores, sin embargo no alcanza plenamente su objetivo par

que la definicion deI estrato es exageradamente geamorfolo

gic~, considerando solo a laderas, estribacione~, pendientes.

Es el clima el que hace variar el uso deI suelo mas que la

pendiente. Segûn la altitud mas 0 menos grande, varios si

tios ubicados en la misma ladera no llevaran los mismos cul

tivos: papa, ceoolla y haba, cerca deI param?; mafz mas a

bajo, en el Callejon Interandino; pastos y escasos cultivos

de subsistencia en 10 alto, cultivos pe~anentes (cana, ca

fé), pastos y cuitivos de subsistencia (banano) en las par 

tes bajas de las estribaciones. No solo se deberfa subdivi

dir el estrato entre Costa y Sierra sine también entre sie

rra alta y Sierra baja y entre estribaciones altas y estriba

ciones bajas.

En el Estrato l, el de mayor uso de la tierr~, entre 75 y

100 %, aparece un criterio de subestratificacion muy imper 

tante que es el tamano de las parcelas, no tanto por la rea-
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lidad ffsica que indica, sino mâs bien por la realidad socio

economica que refleja. En otro estudio (PG 1984) he sefiala

do la relacion existente entre grandes parcelas de cultivo

y haciend~, entre pequefias parcelas y minifundios. Prestar

atencion a esta variable es muy importante ya que refleja u

sos deI suelo y manejo de cultivo diferentes 0 sea, sistemas

de cultivas distintos.

Esta subestratificacion permite entonces adaptarse mucha me

jor a la realidad deI agro, da una mejor estratificacion deI

univero que se tiene que investigar. Entre estratos y sube~

tratos se llega a unes 17 grupos. Sin embargo al fundarse

excesivamente en criterios geomorfol6gico~, la estratifica 

cion de 1980 no podfa alcanzar plenamente su objetivo. si 10

logro en la EAP para la provincia de Pichincha, mâs dificil

mente 10 hubiera alcanzado a nivel nacional.

3.3 La Estratificacion en el Disefio de la Investigacion Nacional

(1982).

De los nueve estratos que constaban en el afio 1980, subsisten

seis.

Siguen vigentes 10 dos criterios de estratificacion, el geo~

mafologico y el de la intensidad de uso deI suelo con 2 ti 

pos de modificaciones: ha sido privilegiado la intensidad

deI uso sobre la.morfologîa, agrupando en las 2 clases, inf~

rios a 40 % Y menos de 10 %, tanto valles como estribacio -

nes.

Hay continuidad entre los porcentajes que definen a cada es

trato.

Incluyendo a los dos ultimos estratos que no contemplan la

actividad agropecuari~, quedan solo cuatro para diferenciar

a las muy variadas situaciones encontradas en el agro. En

el documento citado (1982) no se habla de los subestratos;
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sin embargo, se supone que también fueron disenados.

No se toma en cuenta todavia a los tipos de uso de suelo, si

no solo a la morfologfa deI terreno y a la intensidad deI u

50.



Cuadro Nil. 7

Estratificacion 1982

DISE~O DE LA INVESTIGACION NACIONAL

l Valles, superficie planas, âreas li

geramente onduladas, totalmente a se

micultivadas, usa de la tierra entre

40 Y 100 %.

II Valles; estribaciones marginalmente

cultivadas, usa de la tierra menas

de 40 %.

III Estribaciones, pendientes y cordill~

ras tatal a semi cultivadas, usa de

la tierra entre 40 y 100 %.

IV cirnas de las mantanas y cardilleras

(pârarnos), basques naturales y plan

tadas, parques nacionales, âreas re

creacionales, montes selvâticos, e

riales, etc., usa menas la %.

V Ciudades y pueblos •.

VI Agua, pantanos, manglares y sirnila

res.

FUENTE: euadro Na 2 - pp 3-4 - Disena de la investigacion - SEAN 1982
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3.4 La Estrat-i ficacién Elaborada en -Colaboracién SEAN - PRONAREG

(1986) •

No conoc! el documento propuesto por PRONAREG para una nueva

estratificacion. Si bien los estratos presentados en el ADe

xo 2 deI informe de SIGMA ONE 1987 Y los usados en la estra

tificacion actual de la sierra son los mismas,el nivel de

detalle de estos no tienen la misma presentacion. En el in 

forme de 1987 se da un listado de usos ordenados cuya logica

es mas evidente en la formulacion actual con subestratos.

(Cuadro N2 8).

Esta nueva estratificacion separa los estratos segUn los u 

sos agropecuarios. El primer nivel de division esta entre

las zonas que no tienen uso pecuario y las que si tienen. El

segundo nivel sigue un patron ecolégico qu~, tal como hernos

visto, es a pequefia escala el factor preponderante de la dis

tribucion de la vegetacion en la region andina.

Los subestratos, 4 por estrato, permiten facilmente diferen

ciar los principales tipos de use deI suelo. Los lfmites en

tre ellos, como los l!mites ente estratos salen directamente

de los mapas de uso actual deI suelo, estableciendo una core

laciôn directa entre una utilizacion dada de la tierra y un

determinado pise ecolégico 0 estrato (ver cuadro N2 9).



Cuadro N9. 8

Estratificacion 1986

SEGUN PROPOSICION NUEVA EN COLABORACION SEAN - PRONAREG

1 Usœdel pise la pastos

frro lb cult.ivos transitorios

Ic Cultivos permanentes

Id domina vegetacion natural

escaso uso agropecuario en

el area.

II Uscsdel piso lIa pastos

templado lIb cultivos transitorios

IIc cultivos permanentes

lId domina vegetacion natural

escaso uso agropecuario en

el area.

III Usos del pise

subtropical IlIa pastos

IIlb cultivos transitorios

IIIc cu1tivos permanentes

IIId domina vegetacion natural

esacaso uso agropecuario en

el area.

IV Usos del piso IVa pastos

tropical IVb cultivos transitorios

IVc cultivos permanentes

IVd domina vegetacion natural

escaso uso agropecuario en

el .-area.

V Sin uso agropecuario Va Costa

Vb Sierra
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La distincién entre grandes y pequefias parcelas, 0 sea entre

haciendas y minifundios, establecida en el documento de 1982

ya no aparece. Sin embargo, (ver cuadro Na 2) se puede esta

b1ecer sin riesgo de error alguno que el subestrato lia" de

pastos esta por 10 menas dentro de los 3 primeros estratos

fr!os, templado y subtropical ?e propiedades de haciendas.

El subestrato "b", cultivos transitorios, puede ser de ha

cienda 0 de minifundio en el l (fr!o), estâ generalmente de

minifundio en II y III (templado y subtropical).

El subestrato "c", cultivas permanentes, es de haciendas en

el estrato l (fr!o - plantaciones de pinos), de minifundios

en la mayor!a de los casas deI estrato II y de haciendas 0

medianas propiedades (10 que viene a ser 10 mismo desde el

punta de vista deI manejo de cultivo) en el estrato III.

La que mâs problema plantear!a en esta estratificacion, si

tuviera propOsito nacional, es el estrato IV (tropical).

Para las provincias serranas que tienen territorio costen~,

el estrato tropical subdividido en 4 subestratos parece su

ficiente. As! 10 plantearon los Tecnicos de PRONAREG en un

enfaque casi exclusivamente serrano.

Quisiera subrayar el interés de contar con una estratifica

cion homogenea en toda la Sierra, a tal punto, que pasando

por alto los l!mites provinciales se deber!a obtener datos

globales con mayor confiabilidad para todos los cultivos ca

lificados de templados 0 serranos.

En base a esta estratificaciot, caber!ari

cias costeiias . ldentro deI estrato 4.

todas las provi~

Aûn subdividido

en 4 subestratos, hubiera sido meramente insuficiente. El

problema no se planteo directamente ya que hasta 1987 quedé

vigente para la Costa la estratificacion de 19~2.
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3.5 Una Nueva Estratificacion para la Costa (l987 - 1988).

El documento "Instrucciones para seleccion de Muestras en la

Costa" propone "modificar la estratificacion y la asignacion

de muestras en la Costa". Los progresos en este campo

son muy reales y oportunos, ya que en el informe de marzo de

SIGMA ONE "el equipo de evalua~ion concluyo que la estratifi

cacion deI Marco de Muestreo de Areas es excelente y no nece

sita ser estratificado mas profundamente al momento" p VII.

La proposicién deI nuevo documento busca adaptarse a los ti

pos de uso actual deI suelo. Para Esmeraldas, par ejemplo,

se dice p. 3: "Hay tres tipos distintos de agricultura en

el estrato 4, las UPM deben ser reagrupadas en 3 subestratos

utilizando los mejores materiales y el conocimiento de expe~

tos acerca deI area". Para Guayas, p.4, "el estrato 2 actual

mente consta de 98 segmentos y 2 distintœtipos de agricult~

ra que seran subdivididos en 2 subestratos 2A y 2B" Y as! p~

ra cada una de las provincias costaneras. La cuestion era

de articular esas divisiones con la estratificacion de la

Sierra.

Hemos constatado en el parrafo anterior (3-4) que la nueva es

tratificacién dif~cilmente se pod!a aplicar en la Costa. Sin

embargo en la bûsqueda de una solucion se querra conservar

una misma logica de subdivision por grandes tipos de cultivo.

