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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación persigue describir bajo una perspectiva 

histórica, la dinámica y vocación del modo de producción de vida de la 

comunidad de Bailadores. Tiene como objeto principal: 

1. Establecer bajo preceptos funcionales las características de la 

socioeconomía de la comunidad del Municipio Rivas Dávila en la 

actualidad. 

Como objetivos específicos le investigación se plantearon: 

1. Describir el transito histórico de la Comunidad del Municipio Rivas 

Dávila desde su modo de producción de vida colonial, hasta la 

actualidad. 

2. Describir las características inherentes al modo producción de  vida 

del Municipio Rivas Dávila. 

3. Establecer un diagnóstico  sobre el modo de producción de vida de la 

comunidad del Municipio Rivas Dávila y sus perspectivas. 

Este trabajo responde a experiencias de campo  realizadas en el municipio 

Rivas Dávila del Estado Mérida Venezuela durante cinco años. Las labores 

desarrolladas en la población del Municipio Rivas Dávila,  conjuntamente con 

el Ministerio de Agricultura y Cría hoy, Ministerio de Agricultura y Tierras, 

Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas hoy, Ministerio de 

Minas y otros organismos comprometidos con  el modo de producción de 

vida de la región; hizo posible la recolección de información de campo. 

Junto a la experiencia de campo, se procedió a la recolección de información 

biblio-hemerográfica y testimonial. En este sentido se diseñó un modelo de 
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encuesta orientada a establecer la disposición de necesidad que los 

pobladores del Municipio Rivas Dávila, perciben como fundamentales y que 

afianzan su orientación hacia un modo de producción de vida en particular.  

El tipo de trabajo es analítico, a partir de fuentes empíricas. Realizamos un 

trabajo de campo donde se recolectaron 450 encuestas aplicadas a los 

habitantes del en el Municipio Rivas Dávila. 

Para explicar la funcionalidad -el funcionamiento eficiente de  un modo de 

hacerlas cosas frente a otro- utilizamos en la investigación, el modelo de 

Tallcott Parsons. Seguimos paso a paso, las recomendaciones del autor para 

acercarnos a la realidad del Municipio Rivas Dávila, haciendo un ejercicio de 

ordenamiento metodológico. La intención fue ordenar sistemáticamente y 

bajo una teoría específica el análisis de nuestro trabajo de campo.  

La estructura de los capítulos es la siguiente: 

 CAPITULO I: TEORÍA Y METODOLOGÍA: Dedicado a la explicación de la 

teoría Funcionalista de Talcote Parsons  según el libro La Estructura de 
la Acción Social y otros autores. En la metodología se explica el 

instrumento de recolección de datos y la forma cómo se aplicó paso a 

paso, la metodología  de Parsons en el instrumento –encuesta- y su 

análisis. 

 CAPITULO II: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y SOCIALES: En este 

capítulo se describe y analiza el proceso de poblamiento de Venezuela y 

de la región andina. Además se describen las características socio-

económicas del Municipio  Rivas Dávila contemporáneo. 

 CAPITULO III: ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA DEL 
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA: Es el capítulo donde se aplica el análisis por 
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desempeño y función, tanto a las características generales del Municipio, 

obtenidas por fuentes oficiales, como a los datos obtenidos en a través del 

instrumento de muestreo aplicado. 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES y METODOLOGÍA 

 
I.- ANTECEDENTES 

Poblamiento: 
El desarrollo de las ciudades en América Hispana se ha caracterizado por la 

sobreposición de esquemas de desarrollo urbanístico. Siguiendo las 

orientaciones de los habitantes prehispánicos, los colonizadores  intentaron 

diversas  formas de ocupar el territorio nuevo1: 

 1503: Instrucción Dada a Nicolás Obando concediéndole el 

establecimiento de encomiendas. 

 1513: Requerimiento de Pedro Alba Ávila: Justifica la ocupación del 

territorio y la dominación de los salvajes. 

 1542-1543: Leyes Nuevas: Dada la arbitrariedad de los colonizadores se 

establecen regulaciones para la ocupación del territorio y el trato a los 

indígenas. 