Siendo inoperante·la division por pisos ecologicos altitudin~

les/se hubiera podido seguir la misma logica que la que cons

ta en los mapas de uso actual deI suelo para esta regién, la

gradacion deI seco al hÛIDedo. La sequ!a, mas 0 menos fuerte,

mas 0 menos prolongada en el ano, es el principal limitante

y entonces el priqcipal determinante deI uso deI suelo en la

costa, coma 10 es, a pequena escala el fr!o en la Sierra. Ca

da uno de los estratos que se hubieran llamado seco, hûmedo,

hiperhûmedo podian ser subdivididos con 4 subestratos de la

misma denominacion que en la Sierra.
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No fue el plan que se adoptô y mâs bien se prefirié decidir

que siendo toda la Costa de clima tropical se consideraba

ahf 4 nuevos estratos cuya-denominacién seguirfa siendo la

de los subestratos de la Sierra: past?, cultivos transito

rios, cultivos permanentesyvegetacién natural con escaso u

so agropecuario. Cada uno de esos estratos se puede a suvez

dividir en subestrato~, adaptândose perfectamente a los ti

pos de utilizacién deI suelo tal camo aparecen en los mapas

de uso actual deI suelo y formaciones vegetales.

A continuacién se presenta la nueva estratificacién propue~

ta par PRONAREG.



Cuadro N2 9

Definicién Detallada de los Estratos

FREDDY LOPEZ - PRONAREG - 1988

SIERRA

ESTRATO 1

Comprende areas con uso agropecuario localizadas en la regién andina

con un clima templado-frfo. Altitudinalmente se ubican entre los

2.800 y 3.600-m.s.n.m, pudiendo existir variaciones locales de la al

titud en funcién de los micro climas y la tenencia de la tierra. Al

interior de estas areas es factible identificar diversos sistemas de

cultivo caracterizados por la presencia de cebada, papa, haba, cult~

vos andinos (ocas, mellocos, mashua, quinoa),trigo y otras menos

importantes. Areas de pastizales, generalmente cultivadas, constitu

yen también parte importante deI uso de la tierra de este estrato.

ESTRATO 2

Se incluyen areas interandinas con uso agropecuario de clima templa

do. El Marco altitudinal esta determinado por las cotas de 2.800 y

2.200 m.s.n.m que, al igual que en el caso anterior, puede tener

fluctuaciones locales. En este Estrato se encuentra una amplia gama

de cultivos solos y asociados, anuales y permanentès entre los cua 

les se puede citar al maiz suave, fréjol, lenteja, arveja, trigo,

frutales (pera, manzana, claudi~, durazno, tomate de arbol, aguacatcl

hortalizas (co~, lechuga, cebolla, etc.) y amplias areas de pastiza

les naturales 0 cultivados.

ESTRATO 3

Abarca areas sub-tropicales interandinas y de estribuciones exterio

res de las cordilleras, comprendidas generalmente entre 600-2.200 m.

s.n.m.

En este estrato se han diferenciado las areas interandinas, caracteri
. -

zad~s por cultivos de cana de azucar, hortalizas subtropicales (toma

t~, ajf, pimiento), màfz duro, fréjol y frutales (cftrico~, aguacat~),

de las areas de las estribaciones con un uso predominante de pastiza-
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les, cana de azûcar, c€ricos, café y ma!z duro a mas de importantes a

-reas de vegetaci6n natural.

ESTRATO 4

Comprende las areas tropicale~, par debajo de 600 m.s.n.m, que corre~

ponden a las provincias de la Sierra. Como usos importantes de es~as

areas se identifican al ma!z duro, café, cacao, cana y banano.

Los pastizales son también importantes en este estrato.

Los cuatro estratos anteriores se han subdividido cada uno en cuatro

subestratos que corresponden al mayor predominio de cultivos transi

torios, cultivos permanente~, pastos y vegetacién natural con escaso

uso agropecuario.

COSTA

Con fines de estratificaci6n se considera a toda la Costa y a sùs

provincias como pertenecientès a un mismo clima: el tropical. En

términos generales se hallan bajo los 600 m.s.n.m, y no existen va

riaciones importantes de altitud excepto en las cordilleras de Chon

g6n y Colonche en Guaya~, Jama y Chindul en Manab! y Mache en Esme

raldas, las que rara vez sobrepasan las BOO m.s.n.m. Se exceptûa

de esta consideraci6n la zo~, Este de Esmeraldas que alcanza alti

tudes superiores a 2.500 m.s.n.m., en la cordillera de Toisan, limf

trofe con Dnbabura; sin embargo, esta area se halla cubierta con

basques naturales sin uso .ag-ropecuario relevante.

En la Costa, la estratificaci6n se fundamente en la naturaleza y pe~

manencia de los cultivos, obteniéndose los siguientes estratos:

ESTRATO 5

Corresponden a las areas de predominio de los cultivos transitorios

como arroz, algod6n. ma!z duro, soya y hortalizas, entre los princi

pales. A menudo co-existen, en estas areas, plantaciones de cacao,

caf~, banano y otros permanentes y pastos; sin embargo, sus superfi

cies son mucha menos importantes que las de los transitorios.
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ESTRATO 6

Agrupa las areas de cultivos permanentes coma cacao, café, banano, pa~

ma africana, abaca y otros. Al igual que en el casa anterior se pue 

den encontrar aquf, areas de cultivos transitorios y pastos aunque en

menor superficie.

ESTRATO 7

Este estrato esta integrado por las areas donde los pastizale~, gene 

ralmente cultivados, constituyen la mayor parte del uso agropecuario.

Ocasionalmente se pueden integrar a estos sistemas tanto cultivos tran

sitorios como permanentes.

ESTRATO 8

Esta constitufdo por areas donde existe un predominio de vegetacién na

tural con algûn uso agropecuario. Generalmente corresponde a zonas de

colonizacion en las que existen activos procesos de desmonte y de am 

pliacion de frontera agr!cola.

Por la evolucion de los sistemas de produccion agropecuario, areas de

este tipo seran re-clasificadas posteriormente en los estratos 5, 6 é

7, de acuerdo a las caracterfsticas que vayan adquiriendo.

SIERRA / COSTA SIN usa

ESTRATO 9

Aquf se agrupan todas las areas que no tienen uso agrfcola como: ciu

dades, eriales, lago~, bosques interandinos y de vertientes exteriores

y en general todo tipo de vegetacién natural sin uso alguno.

Dada la extension de estas areas es posible que en ellas existan pequ~

fias superficies de cultivos 0 que se efectûen actividades pecuarias que

en todo caso, son categoricamente consideradas coma marginales.

Para este estrato se ha considerado los subestratos, el une en las a

reas frfas 0 templadas y el otro en las areas subtropicales 0 tropica

les.
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3.6 Conclusiôn-parcial.

Los pasos sucesivos a partir de la primera estratificaciôn de

1980 para la EAPP, traducen una evoluciôn y un mejoramiento

continuo de la estratificaciôn, desde la divisiôn fundada e

sencialmente en criterios fisi~~âficos geomorfolôgico~, ha~

ta que se considere los principales tipos de usos deI suelo.
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IV . ETAPAS DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIO~: MATERIALES y METODOS

Se analizaran primero los materiales que fueron usados en el pr~

ceso de estratificacién como bases f!sicas y modo de aprovecha~

las. Veremos camo la incorporacién de nuevos documentos incid!o

en el método de estratificacién, sin modificar sus principios ba

sicos: "cuanto mas homogéneo un eatrao y mas diferente de los

otros, mejor es la estratificacian".

4.1 Los Materiales Utilizados: Sus Caracteres y Utilidad.

Los materiales enumerados como informacian disponible para

la construccién deI marco de muestreo de areas (MMA) en la

provincia de Pichincha encuesta piloto 1980 son los mismos

que se puedieron utilizar en las demas provincias deI pafs

en los anos siguientes. Vale presentarles sucitamente une

por une siguiendo el listado deI informe citado (IV-5-p7).

4.1.1 Imagenes de Satélite "Landsat" en blanco, negro y co

lor, bandas 4, 5, 6 Y 7. Para la encuesta Piloto se

conocié la imagen E30245 14454 deI 13.02.1979, ampli~

da a escala 1:250.000. A pesar de que esten ahf dibu

jados a grandes rasgos los estratos, no se puede lla

mar estratificacian a esta sumar!a delimitacian de a-

rea. Res~ta la dificultad deI uso de este tipo de

informacién. Es mas solo se puede divisar el Calle

jan Interandino; ambas cordilleras estan tapadas con

nubes.

Estan archivadas en los cajones deI SEAN varias imag~

nes una de 1973 con mas deI 70 % de nubes, inservi

ble entonces y otra deI 77 0 78. Estas ûltimas~comp~

siciones coloreadasJpero mal reve!adas con una muy ~

plia daminacién de rojo 0 de azûl a ta! punta que pa

recen monoco!ores. Son totalmente inservibles y que

daron efectivamente inutilizadas.
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4.1.2 Fotofndice de la provincia de Pichincha, a escala

1:250.000 (ver definicién).

Por ser el conjunto de fotograffas aéreas que cubren

el area de estudio,.la imagen que da de la zona es mas

manejable y mas facilmente interpretable que la de las

imagenes satélites a misma escala. Sin embargo, las

indicaciones de NQ de Ifneas, de nombres de los mapas

correspondientes, la cuadricula con sus coordenadas y

sobre todo los bordes de las fotos interrumpen (0 p~

celizan) el fotofndice y dificultan la interpretacién.

4.1.3 Fotofndices de parte de la provincia a escala 1:60.000

Permiten una observacién mas deta11ada pero no cons 

tan siné excepcionalmente para algunas zonas de pro

yecto.

4.1.4 a) Ampliaciones de los fotofndices escala 1:50.000

en formatos deI tamafio de las hojas topograficas

de la misma escala.