 Ordenanzas de Felipe II: Es el documento más importante en materia de 

ocupación territorial colonial. Su importancia reside en que establece 

modalidades de ordenanza al estilo vigente en la actualidad municipal. La 

Ordenanza comprende: 

 Orden en que se ha de tener en descubrir y Poblar: Establece la 

soberanía y propiedad del Estado Español sobre las tierras descubiertas, 

establece la base tecnológica y estratégica a seguir en el descubrimiento y 

                                                           
1 Universidad de Los Andes. Ordenanzas de Felipe II y otras disposiciones. Publicaciones 
de la Escuela de Historia-ULA 1992. mimeo. 
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población. Se busca orientar mediante planes específicos y siguiendo la 

experiencia indígena para la mejor ocupación  del territorio. Admite el 

capital privado en la empresa y rechaza la  presencia extranjera en esa 

tarea.  

 Nuevas Poblaciones: Detallan los elementos geográficos y espaciales 

que se habrán de tomar en  cuenta para fundar poblaciones siguiendo la 

orientación indígena. Se prevé la ubicación en sitios alejados de la costa 

previendo la incursión corsaria. Determina la tipología de los funcionarios 

acorde a la población. Establece normativas referentes a la actuación de 

los Adelantados, sus distribuciones y obligaciones. Determina la forma de 

distribuir la tierra y la tipología del vecino. Establece medidas  para regir el 

otorgamiento de tierras. Se Realiza una descripción de la forma que  

deberá  tener el pueblo tomando como eje la plaza mayor, y mencionando 

los Ejidos. 

 Pacificaciones. Recoge las recomendaciones de Fray Bartolomé de las 

Casas para la pacificación indígena.2  

Para los efectos de nuestro trabajo no interesa  describir cada una de las 

formas que tomó la ocupación del suelo en América Hispana. Sin embargo 

interesa, destacar cómo la Ordenanza de Felipe II recoge 3 elementos 

básicos: Población, Territorio y Ocupación del Territorio. Los cuales para su 

afectación y por disposición del monarca, deberían considerar las  

disposiciones de necesidad y las pautas variables contenidas en la sociedad 

indígena. Así se garantizaba que los territorios afectados eran menos 

susceptibles a catástrofes naturales. 

                                                           
2  Idem. 
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A través de las ordenanzas de población de Felipe II, los españoles 

establecieron sus asentamientos ocupando los espacios predeterminados 

por la población indígena, pero bajo el esquema de desarrollo expansivo de 

los españoles. El crecimiento cuadricular de las ciudades fue lo que se pensó 

originalmente. 

Desde la plaza mayor crecieron las ciudades hacia los ejidos y las tierras 

realengas. Centralizando en el corazón de las nuevas ciudades la 

administración publica, local y colonial. Posteriormente se establecieron en 

los mismos espacios las autoridades eclesiásticas, públicas nacionales y 

locales. Si embargo, el viejo orden hispano no perduró en las ciudades 

latinoamericanas. De las guerras y las migraciones masivas, de las 

desigualdades en la distribución de la renta pública, de los orígenes de la 

riqueza de cada una de las naciones latinoamericanas surgirían estilos de 

vida y de ocupación del territorio que respondieron a las necesidades de los  

crecientes pobladores de las ciudades nuevas. 

Venezuela no sólo fue abatida por la sacudida de 11 años que representó la 

guerra de Independencia. La sangrienta migración hacia Oriente en 1814, 

dejó atrás  cadáveres y propiedades que, no necesariamente retornaron a 

sus dueños al final de la guerra. El caos urbanístico imperó  no sólo durante 

Primera Etapa bélica del conflicto de la Sociedad Colonial entre 1811-1821.3 

 Al crearse el 17 de Diciembre de 1819, la República de Colombia con la 

aprobación del Congreso de la Unión de Venezuela y Nueva Granada, se 

otorgó al Congreso establecido en Cúcuta prerrogativas en materia territorial, 

dando origen a la reorganización provincial: 

                                                           
3 CARRERA DAMAS, Germán. Una nación llamada Venezuela. Monte  Ávila Editores, 
Caracas, 1991 PP 47 - 61. 
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 Venezuela: Caracas y Barinas. 
 Orinoco: Guayana, Cumaná, Barcelona y Margarita. 

 Zulia: Maracaibo, Trujillo, Mérida Y Coro. 

 Cundinamarca: Bogotá, Angostura, Mariquita. 
 Boyacá: Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare. 
 Cauca: Popayán y Choco. 

 Magdalena: Cartagena, Santa Marta y Riohacha. 

Sin embargo el intento aún siendo estratégicamente correcto para la 

integración política de la nueva nación, era solo una ilusión, porque no 

respondía a Las Disposiciones de necesidad de la Población ni a las pautas 

variables que imponía el agreste territorio. La ordenación territorial fue hecha 

por decreto centralizado y pensando en cómo debía ser y no como eran los 

territorios nacientes a la independencia. 

Hoy Venezuela sucumbe ante el mismo problema.  Una visión de la 

ocupación territorial que se diferencia drásticamente entre lo propuesto por 

los responsables en materia de toma de decisiones políticas y las demandas 

reales del territorio y la población.  

Además si seguimos la lectura de la Crisis de la Sociedad Colonial de 

Carrera Damas, descubrimos que en el corazón de la lucha de 

independencia estaba la lucha por libertades civiles, entre ellas el derecho a 

una vivienda digna. La Ley de haberes militares del 28 de septiembre de 

1821, contenía que la recompensa por el servicio a la patria se realizaría 

mediante pago con bienes raíces confiscadas a los realistas. Unida a esa ley  

se abolió la propiedad comunal indígena privatizándola. Ambas leyes 

tergiversaron las formas de producción imperantes en la etapa colonial sin 

que la población estuviera preparada para asumir la autonomía en la 

propiedad. El minifundio se transformó en el modo de ocupación territorial de 
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muy  baja productividad. Los Indígenas acostumbrados a la producción de 

excedentes comunitariamente,  se encontraron de repente sin orientación en 

la nueva forma de producción. Las  migraciones hacia las ciudades huyendo 

del hambre y la violencia rural fueron una constante que nos acompañó y 

fortaleció en la etapa petrolera. 

-Las guerras campesinas de los años 1846-48, la Guerra Federal de 1859-

63, las guerrillas que campearon hasta la dictadura centralizadora de Gómez, 

no dejó espacios a la planificación. Y en flujo natural hacia el norte petrolero 

se movilizaron miles de personas desde principios del siglo XX, para buscar 

las fuentes de empleo que ofrecía la industria petrolera. 

La ocupación territorial olvidó los caminos trazados por las Ordenanzas de 

Felipe II en el punto llamado  Nuevas Poblaciones, y simplemente se 

transformó en ocupación, anárquica e ilegal. Las ciudades crecieron al ritmo 

de la demanda  migratoria. Los servicios colapsaron y crecieron al ritmo de 

los asentamientos. La planificación quedó en el olvido. 

Población y Ambiente fueron las víctimas de este crecimiento desbordado y 

anárquico.  

 

Bailadores: 

La comunidad del Municipio Rivas Dávila constituye una de las  muchas 

poblaciones surgidas durante el proceso de colonización descrito 

anteriormente. Desde la ciudad de Coro durante el siglo XVI, diversas 

expediciones intentaron penetrar la Sierra Nevada. Lo intrincado de la zona 

así como la presencia de indígenas hostiles, llevó al fracaso a la celebre  

expedición de Alonso Pérez de Tolosa en 15474. 

                                                           
4 SISO MARTINEZ, JM. Historia de Venezuela.  Caracas. 1987. p. 41.  
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Sería la ruta desde Cartagena de Indias, la que impulsara la conquista de la 

Sierra Nevada Andina. Las expediciones de Pedro de Orsúa y Ortún Velasco 

fueron celebres por su intento de descubrir  la geografía montañosa; sin 

embargo las mismas características geográficas de la región las condenaron 

al fracaso.5 Las infructuosas expediciones adelantadas desde Coro y 

Cartagena no desanimaron a los conquistadores; adentrándose poco a poco 

en la sierra venezolana. 

En 1557, el Alcalde de Pamplona Juan Rodríguez Suárez, recibió el apoyo 

del gobernador Ortún Velasco, para organizar una expedición minera hacia lo 

que es hoy  la sierra andina venezolana: “…con cien hombres marchó a 
los Valles de Cúcuta…”6. Así Juan Rodríguez Suárez emprendió su tarea 

conquistadora por la ruta del Río Tórbes, fundando la población del Cobre en 

agosto de 1558. La ruta abierta por Rodríguez Suárez, lo condujo  hacia el 

Páramo La Negra, desde donde  se adentró en la Sierra Nevada. 