Se busco equiparar las escalas de los dos documen

tos pero al ser los fotoJ:ndices un ensamblaje . de

fotografJ:as sin ningGn control matematico ni geo

métrico, es una ilusién pensar que puedan corres

pond~r·y peor autorizar el traslado directo de la

informacién (restitucién ver definiciôn fotointer

pretacién).

Ademas, con la ampliacién deI documento aumentan. "-

los inconvenientes ya sefialados en ~.1.2.

b) En las etapas posteriores se conformaron fotomo 

saicos con las fotograffas aéreas estandar dispo

nibles a escala 1:45.000 - 1:70.000.

En un fotomosaico se recortan los bordes de las

fotos as! que la imagen deI area estudiada es mas
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contfnua, sin las interrupciones de los margenes

de las fotos y las mayores deforrnaciones que ah!

siempre aparecen (ver definicion). El uso de un

fotomosaico es mas comodo y mas eficiente que el

de un foto!ndice, ya que se puede seguir sin in

terrupciones los accidentes geograficos, l!rnites

·naturales 0 culturales que seran utilizados en

la segrnentacion.

De todos los materiales citados hasta ah! es el

mas util,

4.1.5 Mapas Tbpograficos a escala 1:100.000 - 1: 50.000 y

1: 25·. 000.

Se senala todo el material topografico disponible.

El mas practico para la ubicacion de los segmentos

con sus l!rnites es el 1:25.000. Pero una parte .solo

de la provincia de Pichincha estaba cubierta con ma

pas topograficos. En mas de la mitad de su superfi

cie no constaba mas que los mapas censales a escala

1:50.000, los que fueron efectivamente usados como

mapa base, en la EAPP y en diseno de la investiga

cion de 1982.

4.1.6 Mapas Censales.

Son "mapas" planimétricos (ver definicion), con to

das las imperfecciones cartograficas ya senalada~

sin embargo, cuando no hay otro documento cartogra

fico disponibl~, es util tenerlos y fueron utiliza

dos como mapas bases por el SEAN.

En los u1timos anos se incremento mucho la cobertu

ra topografica deI pars a escala 1:50.000, la que

cubre ahora por 10 menos el 50 % deI territorio con

uso agropecuario.
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4.1.7 PIanos de Quito, cabeceras cantonales, parroquiales,

escala 1:5.000.

Son pIanos censales de las areas con viv.iendas aglom~

radas. No parecen muy ûtiles ya que esos perimetros

"urbanos" se clasifican siempre en el estrato "sin u

so agropecuario".

4.1.8 Croquis y Mapas de Uso Agropecuario.

Segun consta en este listado de 198~, se conocio' al

momento de la encuesta piloto los primeros mapas de ~

so actual deI suelo elaborados en PRONAREG - ORSTOM.

La escala a 1:200.000, que fue la de ejecucion de és

té programa y que solo se aplico en é~, 10 ensefi~,

sin embargo no se habla de su utilizacion en el proc~

so de estratificacion. Empieza a' ser efectivo en el

disefio de la investigacion de 1982. (Mapas por_cult!

vo a escala 1:200.000).

En un breve paréntësis se dara a continuaciôn una li

gera descripcion de los mapas de uso actual deI suelo

disponibles hoy en dia en Ecuador, los mismos que es-,
tan actualmente utilizados en el SEAN. (Para mas de-

talles el lèctor podra referirse al informe metodolo

gico citado en bibliografia GONDARO 1984).

a) Mapas de Uso Actual deI Suelo y Paisajes Vegeta

les escala 1:50.000 - (128 mapas).

Corresponden a las partes con uso de la Sierra e

cuatoriana excluyendo las vertientes exteriores

solo con bosque natural. Esos mapas fueron elabo

rados en base de la interpretacion sistematica de

las fotografias aéreas (las mismas que se usaron

para la conformacion de los fotamosaicos) en el

SEAN y de amplios trabajos de campo que incluye

ron levantamiento en cada una de las zonas homog!

neas que fueron delimitadas.
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--La misma metodologfa se usé en la Costa, pero no

fueron publicados los documentos a escala 1:50.000

sine solo a 1:200.000.

En la Sierra cada zona homogenéa de uso deI suelo

esta graficada en el mapa con sus cultiv.os y 4

factores estructurantes deI uso: el tamafio de las

parcelas (0 sea indicador deI tamafio de las UPA),

la importancia deI riego, la importancia de la e

rosion. Constan también las curvas de nive!, las

que sefia1an la altura, dando indicaci6n deI pise

ecolégico en el cual se incluye la zona.

Los cultivos estan clasificados por orden de impo~

tancia deI mayor al menor. El modo de escritura

traduce el rango de superficie que ocupa cada uno

en la zona homogénea, seqGn 3 clases: Mayor de

70 % deI total, entre 40 y 70 %, menos deI 40 %.

En la provincia de Loja se afiadi6 una cuarta cla

se, menor deI 10 ~, por ser en ciertos casos,

los usos agropecuarios mas puntualmente distri

buidos dentro de las formaciones vegetales natu

raIes. :

Estas formaciones también han sido cartografiadas

con los mismos rangos de clasificaci6n. (Ver fi

gura 3).

b) De aquellos mapas a escala 1:50.00~, se sacaron

en la Sierra dos series cartograficas, la una pa

ra cada uno de los Usos y Factores determinantes

principales (154 mapas al total para la Sierra).

La otra, de tipos de utilizaci6n deI suelo y pai

sajes vegetales, ambas series a escala 1:200.000.
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-. La primera serie, por grandes usos, cultivo por

cultivo presenta la distribucion de cada uso ma

yor: mafz, arroz, otros cereales, papa, haba, f~

tales, cana de azucar, etc. es una serie que se

podrfa llarnar analftico.

Los usos son clasificados segun la importancia que

ocupan en superficie en cada zona, en los mismos

rangos que en los mapas a 1:50.000. (Ver figura

Na 4).

La segunda serie 0 de "tipos de uso actual del

suelo y formaciones vegetales" presenta una vi

sion mas sintética de la actividad agropecuaria,

al mapificar las principales asociaciones de cul

tivos estables que vienen a conformar los llarna

dos sistemas de cultivo. Son al total 25 mapas

entre Costa y Sierra. En la Costa consta solo

ésta ultima serie. (Ver figura Na 5).

Se deplora mucha que las memorias redactadas pa

ra explicitar aquellos mapas de tipologfa de uso

deI suelo no hayan sido publicados por el MAG has

ta la .fecha 10 que limita su plena utilizacion.

c) En base a los documentos a escala 1: 200.000, el L:!:..

cenciado Freddy Lapez y el Ingeniero Gustavo Sot~

Ifn de PRDNAREG, realizaron un mapa general a es

cala 1:1'000.000 que se integro a la base de in 

formacion deI SEAN. Su utilidad es grande para

dar las l!neas directoras de la estratificacion,

la que en detal1e se rige a los mapas a 1:200.000.

Este documento presenta grandes conjuntos de uso

del suelo dentro de los 1fmites provinciales.
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Es este documento el que primera analizan los téc

nicos del SEAN, para tener una vision mas general

antes de entrar en el detalle de la delimitacién

de los estratos sobre los mapas a 1:200.000.

4.1.9 Dentro de los materiales disponibles en el SEAN y que

constan en el listado de material de la EAPP, figura

también informaciona nivel provincial, cantonal, pa

rroquial y de sector censal proveniente de los Censos

de Poblacion y Vivienda 1974. Se cuenta ahora con el

Censo de 1982.

4.1.10 Datos deI II Censo Agropecuario Nacional a nivel pro

vincial, cantonal, parxoquial y sector censal ydelas

llamadas UnidaddeProduccion Agropecuarias importan

tes - 1974. La informacion de éste Censo, ahora de

sactualizada, esta sustituida por la que fue p~opor

cionada en las 9 rondas realizadas por el SEAN desde

1980 y que viene a ser material muy importante en el

ajuste mismo de la estratificacion.

4.1.11 Ampliacion de las Fotografias Aéreas de los Segmen

tos.

Consta también coma material no para la estratifica

cion propiamente dicha, sine para la eficiencia g10 

bal deI SEAN, la ampliacion a escala 1:10.000 de las

fotografias aéreas de los segmentos de muestreo.

Este material es de sumo interés ya que permite al e

numerador ubicarse con gran precision. Nada mejor

que una foto aérea para reconocer en el campo los li

mites fisicos que se atribuyeron a un segmento en tra

bajo de gabinete. La ubicacion con precision en cada

uno de los pasos de la estratificacion 0 en la recole~

cion de los datos es una garantia esencial para la
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cuâlidad de las estadisticas procesadas.

4.1.12 Conclusion Parcial.

Para satisfacer a los términos de referencia de la e

valuacion se hizo la revision de todo el materi3l que

consta en la lista de la EAPP y deI que se incorpora

posteriormente en el proceso de estratificacian. Su

valor y su utilidad es muy desigual de un documento a

otro. Los planes de ciudad por ejemplo, parecen camo

"relleno" en esta lista.

Lo que se dijo deI valor de la imagenes satelitarias

es valido solo para las imagenes fisicamente presen

tes en el SEAN y conociendo la otra informacion que

existe en ECuador.

En paises mas grandes y/o que no cuentan con ~a bue

na cartograf!a deI uso deI suelo, las imagenes sateli

tarias pueden ser la base mas adecuada de estratifi 

cacion siempre y cuando sean de buena calidad; es de

cir sin cobertura nubosa y con buen "revelado" de la

imagen. Sin embarg~, sera a veces mas cemodo y conve

niente trabajar en base a fotomosaicos. La delimita

cion de los segmentos se hara siempre en fotograf!a
...aerea.