“…con harto trabajo suyo…durante algunas jornadas, donde además  
del excesivo trabajo que en abrir camino llevaban cortando muchos y 
gruesos árboles como la necesidad lo requería, tuvieron que seguir a 
veces la propia canal y corriente del río”7 

La intrincada geografía que  derrotó a otras expediciones, no logró derrotar la 

sed de conquista de los expedicionarios liderados por Juan Rodríguez 

Suárez. El ofrecimiento de recompensas en repartimientos de tierras y 

gratificaciones honoríficas, impulsó a los expedicionarios a continuar, 

reforzándose el deseo al encontrar valles que prometía próspera agricultura. 

Es así como en 1601, se funda la población e Bailadores, en el mismo lugar 

donde se produjo la confrontación con los indígenas Bailadores en 1558: 

                                                           
5 AGUADO, Fray Pedro de. Recopilación Historial de Venezuela. II T. pp. 377-380. 
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”…el paraje donde en combate con los indios había rendido la vida este 
soldado (Bartolomé Morales) acompañante de Juan Rodríguez Suárez y 
hermano del capitán Juan e Morales que por designación de su Máximo 
jefe conquistador, se le otorgaría a título de adjudicación estás tierras 
en 1558”8 

Es así, como el 4 de noviembre de 1558, el Capitán Juan Rodríguez Suárez 

cumplió con su promesa de repartir tierras entre los expedicionarios, 

asignándole al Valle de los Bailadores. Valga decir que los repartimientos 

hechos por el Capitán Rodríguez Suárez fueron considerados ilegales por la 

Real Audiencia de Santa Fe, desde donde se ordenó su destitución y la 

revocatoria de los repartimientos realizados.  

Es así como en 1578, Francisco Cáceres con la anuencia de la Audiencia de 

Bogotá, procede nuevamente a repartir los espacios que habían sido 

repartidos por Rodríguez Suárez. A la localidad de los indígenas Bailadores 

se les organizó en torno a encomenderos, quienes se apropiaron de tierras e 

indígenas. 

Fue hasta 1601, cuando se ordenó al Juez Pedro de Sande: “… constituir 
pueblos, de no menos de 300 indios organizados por una doctrina y 
sufragados por estipendios de los encomenderos provistos cada 
pueblo con calles, plaza, e iglesia y casas para encomenderos y 
Caciques y demás”9. Sin embargo el juez debió encargarse de pacificar a 

encomenderos, curas y gobernador quienes se encontraban enfrentados por 

el  dominio de la región.  El Juez debió delegar en el Capitán Luís Martín la 

fundación del pueblo de doctrina de Bailadores, quien lo funda 

                                                                                                                                                                      
6 FEBRES CORDERO,  Tulio. Décadas de Historia de Mérida. Mimeo. p.72 
7  A.H.M. Proceso seguido por Juan Rodríguez Suarez. Tomo II. p.444. 
8  A.H.M. Ob. Cit. p. 445 
9 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias. P. 198 
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definitivamente el 14 de septiembre de 1601, bajo el nombre de Nuestra 

Señora de la Candelaria de Bailadores. 

Los aborígenes Bailadores pertenecen a la familia de los Timotíes, ubicados 

en los andes venezolanos. Ello los ubica en el grupo de aborígenes 

sedentarios y productores agrícolas. El modo de producción andino 

precolombino, poseía sólidas características de producción estacional, 

sistemas de riego y acueductos subterráneos, rotación de cultivos –papas, 

yuca, ruba etc…-. Además el modo de producción de los andes 

venezolanos era complejo no solo por su estructura agroproductiva; sino 

también por su variedad que alcanzó renglones como el avícola, artesanales, 

textiles y vestido en general. El comercio no les era ajeno y poseían rutas de 

intercambio local.10  

Es así como el colonizador encontró espacios ocupados por poblaciones 

estructuradas en Formaciones Sociales complejas, sobre quienes se indujo 

aceleración evolutiva con la llegada de nuevas técnicas y nuevas estructuras 

institucionales. Sin embargo la identidad sincrética de resistencia11 

prevaleció, en los aborígenes andinos, no como una forma planeada de 

resistencia al invasor. Por el contrario, el invasor debió adecuarse a formas 

de vida y un modo de producción que le antecedió y lo cultural trascendió y 

se consolidó como forma de vida y modo de producción. 

                                                           
10 CARDOZO, Arturo. Proceso Histórico de Venezuela. TI. Caracas. Producciones Gráficas 
s.r.l..1994,pp. 86-87. 
11 “generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones 
devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen 
trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u 
opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad...” CASTELLS, Manuel, 
El Poder de la Identidad II. México. Siglo XXI.1997,p.30 “..la supervivencia de las étnias 
como parte integrada a la estructura del capitalismo pero productora a su vez de una 
verdad cultural que no se agota en él.” GARCIA CANCLINI, Héctor. Las culturas 
populares en el capitalismo. México, 1982. p. 104. 
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La gran innovación inducida e impuesta, fue el cambio en las relaciones de 

producción12: De la propiedad colectiva de los medios de producción hacia la 

propiedad privada. Más, la naturaleza de la producción continuó siendo la 

agrícola. 

El siglo XX y especialmente después de la Dictadura perezjimenista, la 

producción agraria en Venezuela sufrió cambios importantes. Ya en 1912, 

bajo la dirección de Henry Pittier se fundó la Estación Experimental de  

Semillas y Silvicultura, y posteriormente el 5 de febrero de 1959 la creación 

del Consejo Nacional  de Investigaciones Agrícolas (CONIA) y la creación 

en 1961, del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(FONAIAP), introdujo al sector agroproductor una visión de mejoramiento a 

partir de la investigación científica.13 Así continuó: 

“En 1987, el Gobierno venezolano contrató con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), un préstamo por la cantidad de 75 millones de 
dólares, con la finalidad de ejecutar importantes obras de 
infraestructura e investigación Así se construyó el Centro de 
Inseminación Artificial y el laboratorio para producir la vacuna contra la 
fiebre aftosa”14  

Junto a lo científico, también se impulsó lo   financiero.  En 1928, ya se había 

fundado el Banco Agrícola y Pecuario, que junto a la Corporación 

Venezolana de Fomento financió la agricultura nacional, hasta la llegada de 

la Ley de Reforma Agraria  del 5 de marzo de 1960. 

                                                           
12  Son las relaciones que se establecen entre los individuos de una sociedad durante el 
proceso productivo: De iguales, de sujeción, de dominación etc… 
13 SOTO, Oscar. El Proceso Agro-Reformista y la Revolución Chavista. Maturín 2003.p. 
56. 
14 Ob. cit. p.57. 
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La Ley de Reforma Agraria obligaba al Estado a prestar servicios de crédito 

agrícola. Así el Banco Agrícola y Pecuario, otorgó 1.502,2 millones de Bs. en 

créditos entre 1959 y 1973.15 En los años setenta otras instituciones como el 

Instituto de Crédito Agrícola (ICAP) y el Banco de Desarrollo 
Agropecuario (BANDAGRO), otorgaron financiamientos hasta  por 4.5 

millardos al año al sector agrícola nacional.16 Sin embargo la falta de 

seguimiento a los programas de financiamiento, derivó en que los 

rendimientos productos de la inversión fueran muy bajos, además que la 

atención prioritaria al sector agroindustrial en detrimento del sector 

agroproductor, debilitó profundamente la estructura campesina de 

Venezuela. Desde 1999, el ICAP y otras instituciones financieras han sido 

liquidadas. Hoy con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 

del año 2005, el sector agroproductor venezolano inició una nueva etapa. El 

estado continúa jugando un papel fundamental, sin embargo las poblaciones 

de cada localidad rural del país, continúan avanzando paso a paso, de 

acuerdo a su propia historia y sus raíces culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 Ob. cit. p.60-63. 
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II.- METODOLOGÍA 
Instrumento: 

Partimos del sistema funcional de Tallcot Parsons17, donde las necesidades 

impulsan a los individuos a actuar de maneras diferentes. Así, establecimos 

relación específica con el objetivo general de la investigación, orientado al 

estudio socio-histórico de la economía de la  comunidad del Municipio Rivas 

Dávila.  Luego se procedió a considerar las variables que entrarían en 

consideración para el diseño del instrumento, relacionadas con esas 

necesidades propias del individuo y las acciones que se llevan a cabo en 

respuesta a esa necesidad: 

1. Motivación y/o razones: 

a. Niveles de Conocimiento: Interesaba establecer el nivel de 

conocimiento de los individuos en lo formal –escolaridad- y en relación 

con su entorno. Junto a ello se establecieron pautas para establecer los 

niveles de identificación con su modo de producción de vida.  