La existencia de un mapeo nacional deI uso deI suelo

ofrèce una gran ventaja para la estratificacion ya

que tanto esa cartograf!a camo la estratificacion pe~

siguen el mismo f!n: dividir un espacio (cartograf!a>

llamado universo (estad1sticas) en zonas homogéneas

de uso (cartograf!a) llamadas estratos (estad!sticas).

4.2 Los Métodos de Estratificacion.

Al leer el cap!tulo 3 deI presente inform~, el Iector se ha-
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bra dado cuenta de la evolucién deI proceso de estratifica 

cion llevado a cabo por el SEAN. En un afan de mejoramien

to y segun se incorporo 0 se tomé en cuenta una nueva infor

macion se modifico el método de estratificacion.

Basicamente se puede considerar 2 per!odos, en los cuales,

primero se uso esencialmente imagenes aéreas y después se t~

mo como base al mapa de uso actual deI suelo y formaciones

vegetales. Sin embargo, perduran l!mites que en su gran m~

yor!a no fueron jamas modificadas, son las de las DPM, dibu

jadas en el disefio de la investigacion nacional.

4.2.1 En la Génesis deI SEAN.

Cuando fue lanzado al proyecto nacional en 1982, des

pués deI éxito deI proyecto piloto de Pichincha, el

primer reto de importancia fue la division deI terri

torio nacional en estratos y éstos en Unidades Prima

rias de Muestreo (ver definiciôn).

Todo este proceso se desarrollô en base a las image 

nes aéreas, esencialmente a las fotograf!as aéreas,

ensambladas en fotomosaicos.

. 2
Al tener que graf1car UPM de 8 km Y segmentos de 2

km
2

en promedio, segGn consta en el marco de muestreo

deI SEAN, era necesario contar con fotograf!as aéreas.

La imageri satelitaria, si bien pod!a dar al principio

una vision muy general de la zona, no tenta para este

nivel de trabajo la misma utilidad. Ademas, es mas

facil "reconocer" objetos en una foto que en una ima

gen satelitaria, sobre todo con escasa practica y no

es una cr!t:ica definitiva decir queno hay en el SEAN

personal capacitado en aquellas técnicas, otras insti

tuciones participaron en esta etapa deI proceso. El

SEAN conté con el apoyo decidido de la USAID, deI CLIR

SEN y de algunos funcionarios deI MAG. (EAPP 1980 Cua

dro 17 p53) •
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El· ·paso decisivo fue entonces la construccién deI fo

tornosaico. Supongo que el usar unicarnente una foto

sobre dos, por razones de econom!a presupuestaria, el

"rnontaje" b el armado) constituyé una tarea algo dif!

cil por 10 que se ha senalado en cuanto a las deforma

ciones de las imâgenes aéreas en los bordes de las

fotos (ver definiciôn).- Esos fotornosaicos son conser

vados en el SEAN corna referencia fundarnental; consti

tuyen el primer soporte f!sico deI marco muestral.

En los fotornosaicos se dibujaron los l!mites, de los

estratos tal corno fueron definidos anteriormente en

3-1 y 3-3, es decir fundamentândose principalmente en

la imâgen aérea y tomando en cuenta a la cartograf!a

deI uso deI suelo solo para apreciar h intensidad deI

mismo.

Dentro de los estratos se dibujaron las UPM, las que

ten!an siempre que estar inclu!das dentro de l!mites

nsicos perfectamente definidos. Para satisfacer és

ta condiciôn "sine qua non", se PQd!a mover los lm!.

tes de los estratos para adaptarlos a los Imites de

las UPM.

.
El paso sîguiente consistiô en la restitucion (Ver

definiciôn fotointerpretaciôn) de éstos l!mites en

los rnapa~ a-1:S0.000. En la mayor!a de los casos

los Imites f!sicos identificados en la foto aérea

constaban en el mapa y era entonces rnuy fâcil mar

carlos.

En algunos.caso~, tal riachuelo 0 tal caminito camo

"chaquifiân" no constaban en el mapa. Una restitu 

ciôn siquiera con un pantôgrafo ôptico, hubiera si

do mâs segura, sin embargo, se realizô a mano, con

fiando con la habilidad deI dibuj ante, el que taro 

bién tomaba puntos de referencia, corna se acostumbra

en estos casos.
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Mas problematico me parece ser el uso de los mapas

planirnétricos como mapas base 0 fonde de restitu

cion. Estos son mas croquis que mapas (Ver defini

cion) y en algunos pùede haber una distorsion basta~

te grande sin habla!, de que, en ocasiones se dan al

gunos errores de dibujo. En cuanto a superficie t~

ta~, ya que se trata de un marco fijo, los errores

indicados por las deformaciones de los mapas se corn

pensan entre ellos y mientras no se los compare con

otro documento, no es muy grave. Era el caso en es

ta primera etapa. Es mas cuestionable el uso de los

mapas planimétricos ahora ya que se esta utilizando

como informacion primaria a los mapas de uso actual

deI suelo, los que son realizados sobre bases mas

confiables.

La subestratificacion (ver 3.3) 0 agrupacion de las

UPM en dos 0 mas subestratos, llamados estratos de

papel, en la antigua terminologfa deI SEAN, se hizo

dentro de los lfmites de un estrat?, en funcion de

algûn caracter importante de las UPM tal como "de Sie

rra" 0 "de Costa".

Se buscaba:acercar mas a la naturaleza agro-socio-eco

logica deI universo investigado cuyos rasgos resaltan

ya mapificados en la cartograffa deI uso actual deI

suelo•.Al.disponer de esos documento~, 0 al darse

cuenta de la ayuda que podfan prestar, se entro en

otro método de estratificacion.

4.2.2 La Estratificaciôn se Fundamenta en el Uso deI Suelo.

Al decidi:r-, con justa razon, tomar en cuenta a los ti

pos de utilizaciôn de la tierra como base de una nue

va estratificaciôn (ver 3.4 y 3.5) no fue necesario

dibujar de nuevo el marco de muestreo, sine solamen

te clasificar a las UPM en los nuevos estratos es de

cir, como en el caso de la subestratificacion anteriar

mente descrita, reagruparlos en funcion de los crite-
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rios basicos deI uso del suelo.

a) Problemas de Lfmites.

Obviamente en algunos casos pueden surgir proble

mas de no conformidad entre el dibujo anterior de

las UPM y las nuevas definiciones de los estratos,

UPM demasiadas alargadas en la vertiente van a es

tar montadas sobre dos estratos del uso del sue 

10, fr!o y templado por ejemplo, con cultivos di

ferentes entre la parte alta y baja. Para un car

tégrafo es un error grande, para un estad!stico

tal vez 10 es menos, ya que entre todas las UPM

se podra compensar siempre y cuando se distribuyan

entre los 2 estratos que ocasionan el problema.

En caso de que varias UPM contiguas tengan este

mismo problema se podrfa suqerir cortarlas segGn

el Ifmite del estrato propuesto y distribuir las

partes altas y las partes bajas en los estratos

respectivos compensando las superficies entre ca

da uno.

Por fin no hay que olvidar que solo algunos lfmi

tes deI uso del suelo son muy precisos en el cam

po y se les puede seguir claramente en un recorri

do f!sico: son aquellos que surgen por causas de

un fàctor antropico muy marcado. Pueden ser por

ejempl~, el paso del minifundio a la hacienda, el

que conlleva el paso deI ma1z al pasto en todo el

piso templado de la sierra central y norte. Una

zona regada se d~stinguirâ mucho de una zona de

secano (0 temporal). En media de tierras eriales

no hay confusion posible, pero en ciertas zonas

de mayor cultiva los Ifmites del regadfo no son

muy fijados y pueden fluctuar en funcion de la dis

ponibilidad de agua.
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. ·Cual es el valor de un i.imite?

El tem~s/de reflexiôn metodolôgica muy importante

entre los geégrafos ya que un lfmite, una vez tra

zado en un mapa parece que adquiere una realidad

f!sica. Un Ifmite cartografiado viene a ser como

una frontera: sucede aqu! y no alla: mientras en

el campo muchas veces. en vez de l!mite. se obser

vara una transiciôn, La franja se reduce a una

lînea en el mapa y sin fallar
l
este pudiera ser un

poco mas abajo 0 un poco mas arriba en la vertien

te.

Claro que si el foto-intérprete dibujô aquel l!m~

te es con su experiencia y haciendo uso de su me

jor juicio técnico. Pero quién/con practica en el

campo de la fotointerpretaciôn 0 de la cartogra 

f!a, no ha tenido dudas a cerca de 10 que creaba

al dibujar una linea que iba a ser luego divisera

de dos entidades, de dos realidades? Desde en 

tonces aquellas zonas van a ser vistas y llamadas

diferente~, porque se las agrupa a dos conjuntos

de caracteres globales efectivamente {bien} bas

tante distintos y, parecen no tener puntos cemu

nes. ;Sin embargo, las margenes de esos grupos

bien hubieran podido ser tratadas de otra manera.

Esta iarga digresiôn me pareciô. necesaria para ~

portar algunos elementes teôrices a un debate que

causô honda preocupaciôn dentro y fuera deI SEAN.

No se trata de disimular los problemas que puedan

surgir al utilizar las UPM de una estratificaciôn

dentro de otra; los casos mas agudos tendrân que

ser solucienados efectivamente, sin embargo, los

l1mites tienen muchas veces un caracter mas alea-
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··torio que 10 que muchos 10 reconocen (1).