b. Emotividad: Es lo que Parsons denominó caético, que tiene relación 

con los sentimientos y la afectividad. Por ello se tomó en consideración 

muy especialmente, la ocupación del individuo y el tiempo durante el cual 

ha desarrollado esa actividad económica. 

c. Evaluación: Esta necesidad exigió establecer como el individuo 

satisface sus necesidades básicas de manera tradicional, y, bajo la 

perspectiva del cambio. Por ello, se hizo énfasis en la ocupación del 

grupo familiar en su totalidad y el arraigo en la localidad. Evaluación: En 

                                                                                                                                                                      
16  Ibid. pp. 60-63 
17 PARSONS,Talcott. (1951). La Estructura de la Acción Social. Madrid. Guadarrama. pp. 

87-96. 
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este punto Tallcot Parsons recomienda establecer cuáles son los  

mecanismos, que permiten obtener mayor gratificación. 

2. Valores:  

Los valores arraigados tradicionalmente en los grupos sociales, influyen 

en la toma de decisiones de los individuos. Todo ello como consecuencia 

de las tradiciones culturales. Para el caso del modo de producción de 

vida de la población del Municipio Rivas Dávila se expresan: 

a. Conocimiento: Las formas, instrumentos, técnicas y herramientas 

tradicionales utilizadas para producir y que se han demostrado eficientes. 

De allí que se diseñaran específicamente  ítems orientados en ese 

sentido del 32 al 45. 

b. Evaluativos: Aquí se examina en base a la gratificación que se puede 

obtener, manteniendo los valores de la comunidad y la familia, durante el 

ejercicio de la actividad económica. De allí que se diseñaran 

específicamente  ítems orientados en ese sentido del 46 al 56. 

c. Morales: Aún cuando la moral está relacionada con normas sociales 

fundamentas en la tradición y no en lo jurídico, en este punto fueron 

considerados elementos morales y religiosos tanto en el diseño del 

instrumento como en la selección de la muestra. Los ítems del 56 al 73 

están orientados en ese sentido.  

 

De esta manera las elecciones que los encuestados deberían realizar, 

deberían según la metodología parsoniana arrojar una perspectiva sobre, la 

disposición de los pobladores del Municipio Rivas Dávila al cambio y/o al 

afianzamiento de su modo tradicional de vida.  En todo caso lo fundamental 
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aquí está relacionado con el  desempeño de funciones específicas por los 

individuos de la localidad en el proceso productivo. 

De todo lo anterior y basados en la metodología parsoniana diseñamos un 

instrumento, para la recolección de datos in situ. Con ello, se pretende 

alcanzar una visión integral del grupo social en estudio, haciendo énfasis en 

los elementos descritos en el sistema AGIL. Son las siglas en inglés de 

(Adaptation, Goal, Integration, Latence. Este sistema responde a las 

preguntas: 

 Adaptación: Cómo se adapta el individuo a una situación específica. 

 Goals-Metas: Cuáles son las metas que se desean alcanzar, aplicando 

una estrategia específica. 

 Integración: Cómo se mantienen los lazos entre los grupos sociales y de 

dónde provienen esos lazos. 

 Latencia: Qué hay dentro el grupo que hace posible que se alcancen 

objetivos y metas nuevas, que se adapten al cambio y que perpetúen en el 

tiempo su integración. 

1. Adaptación: Los items 5 al 12 y del 24 al 55, están orientados  hacia la 

identificación de los valores, que han internalizado en los sujetos las 

necesidades comunes al grupo.  Con ello se persigue identificar los 

elementos conducentes a la integración grupal y la potencialidad de 

adaptación al cambio social. 

2. G: Capacidad de alcanzar las metas: Los ítems del 1 al 4 y del 13 al 

28, se orientan hacia la identificación de las potencialidades individuales, 

que al desplegarse impulsan el alcance objetivos comunes.   
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3. I: Integración: Los ítems del 56 al 74, se orientan hacia la identificación 

de los factores que inciden en el sentido de pertenencia al grupo social, a 

través del ejercicio de diversos roles sociales y económicos.  

4. L: Latencia: La totalidad de los ítems expresan las potencialidades del 

sujeto integrado en colectivo; para manifestar conductas y/o deseos de 

consolidación y/o transformaciones de su modo de vida tradicional. No 

obstante, se introdujeron los ítems del 75 al 87, que posibilitaran la 

detección de una potencial tendencia a la modificación en el modo 

producción de vida de la comunidad. Ello inscrito en una coyuntura 

específica, donde factores externos intentaron impulsar cambios a la 

comunidad del Municipio Rivas Dávila mediante el desplazamiento desde 

el modo de producción de vida fundamentado en la agricultura, hacia el 

modo reproducción de vida fundado en la minería. 

 

MUESTRA: 

A tal efecto se seleccionó una muestra al azar equivalente al 3% de la 

población de Bailadores, incluyendo aledañas como Gerónimo Maldonado y 

las Tapias. La inclusión de esta aldea  se decidió considerando el que 

comparten características socio-históricas comunes, así como la dinámica 

económica fundamentada en la agricultura y minería.  

Se consideraron como sujetos muestra a algunos miembros de grupos 

representativos de la comunidad. Ello no altera la validez de los datos puesto 

que solo incluyó 1 representante eclesiástico, el Alcalde y miembros de 

diversas organizaciones agrícolas, deportivas, educativas etc… Alcanzando 

un porcentaje de 2,33% del total de 450 encuestados, mayores de 15 años.  

El instrumento fue diseñado para responder cuáles constituyen los 

imperativos funcionales –qué función desempeñan- que han consolidado el 
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proceso socioeconómico de la comunidad del Municipio Rivas Dávila. Por 

ello,  se hizo énfasis en la  característica agrícola del modo de producción 

local. Además obsérvese que se tomó una muestra amplia, particularmente 

por la intencionalidad de lograr un análisis cualitativo, que hiciera posible la 

caracterización funcional siguiendo los parámetros parsonianos. 

La recolección de campo se efectuó en un lapso de 23 días, con el apoyo del 

Ministerio de Agricultura y Tierras, durante el mes de septiembre del año 

2004.  

 
EL ANÁLISIS: 

Siguiendo el esquema de la acción de Parsons, se procedió a analizar la 

muestra ubicando los resultados, de acuerdo a la jerarquía recomendada, 

desde el nivel más bajo del entorno de la acción. El paso por los sistemas de 

conducta, personales, sociales, culturales hasta llegar al último que nos 

permite hacer una caracterización final que responda a los objetivos 

propuestos en la investigación. Debemos recordar que el sistema parsoniano 

es integral, y su análisis se construye paso a paso avanzando desde lo más 

concreto hacia lo más complejo. 

Junto al análisis parsoniano del instrumento diseñado, se recurrió a fuentes 

documentales oficiales, para  dar una visión amplia de la investigación.  
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CAPITULO II 

MUNICIPIO RIVAS DÁVILA 

I. INDICADORES GENERALES: 

El Municipio Rivas Dávila se encuentra situado en la región Occidental del 

Estado Mérida entre los 71°4´53” y 71°54´38” de longitud oeste y a 8°9´29” 

de latitud norte; está ubicada en un valle en forma de “U” a 1.800 metros 

sobre el nivel del mar, abarca una extensión estimada de 183 Km.2 de 

terreno irregular, y esta circundado por los Páramos. La Negra, Mariño, Los 

Pinos, Las Porqueritas, Portachuelo y los Carreros. 

La población de Bailadores, capital del Municipio dista 17  Km. de la 

población de Tovar, 118  Km. de la ciudad de Mérida, 80  km. de la población 

del Vigía y 100 Km. de la  Grita Estado Táchira. Políticamente el Municipio 

Rivas Dávila está dividido en siete (7) aldeas y una Parroquia (Ver Fig. 1). 

Las aldeas del Municipio son: Las Playitas, Las Tapias, La otra Banda, 

Bailadores, Bodoque, San Pablo, Mariño y la  Parroquia Gerónimo 

Maldonado. 

De acuerdo al censo poblacional de 2001, el Municipio tiene una población 

de 16.001 habitantes, de los cuales viven en la zona urbana del Municipio 

Rivas Dávila 11.494 hab. y 1.534 en la zona rural.  
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Fig.1 
Distribución de Población  Municipio Rivas Dávila 

Población 
Urbana
  14.434 

 90%

Población 
Rural 
 1.567 

 10%

Población Urbana
Población Rural 

Población Total : 16.001

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Censo 2001. Caracas. 