El primer paso de la nueva estratificaciôn fue en

tonces dibujar nuevos estratos en los mapas de use

actual deI suelo que sirvieron de base de informa

ciôn segGn las definiciones dadas en 3.4.

nespués se traspasô los limites de los estratos a

los mapas a escala 1:50.000 que constaban ya con

el dibujo de las UPM, conformândose en la mayor!a

de los casos con los limites f!sicos de la UPM.

Ah! surgen dos nuevos problemas: por una parte los

mapas de tipos de uso deI suelo son a escala

1:200.000 y las bases usadas en el SEAN son

a 1:50.000, por otra parte el fondo cartografico

de losmapas de uso actual deI suelo difier~, a ve

ces sensiblement~, de los mapas planimétric·os has

ta ah! usados como base en el SEAN. A continua

ciôn se trata los dos temas.

(1) El caso de las isohietas es ejemplar.

No se 10 puede pormenorizar aqu!; que 10 reflexione el

lector: unos pocos puntos de observacién distribuidos

segûn las posibilidades concretas de chequeo regular 

de las estaciones metereo1ôgicas y no segûn la ma11a

regular de una planificaciôn rigurosai unas extrapola

ciones entre estaciones en base a las cuales se dibu 

jan unas l$neas que significan de un lado ••• 1.000 m.m

y deI otro 2.000 m.m ô 500 segûo el caso ••• y a la es

cala deI croquis NA l de este informe el ancho de Im.~

que tienen las l!neas representa 4000m. en el campo.

Fijar las ideas para la comprensiôn de un fenômeno es

una cosai afirmar sin matices que es as! y que no puede

ser otra cosa? a menudo serailusorio 0 ingénuo.
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b) Problemas de Ampliacian.

La cartograffa de base utilizada en el SEAN es a

escala 1:50.000 por ser la Gnica existente sobre

todo el territorio nacional y de uso camodo para

ubicar con cierta precisiôn cada segmento en su

entorno en el campo. En esos mapas se debe tran~

ferir los lfmites de estratos dibujados sobre los

mapas de uso deI suelo a escala 1:200.000. En la

Sierra no hay mayor prob1ema ya que constan los

mapas de uso actual deI suel0 a escala 1:50.000

cuyos l!mites de zonas homogéneas de uso fueron u

sados en la realizaciôn de los mapas de tipologfa

de uso a escala 1:200.000, asf que de aquellos m~

pas se pasa facilmente los lXmites de estrato a

los mapas de uso 1:50.000, y aquellos a los mapas

1:50.000 (Ver punto siguiente cl.

Como en la costnao/existen -los mapas de uso a esca

la 1:50.000 se debe trasladar directamente el lf

mite de los e~tratos de escala 1:200.000 a escala

1:50.000 (1).

Al no disponer de aparato de restituciôn se usa un

método~radicional, de escasa confiabilidad técni

ca en su principio, pero que se mejora con la pr~c

tica deI dibujante. Se realizan 2 cuadr!culas con

malIas -en las 2 escalas. Se dibuja prirneramente

en la malla de la escala deI documento original _

(1:200.000) Y después de cuadro en cuadro se -tras-

(1) Se puede precisar para quien no tuviera cier
ta prâctica deI manejo de las escalas que un
rnapa a 1:200.000 es 4 veces menor que un ma
pa a 1:50.000, es decir, que cubre una super
ficie de territorio 16"veces mayor. -
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pasa a la malla deI documento que se quiere reali

zar (1:50.000). De ah! el dibujante puede facil

mente pasar al mapa base 1:50.000 (Ver figura

Na 6).

Ahora bien lporqué aceptar la ampliacion de un m~
- -

pa si es metolôgicamente practica prohibida? Se

proscribe la ampliaciôn de un mapa por que se sa

be que siempre hay una relacion entre el nivel de

detalle de la informaciôn suministrada por el ma

pa y la escala deI mismo. Ampliar un mapa es en

tonces exagerar la confiabilidad deI documento.

Sin embargo en el caso muy concreto que nœ ocupa

se puede tolerar por dos razones complementarias

la una es buena precisiôn y confiabilidad de la

informacion mapificada a 1:200.000; vimos que los

mapas de uso de la Sierra 1:200.000 son simplifi

caciôn y agregaciôn de zonas ya cartografiadas a

1:50.000. Es decir que los Ifmites de a 1:200.000

se les reconoce facilmente a 1:50.000. Los mapas

de la Costa tienen el mismo nivel de precisiôn ~

ro no se publicaron los minutos a 1:50.000. Bien

pueden -entonces usarse también a 1:50.000 •

.III' ) •

La segunda razon por la cual se puede aceptar el

proceso de ampliacion en el caso deI SEAN se fun

dameBt~ en el modo en que se usa aquella informa

cion. El Ifmite entre estratos sacado deI mapa

de uso actual deI suelo a 1:200.000'es general

mente adaptado a los 11m1.tes fi:sicos de la UPM.

También existe con las encuestas llevadas a cabo

en los.segmentos de muestreo elementos de verifi

caciôn y correcciôn para adaptar los lfmites defi

nitivos de los estratos a escala 1:50.000. En ca

50 de que surgiera alguna discrepancia es necesa

riamente la informacion de campo la que tiene pr~

ridad y no un lfmite cartografico.



Figura NoR. 6

PROCESO DE ESTRATIFICACION:

DE LOS MAPAS A ESCALA 1:200.000 A LOS MAPAS A ESCALA 1:50.000

De1imitaciôn de los Lllnites de Estratos en:

Mapas de Uso 1:200.000 - Mapas de Uso 1:200.000

.

Traspasa de1 illnite en Dibujo en primera mal1a

los mapas de uso 1: 50.000 1:200.000

(Mapas base censa1es (Mapas base censaies

1:50.000> 1:50.000>

Mapas topograficos Mapas topograficos

1:50.000 1:50.000
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c) .. Problerna de las Bases.

Desde su inicio el SEAN viene utilizando como ma-

pas bases, los mapas que fueron elaborados por el

IGM para las necesidades de los censos de pobla 

ciôn y vivienda. Son mapas planiniétricos (Ver de

finiciôn) 0 mejor dicho, en muchos casos, croquis.

Se supone que se optô por ese material porque era

"de casa propia" y no implicaba costo adicional

y también por que la cobertura topografica era al

go escasa, cuhriendo casi solo el callejôn inte 

randino. No se puede entonces reprochar que para

la primera estratificaciôn se haya utilizado esta

base cartografica.

Sin embargo, con el paso de los afio~, ya el SEAN

tiene casi 10 afios, se ampliô mucho el area de co

bertura de los mapas topograficos, los que çonst~

tuyen la ûoica y verdadera base cartografica na 

cional. Mientras pase el tiemp?, mas superficie

del territorio sera mapificada asi y el SEAN no

puede quedarse al margen de este mejoramiento téc

nico. ~

Hay un~ierto absurdo metodolôgico en traspasar en

mapas a veces errados,la informaciôn de los mapas

de uso deI suelo que fueron realizados con el ma

yor ëuidado técti.co (PRONAREG hasta comprô los va
"

lores de los puntos de control y se hizo triangu-

laciôn para adecuar los documentos realizados en

base a fotomosaicos).

Puede ocurrir que, por las deformaciones de los ma

pas planimétricos, una UPM que consta dentro de un

estrato segÛn el mapa de uso, se grafique en otro

estrato en el mapa planimétrico.
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~porqué no aprovechar de los progresos de la nue

va estratificacién para restituirla provincia por

provinci~, al ritmo en que se la lleva a cabo, a

los mejores documentos técnicos que son los mapas

topograficos?

4.3 Coexistencia de varias Estratificaciones.

Como se habra notado en la lectura de los parrafos anteriores

y deI capftulo 3 coexisten a la fecha varias estratificacio

nes en el SEAN, herencias de las mejoras metodologicas incor

poradas. Es tarea demasiada ardua el modificar el marco de

muestreo a nivel nacional asf que se va avanzando sistemati

camente, provincia por provincia.

En la Sierra se estratificé a Tungurahua e Imbabura con la ~

yuda de los Técnicos de Pronareg; se siguiô el proceso a c~

go de los Técnicos deI SEAN en Carchi, Bolfvar, Chimbo~azo,

Cafiar, Loja, fal tando pichincha y Cotopaxi. En la Costa se

estratificô nuevamente a Guaya~, Los Rfos y Esmeraldas; fal

tando El Oro y Manabf. En las provincias Orientales el SEAN

no trabajô todavfa.

La coexistencia de varias estratificaciones no conlleva pro

blemas estadfsticos, ya que cada provincia es tratada como

un universo independiente. Sin embargo, conviene tener una

estratificaciôn homogénea en todo el pars, considerado él

como universo Uriico, la expansién de los segmentos propor

cionar!a datos de mayor confiabilidad todavfa.

Se estima que la nueva estratificaciôn estara conclufda para

la 10ma. _ronda, la de noviembre de 1988.

4.4 Conclusiôn Parcial.

La integraciôn de los mapas de uso actual deI suelo en el pr~

ceso de estratificaciôn deI SEAN indujo' un cambio radical

y un mejoramiento notorio en la misma.
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Los lfmites de la UPM son ~ecesariamente dibujadas en las

fotografias aéreas, por la tanto son los mismos que los de

la primera estratificacién y en ciertos casas, se necesita

una adaptacién entre ellos y los lfmites de los nuevos es

tratos.

La ampliacién de la informacién deI mapa de usa a 1:200.000

es tolerable dada la calidad de la misma y la utilizacién

que le da el SEAN. No es conveniente restituirla sobre ma

pas base planimétricos.
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V NECESARIA EVOLUCION DE LA ESTRATIFICACION EN UN PROXIMO FUTURO.

La Estratificacién del SEAN ahora se fundamenta esencialmente so

bre los tipos de utilizacién del suelo, 10 que le peDnite adapta~

se mejor a la diversidad geografica del universo que se estratifi

ca. Sin embargo, como sucede evoluciones en el uso del suel~,

la estratificacién debera adaptarse a sus principales modificaci~

nes, esencialmente las que provocan el paso de una area, de un es

trato a otr~, 0 de un subestrato a otro.

Tal como 10 hemos vist~, los estratos de la sierra son calcados

sobre los pisos ecolégicos reflejados en el uso de la tierra. En

ésto no habra cambio a la escala del proyecto, pero si pueden pr~

ducirse variaciones entre los subestratos y mas adelante present~

remos ejemplos.

En la costa el paso puede ser entre subestratos de cultivos tran

sitorios 0 entre un estrato de cultivos permanentes a un estrato

de cultivos transitorios por ejemplo.

Las observaciones realizadas tanto en el rapido recorrido que se

pudo realizar en la Costa ecuatorian~ en el transcurso de ésta e

valuacién/como en los trabajos anteriores llevados a cabo mien

tras se prestaba aseso~amiento al MAG, se refuerzan para subrayar

los cambios drasticos que afectan al agro ecuatoriano.

Presentaremos rapidamente algunos de ellos indicando las implica

ciones que tienen para la estratificacién. No se pretende ser

exhaustivo puesto que tal analisis requerir!a de un trabajo espe

c!fico mas detenido.

5.1 En la Sierra.

5.1.1 El desmonte de la vegetacién lenosa en las partes al

tas del Callején Interandino es un hecho frecuente en

la Sierra. Es practica muy antigua, a tal punto que

en las provincias centrales desaparecieron por compl~

to el bosque natural y el matorral. subsisten toda-
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v!a Unicamente en algunas partes deI Norte, Centro y

Sur de la Sierra. Ah! se tumba .el basque, en un afan

de expansion de la zona aprovecha~, sembrando papa

uno 0 dos anos seguidos y después pasando a pastos.

En la estratificacion éstas areas pasax!an deI estra

to'vegetacion natural sin uso, a los subestratos cul

tivos 0 pastos deI estrato templado, segunsu utiliza

cion. En el mapa de tipos de uso actual deI suelo es

tan sefialados con el tipo P-21 (Ver par ejemplo los

mapas Tulcan,Ibarra.lCuenca).

Este tipo incluye también algo de vegetacion natural,

la que se supone va a ser talada en los proximos afios.

Al incorporar paca vegetacion natural, el tipo p-21 ~

segura un margen de validez a la estratificacion. Sin

embargo puede ser conveniente en sus bordes ampliar

al subestrato de uso, a expensas deI subestrato vege

tacion natural, para no encontrarse de golpe en el ex

tremo de tener cultivos en 10 que es un subestrato

sin uso.

S.1.2otro cambi6 muy fuerte ocurre en la sierra, al l!mite

inferior dél paramo. El subestrato "cultivos transi

torios" esta progresando en varias provincias sobre

el subestrato "vegetacién natural con escaso uso (pa

ramo)" •. Eso ocurre principalmente en las provincias

centrales donde ya no existe una franja intermedia de

vegetacion lefiosa entre la zona de cultivos y paramo.

En el mapa de Uso Actual del Suelo son indicadas con

la sigla '1'-13 (ver par ejemplo los mapas Latacunga,

Pichincha y Cafiar).

El sistema de cultivo contempla la rotacion deI para

mo, el sembr!o de papa 2 é 3 afios, a veces un poco
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mas, mientras se puede apro~echar los efectos de la

materia organica acumulada en el suelo. Cuando "se

cansa la tiarra", coma dicen los campesino~, se pasa

a la cebada. Esta area viene entonces a incorporar

se en el tfpico sistema de cultivo de altura (C.ll

en los mapas de uso deI suelo) que sefiala una rota

cion entre pap~, cebada~ haba y barbecho, el que ocu

pa superficies mas 0 menos extensas segGn las dispo

nibilidades de tierra de cultivo que varfa en fun 

cion inversa a la densidad de poblacion.

5.1.3 En las provincias serranas se podrfa senalar otras ~

voluciones en la utilizacion de la tierra, coma por

ejemplo una reduccion de la superficies plantadas

con cana de azucar y una ampliaciôn de la zona de cul

tivo deI fréjol (exportacion a menudo clandestina ha

cia Colombia), expansion de los frutales en Tungura

hua y Cotopaxi, amplia expansion de la forestaclon y,

otras evoluciones que todavfa son camhios menos rele

vantes que los senalados anteriormente 0 los que se

producen en la Costa.

5.2 En la Costa.

5.2.1 El fenomenâ Mayor en la cuenca mediana deI rfo Guayas

(provincia de Los Rios - Oriente y Norte de la provi~

cia deI Guayas) es el paso deI estrato Cultivos Per

manentes al estrato cultivos transitorios. Es una

transformacion drastica deI sistema agrario que no

puede pasar~dvertidaporun observador algo atento.

Cuando se nota en el campo amontonamientos de tierra.
y tronco~, generalmente alargados, en cuyos flancos

puede aparecer alguna mata de guineo, son los indi

cios infalibles d~_desmonte de una plantacion cacao

tera; son probablemente miles de hectareas desmonta

das cada ano.
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La ·progresiôn de los cult~vos de ciclo corto es muy

violenta, bajo dos situaciones convergente~, una dé

bil rentabilidad de los cacaotales viejos y mal man

tenidos y una demanda MUY fuerte deI mercado. El

nuevo sistema de cultivo se funda en una rotaciôn in

tra-anua1 entre el arroz sembrado en invierno y la

soya sembrada en verano.

5.2.2 Los trabajos de campo en la Costa nos permitieron eviden

ciar otro cambio que puede ser de consecuencia en los

proximos afio~, si sigue con el ritmo que hemos aprec~

do en algunos sitios. En la década de los aiios 7~,

se buscé reducir el area bananera deI pars (guineo ~

ra exportacién) y se le concentré en el Sur de la Cos

.ta, en la provincia de El Oro. A consecuenci~, 10

que fue la gran zona de la expansion bananera en el

"auge" de los ailos 50 y 60 en la provincia de Los Rfos,

particulannente alrededor de Quevedo, no es mas' que

un su~ilo y es aIl! que por primera vez algunas gran

des plantaciones fueron convertidas en cultivos de ci

cIo corto.

La muy reciente ampliacién deI area bananera observa

da en la C9st~, tanto en la provincia de Los Rfos co

mo en Esmeraldas, tiene que ser tomada en cuenta, tan

to mas que no hubiera ocurrido sin una planificacién

previa. - El programa nacional deI Banano deI MAG es

el que otorga los cupos para exportacion de la fruta

y sin los cuales la plantacién no fuera rentable. Se

puede decir entonces que el Programa Nacional deI Ba

nano controla la evolucién de las superficies banane

ras para exportacién y que adema~, mantiene los contr~

tos de fumigacién aérea, Acudiendo a los Técnicos de

este Programa se puede conocer exactamente esa evolu

cion y sus tendencias.

.~. ,1
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5.2.3 La disminucion radical, casi la desaparicion deI algo

don en la zona mas tradicional de su cultivo, alred~

dor de Pedro CarboJobedece a varios factores entre

los cuales se destacan:

a) Factores fitosanitarios: plagas que se desarro

llan mas rapida y fatalmente en un casi monoculti-

vo;

b) Factores Econémicos: los atrasos y la poca agili

dad encontrada por los agricultores en el Banco

de Fomento, (entrevista en Pedro Carbo 1984 y

1988).

c) Factores Climaticos: inviernos muy hUmedos y lar~

gos como el de 1983 destruyeron la cosecha, llevan

do a la quiebra a algunos productores que no pudi~

ron reembolsar los préstamos y, consecuentemente,

renovar sus créditos en los anos siguientes para i

niciar de nuevo el cultivo. En este caso es" un

cambio de subestrato, de cielo corto algodén, a ci

cIo corto ma!z.

5.2.4 Para otros dos cultivos el abaca y caucho (heveaJ, h~

bra que prestar una atencion particular a 10 que ocu

rre en el ~amp~, ya que se registré en el recorrido

una cierta discrepancia entre las superficies ocupa

das por esos dos cultivos y las indicaciones de los

mapas de. uso actual deI suelo. Convendr!a aclarar si

es evolucién reciente 0 subestimado cartografico. Pe

ro esos cultivos se podr!an investigar con muestreo

de lista mas eficazmente que con marco de area por

ser muy puntuales y en UPAs grandes facilmente acequ~

bles.

5.2.5 La Colonizacion Agr!cola en las partes bajas de Pichi~

cha y en el Oriente de Esmeraldas sigue un proceso de

expansion muy rapido. La transformacién precede a la

apertura de las vias de comunicacién y el fenémeno ha

ce explosion cuando aquellas son habilitadas.
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En- ·una primera fase hay una tala deI bosque natural

en m!nima parte y seIDbrios de subsistencia para el

mantenimiento inmediato deI colono y de su familia.

oespués el desmonte es mas radical, por 10 menos en

la parte deI predio que da hacia el carretero. Ah!

se instalan pastos y cultivos permanentes entre los

cuales domina el café. - Esta evolucion progresiva

deI uso deI suelo debera ser tomada en cuenta en la

adaptacion futura de la estratificacion. Se pasa

deI estrato "vegetacion natural sin uso" al estrato

"vegetacion con escaso uso" y después a "cultivos pe~

manentes 0 pastos.", segun el que domine.

Fenomenos accidentales pueden estancar momentaneamen

te el esquema de evolucion de toda una region. As!

la aparicion inopinada de una plaga llamada la broca

(Hypothenemus hampei "Ferrari") ha hecho mermar la

produccion y paralizo la violenta expansion de'cafe

tales que se registraba ah!.

5.3 lComo seguir las transformaciones deI Uso deI Suelo?

Analizaremos primero varios tipos de informacion entre esta

d!st-idaS, listas y mapas antes de proponer el"ufio de œge

nes aéreas.

5.3.1 Los segmentas de muestreo, con los datos que propor-

cionan, registran la evolucién y la lozalizan MUY

puntualmente pero no permiten espacializarla, 0 sea

decir hasta donde llega ~!sicamente en el espacio y

seiialar cuales son los lugares efectivamente afecta

dos. Se sabe que se produce una evolucion pero no se

puede indicar toda el area en que ocurre, dato que es

indispensable para corregir la estratificacion y del~

mitar f!sicamente el nuevo estrato.
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5.3.2 Para ciertos productos, como el banane de exportacion

(5.2.2), cuyo cultivo esta muy regulado por un progr~

ma espec!fico deI MAG, 0 como la palma africana, cuyas

plantaciones benefician casi siempre de créditos deI

Banco de Fomento, tal vez se puede seguir la evolu 

cion de las superficies con listas proporcionadas

por los organismos especializado~; El problema radi

cara mas bien en la localizacion precisa deI area.

5.3:3 otros documentos podrân ser conseguidos de los progr~

mas nacionales que conllevan las mayores modificacio

nes estructurales en el agro: EL INCRAE y el INHERI.

EL INC~, (Instituto Nacional de Colonizacion y Re

forma Agraria Ecuatoriana) es una fuente de informa

cion primaria para uno de los factores primordiales

de determinacion deI uso deI suelo: la tenencia de la

tierra.

Con la Reforma Agrari~, zonas de haciendas pasan a m~

dianos 0 pequenos agricultores y se transforma de in

mediato el uso deI suelo con el cambio de tenencia.

En el l!mite inferior deI ~ ejemplo, el pasÇ)paramo por

de la gan~aerla extensiva a cultivos de ciclo corto

deI estrato "frlo", corresponde a la entrega de tie-

rras de hacienda a comunidades campesinas.

Con la colonizacion se atribuye en propiedad a cada

beneficiario una porcion de 50 ha. de bosqu~, mas el

tltutlo no es entregado sino después de que se haya

constatado el desmonte y cultivo de una proporcion

importante de la superficie de la UPA. Es decir

ya, cuando la transformacion deI media : esta ade

lantanda •
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Los'documentos cartografi~os que publica el INCRAE,

tante de Reforma Agraria como de, COlonizaci6n, tie

nen entonces su valor para conocer las evoluciones,

pero con cierto desfase. Ratifican las transformacio

nes estructurales cuando ya han tenido sus efectos en

el uso de la tierra y no permiten seguir su evoluci6n

paso por paso.

El lNERHI, (Instituo Ecuatoriano de Recursos Hidrauli

cos) tiene también una cartograf!a exhaustiva de los

proyectos de riego, es decir de las zonas donde va a

introducir cambios. Es interesante tener esos docu

mentos para conocer que areas van a ser afectadas y

son suceptibles de cambiar de estrato, cuando se haga

efectivo"êl proyecto ••• 10 cual sera facil conocer.

5.3.4 La 10calizaci6n y el seguimiento de todos los cambios

se hara con mayor eficacia y confiabilidad por medio

de la interpretaci6n de imagenes aéreasi fotograf!as

aéreas 0 imagenes satelitarias.

Todas las transformaciones deI uso deI suelo que hemos

presentado SOQ t,an drasticas y modifican tanto los pa~

sajes agr~ios 0 los paisajes naturales, que se puede

seguir facilmente su proyecci6n en series de imagenes

diacr6nicas. El mapa de uso actual deI suelo puede

ser considerado entonces como referenci~, 0 punto de

partida, puesto que la estratificaci6n se fundamenta

sobre las unidades mapificadas y se busca corregirla

en funci6n de los cambios. Sera entonces menas ne

cesaria volver a imagenes anteriores.

Las zonas que mas se transforman son ya casi identif~

cadas. Un diagn6stico complementario con trabajos de

campo, permitir!a precisarlas y asegurar que ninguno

de los cambios mayores escaparan a la vigilancia de
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los técnicos.

Una vez que aquellas zonas hayan sido localizadas, en

cada una se podra implementar un proyecto espec!fico,

ya que no se puede sonar en realizar una nueva carto

grafîa general del uso del suelo en·todo el pa!s. A

mas deI uso de las imagenes aéreas, fotograf!as 0 ima

genes satelitarias, tales proyectos deberan incluir

trabajos de campo que no seran solo de verificaciôn

de Ifmites, sino también de acercamiento al funciona

miento 1e los sistemas de producciôn agricola para

tener por 10 menos una idea deI manejo de los culti

vos (rotaciones, tratamientos fitosanitarios, época

de siembra y cosecha, etc.).

Entre todas las zonas también se debera priorizar a

quellas que mas interés presenten para los usuarios

y/a las que no pueden ser seguidas de otro modo que

por media de las imagenes aéreas.

La metodolog!a utilizada en Ecuador para la realiza

ciôn de los mapas de uso actual del suelo se fundamen

tô en la interpretaciôn de las fotograf!as aéreas,

complemen~ada por amplios trabajos de campo, dadas las

limitaciones impuestas por los caracteres de las foto

graf!as utilizadas. El uso de las imâgenes satelita

rias ha.. sido menos desarrollado. Podr!an ser algunos

de esos proyectos una ocasiôn para aprovecharse de

sus ventajas. La inexperiencia de los técnicos del

SEAN en este campo obliga/Por 10 menos moment~eame~

te, a buscar refuerzos y colaboraciôn en otras insti

tuciones •.
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VI COLABORACIONE&-INTERINSTITUCIONALES

Las dos Instituciones nacionales que tienen mas potencial en téc

nica y recursos humanos para participar en el proceso de estrati

ficacion son PRONAREG y CLIRSEN.

6.1 Intervenciones anteriores.

El CLIRSEN intervino en la primera estratificacion, ayudando

a conseguir fotos ante el IGM y prestando un asesor para que

participara en la delirnitacion de los estratos y de las OPM.

La colaboraciôn con PRONAREG fue mas tard!a y se 10 puede en

cierta manera deplora~, ya que todo el proceso de mejorarnie~

to de la estratificacion observado en el SEAN, se fundamenta

en una integracion progresiva de los mapas de Usa Actual~_ deI

Suelo realizados a través deI convenio PRONAREG (MAG) - ORS

TOM. Es la base de la estratificacion actual.

Razones técnicas pueden explicar este desfase. Los mapas de

tipologfa deI uso actual deI suelo, los mas cômodos en este

caso, no estaban conclufdos cuando se iniciô la estratifica

ciôn. Los mapas ~e uso a escala 1:50.00~, asi como los ma

pas por cultiva a.escala 1:200.000, listos para las provin 

cias serranas no :constan en la costa y tal vez par eso fue

ron poco usado~, sin sacarles todo el provecho que pod!an

dar.

El hecho de que muy pocos pafses cuentan, a nivel nacional

con un documento de ésta naturalez~, particulacnente dentro

de los que mas a menudo elaboran metodologfas, puede por u

na part~, explicar el desconocimiento de ésta informaciôn.

Sin embarg~, basar la estratificaciôn en mapas de uso ac

tuaI deI suelo suficientemente preciso~, es un paso tecno

logico mas adelantado puesto que son ya una interpretaciôn

especffica de las fotograf!as aéreas.
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En 1986 PRONAREG sugirio la nueva estratificacion y empezo a

llevarla a cabo en 2 provincias, entrenando al personal deI

SEAN para que siguiera_ practicando. En 1988 propuso la de

finicion de los nuevos estratos tal como consta en el cuadro

6.2 Necesarias Colaboraciones Futuras.

El mismo nivel de colaboracion deberfa darse en las proximas

adaptaciones de la estratificacion que corresponderfan a las

transformaciones imperantes en el agroecuatoriano.

Resalto en las reuniones comunes entre SEAN y PRONAREG, que

el MAG (Departamento de Socio-Econom!a de PRONAREG) acaba de

firmar un convenio con la Division de Investigacion deI Ban

co Central deI Ecuador, para realizar unos mapas tematicos

por cultivo en la Costa y seguir la evolucion deI uso deI

suelo, en la mayor!a de los temas que hemos presentado ante

riormente en el capftulo V. Las buenas relaciones existen

tes entre las tres instituciones SEAN, BANCO CENTRAL Y PRON~

REG, pueden procurar muchas ventajas para el cumplimiento de

sus metas al unir esfuerzos y competencias complementarias.

Un mejoramiento de las relaciones entre el CLIRSEN y PRONAREG,

serfa de mucha interés ya que conviene una colaboracion en

tre ambas instituciones. Sera diffcil que esta suceda mien

tras no se reconozcan con sus capacidades respectivas.

CLIRSEN tiene el control de las imagenes satelitarias, pero

en PRONAREG existe tambiên competencia para su utilizacion y

en cuanto a uso deI suelo es la Entidad que mejores trabajos

ha realizado. Se sugiere pues que CLIRSEN facilite el acce

so a sus medios, para que los têcnicos de PRONAREG puedan v~

lorar mas sus conocimientos de los sistemas agrarios, en be

neficio deI SEAN y finalmente deI Ecuador. TaI vez SEAN pu~

da aprovechar sus buenos contactos con ambos equipos têcni

cos para facilitar tal acercamiento.
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VII CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

7.1 Niveles de Estratificaci6n.

7.1.1 Evaluaci6n Global.

Esta evaluaci6n se realiz6 a nivel de comprensi6n ge

neral y de metodologfa; -lc6mo se conform6 la estrati

ficaci6n de1 SEAN? Sobre qué bases te6ricas y prâc

ticas? Corresponde al objetivo para el cua1 fue di

sefiada? La respuesta positiva resu1ta de cada une

de los capftu10s anteriores.

El criterio mâs pertinente para conformar la estratif~

cacion de1 universo agropecuario que se quiere invest~

gar e~, sin duda a1guna, el uso actual de1 sue10. Sien

do éste ya mapificado, se puede decir que solo fa1ta

considerar los grandes grupos de uso, mayormente dife

rentes entre sf, para tener a la vez el disefio-de los

estratos.

El apoyo de una buena cartograffa de uso actual de1

sue10 es por tante de gran ayuda. El SEAN conto con

aque11a de PRONARE~, que es excelente tanto en su ni

ve1 de prec~si6n de mapeo de las unidades,como en sus

criterios de definici6n de los usos,los que son ya

casi ref1ejos de los sistemas de producci6n agropecua

ria. S610.se puede dep10rar que no haya sido utiliza

da antes.Tal cartograffa actualmente le proporciona

al SEAN una base de estratificaci6n MUY va1iosa y temâ

ticamente homogénea sobre todo el" pafs.

Un aporte a?iciona1 pudiera proporcionarse por la pu

b1icaci6n de las memorias de los mapas que deta11an la

uti1izaci6n deI sue10 en cada axea especffica, abarc~

do una breve descripci6n de los sistemas, estructuras

agrarias, destino de la producci6n, evo1uci6n de1 uso

y paisajes agrarios.



83

7.1.2 Aplicacién por Provincia.

En el tiempo destinado a esta evaluacion no fue posi

ble entrar en el detalle de la aplicacion de la estra

tificacion en cada provinci~, Como 10 dije antes,

me quedé al nivel de la concepcion general deI siste

ma y revision de los materiales utilizados. Contando

con un m!nimo de 3 0 4 d!as por provincia, entre tra

bajos de campo y gabinete, se hubiera necesitado una

estad!a mucha mas larga para poder analizar en deta

Ile la aplicacion de la estratificacion en sus 3 fases

cronologicas: dibujo en los mapas de uso, traslado a

los mapas base de UPM con los ajustes necesarios, ve

rificacién en los foto!ndices de la primera estratifi

cacién que dejo en herencia el dibujo de la UPM.

7.1.3 Resultados por Provincia y por Producto.

El pedido deI CEEA, de.disponer de informacién a nivel

provincial y para 32 productos, complica seriamente el

proceso estad!stico global deI SEAN, y tal vez 10 deb~

lita en algo ya que no corresponde a la funcionalidad

deI sistema.

Ubicandose solo desde el punto de vista de la estrati

ficacion, se sugiere que no se tome en cuenta, dentro

de ésta metodolog!a de investigacion, algunos de los

32 productos llamados principales, y que tal vez no

10 son tanto, coma algunas "hortalizas" enumeradas u

na por una.
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Para estos productos que-hemos llamado puntuales pue

den aplicarse otros métodos de ~nvestigaciôn. De qu~

rer inclu!rlos en la estratificaciôn debe aceptarse ~

na confiabilidad menor que para los grandes cultivos

nacionales como son: la pap~, la cebad~, el trigo,

el marz suav~, la cana de azûca:r-, el café, el cacao,

el guineo, el banano, el arroz, la soy~, el ma!z duro.

Los cultivos localizados pueden ser tornados en cuenta

mâs espec!ficamente en algunas provincias: palma afr!

ca~, frutale~, hortaliza~, chocho, etc. Sin embargo

este método no es muy aconsejable cuando se trata de

cultivos puntuales.

7.2 Evoluciôn de la Estratificaciôn.

El método de estratificaciôn deI SEAN, ha evolucionado en sus

10 afios de practica yeso de manera muy positiva. Se die al

gûn énfasis a la presentaciôn diacrônica de las sucesivas es

tratificaciones para paner de relieve el mejoramiento'cont!

nue a través de cada una de esas etapas.

El SEAN ya tiene experiencia y es en funciôn de este contex

to que se deben tomar las reflexiones hechas anteriormente

en cuanto a una necesaria adaptaciôn de lqs estratos ,. No se

trata de volver ~ repetir la estratificaciôn. Los principiœ

bâsicos estan laIÎzado~, sôlo falta terminar de aplicarlos c~

cretamente en cada provincia. La evoluciôn de la estratifi

caciôn en los pr~ximos afios sera de adaptaciôn a los proce 

sos evolutivos deI agro ecuatorian~, siguiendo paso a paso la

ampliaciôn de la frontera agr!cola y la transformaciôn de al

gunos sistemas de prcducciôn agropecuaria.

7.3 Un Servicio de Estad!sticas.

7.3.1 Decir que el SEAN es servicio de estad!sticas, confo~

mados con estad!stico~, puede aparecer como una bana

lida~, sin embargo al reconocerlo se entiende mejor ~

na cierta debilidad de esta oficina en otros campos,

debilidad a la cual se hizo referencia varias veces en

este informe.
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Laèstratificaciôn es un paso preliminar para la rea

lizaciôn deI muestreo y para entrar de lleno en el

sistema estadfstico. En la estratificaciôn se mane-

jan materiales y conceptos que pertenecen a otros do

minios de especificaciôn técnica camo fotointerpreta

ciôn - cartograffa - geograffa. Esta realidad se la

entendiô claramente en el SEAN y varias veces se lla

mô a técnicos de otras Instituciones mâs afines que

manejaban metodologfas especfficas en estas campos.

7.3.2 Debe seguir ésta colaboraciôn interinstitucional.

Queda clara par ejemplo que PRONAREG es la oficina mas

capacitada para seguir las evoluciones en el agr~, no

solo en cuanto a la localizaciôn a mapeo, sinô también

en comprensiôn de la evoluciôn de los sistemas de pr~

ducciôn. Eso implica a mâs de la entrega de los docu

mentos la explicitaciôn de su contenido, valo~ y If

mites y cierta participaciôn en el proceso de estrat~

ficaciôn con los estadfsticos. Con ellos se podrâ a

daptar el usa deI producto entregado a sus requerimien

tas y guiar aquella utilizaciôn.

7.3.3 Sin embargo, el SEAN no deberfa solo depender de otras

instituciones para todo 10 que es anâlisis de fotogr~

ffas aéreas, mapeo y usa de documentas cartogrâficos

complejos •. Se recomienda una elevaciôn de nivel para

algunos de los técnicos de su personal de planta que

trabajan continuamente en mapas. La necesidad de tal

profesionalizaciôn ha sida formulada por los directi

vos y técnicos que mâs se dedican a este campo.

Una de las formas ~s sencillas para iniciar tal per

feccionamiento, puede ser una participaciôn directa

en los estudios que PRONAREG tiene que realizar para
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la -actualizacién de los mapas de uso actual deI sue 

10, los que contemplan fotointerpretacién, restitu 

cién, trabajos de campo, cartograf!a a varias esca 

las, etc.

7.3.4 Sin mayor comentario se sefialarâ que era tiempo de que

el SEAN abandonara la cartograf!a planimétrica para ~

pezar a utilizar los mapas topogrâficos como 10 hizo

desde este mes.

7.4 La Regién Amazénica.

El SEAN, lleva en_su denominacién un proposito nacional al

que todav!a no ha podido responder. Se ha desarrollado solo

en Costa y Sierra. Tiene que aplicarse también a la Regién

Amazénica ya que ahora sus bases metodolégicas estân bien

sentadas.

Si bien, en cuanto al porcentaje de-la poblacién (3 % deI to

tal nacional)J 0 a la produccién agropecuaria se refiere, la

regién amazénica no representa mayor paso en el conjunto na

cional, es importante conocer mejor su realidad. La investi

gacién se centrar~ mejor en las tierras de colonizacion dis

tinguiendo entre las tierras de colonos y las de agroindus 

trias, dejando de'lado los territorios de las comunidades in

d!genas. También entrarâ en el detalle de los usos agrope -

cuarios.

En los estudios antropolégicos se insiste sobre las transfor

maciones de los sistemas agropecuarios de los colonos con el

paso de los anos. La ûltima ola de colonizacién masiva emp~

zô hace mâs de 15 anos y sigue vigente. El uso deI suelo se

consolidô en much~s lugares y no toda la zona deI pie de mo~

te oriental es ganadera coma se la consideraba anteriormente.

Vale la pena seguir esa evoluciôn para que el SEAN sea verd~. ,
deramente sistema de Estad!sticas Agropecuarias Naciona1es.
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VIII LISTA DE CUADROS y FIGURAS.

Lista

Na 1

Na 2

Na 3

NA 4

Na 5

Na 6

Na 7

Na 8

Na 9

de Cuadros:

Caracteres de algunas imagenes satelitarias.

Utilizaci6n General deI Suelo en la Sierra Ecuatoriana,

segun tamafio de la UPA. _

Lista de los cultivas principales

Lista de los cultivas no principales

Estratificaci6n 1980

Subestratificaci6n 1980

Estratificaci6n 1982
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Estratificaci6n 1988

Lista de Figuras:

Mapa Pluviométrico

Escalonamiento altitudinal de 3 cultivas en el Norte de

los Andes Ecuatorianos.
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los mapas 1 :.50.000.
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