Totalizando 13.028  hab. en Bailadores.  El 28% de la población es menor de 

15 años, debido a la alta tasa de natalidad y por la tasa de migración de la 

población mayor de 15 años, teniendo una tasa media anual de saldo 

migratorio estacional de 39.88% (5.341 Hab)18.  

 

 

                                                           
18  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de Población y  Vivienda 2001. 

Caracas 2002. 
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Fig. 2 
 RIVAS DAVILA – MÉRIDA 

Pirámide Demográfica, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 
2001. Caracas 2002. 

 

La población económicamente activa es de 6.060 personas, están ocupadas 

permanentemente 5.880 y desocupados 180 personas.  
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Fig.3  
Mapa Municipio Rivas Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www. Mérida preciosa.com 
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El índice de analfabetismo ascendía para 1990,  a 1.288 analfabetas, en el 

grupo de población mayor de 10 años, y tomando el grupo etario entre los 10 

y 15 años, la tasa de analfabetismo ascendía para el año mencionado, de 

12.88%. Según cifras de la misión Robinsón 2005, el analfabetismo ha sido 

erradicado.19 

1.- Salud: 

En materia asistencial el Municipio Rivas Dávila cuenta con las siguientes 

instalaciones médico asistenciales: 

a) Instalaciones Médico Asistenciales: 

 Municipio Rivas Dávila:   8 equivalente 2,78% 

b) Ambulatorios Rurales: 

Fig. 4 
Ambulatorios Rurales I 

 
Total Categoría I Categoría II Clínicas 

08 05 02 1 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 VENEZUELA. PDVSA. Misión Robinson Informe anual 2005. Enero 2006. 
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c) Hospital: 

Fig. 5 
Hospital 

 
Código Denominación Categoría Población 

L009 Bailadores I 16.001 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2001. 

d) Tipo de Asistencia: 

Los Ambulatorios Rurales I y II, presta sus servicios en lo que representa a: 

Medicina General, Odontología, Emergencia y Medicina Preventiva: Pre- 

Natal, Higiene Infantil e Higiene Escolar. 

Los Ambulatorios Rurales Categoría I, no cuentan con personal médico 

permanente; éstos son atendidos por auxiliares de medicina simplificada y 

depende del hospital categoría I con sede en Bailadores. El personal  de este 

centro asistencial cuenta con cuatro (4) Médicos, un (01) Odontólogo, dos 

(02) Auxiliares de Farmacia y un (01) Auxiliar Técnico dental.20 

Los Ambulatorios Rurales Categoría II, son atendidos por un (01) médico y 

tres (03) auxiliares de medicina simplificada, un (01) auxiliar de farmacia y un 

auxiliar técnico dental. Todo este personal, en su conjunto atiende a una 

población estimada de 16.721 habitantes.21 

 

 
 
 
 

                                                           
20  Corporación Merideña de Salud. Oficina de Planificación e Información. Mérida. 2004. 
21 Idem. 
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Fig. 6 
Ambulatorios Rurales II 

 
Código Denominación Categoría Población 

L168 La Playa II 16.721 

L177 Páramo de Mariño I 600 

L176 Las Playitas II 1.196 

L209 Mesa de Adrián I 600 

L211 Los Quemaos I 240 

L174 La Otra Banda I 700 

L175 Las Tapias I 945 

Fuente: Corporación Merideña de Salud. Oficina de Planificación e Información. Servicio de 
Epidemiología del estado Mérida.2004. 

 

Como los Ambulatorios Rurales I y II no cuentan con el personal e 

instrumentos suficientemente adecuados, los habitantes de la zona tienen 

que recurrir frecuentemente a los centros asistenciales de la ciudad de Tovar. 

En consecuencia es fuera del Municipio Rivas Dávila donde se suceden la 

mayoría de los nacimientos, lo que político-administrativamente, incide  en la 

subestimación demográfica y por ende en el situado del municipio La 

natalidad según el INE se ubicó en 19,37% con una tasa de mortalidad 

infantil del 12,04% en el 2001. Aunado a ello, el municipio mantiene la 

tendencia nacional en el tipo de enfermedades y causas de muerte: 
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Fig. 7 
Municipio  Rivas Dávila 

Tasa de mortalidad, según principales causas de consulta-2001 
 

Principales causas Total Tasa de 
Mortalidad % del Municipio 

Diabetes  4   2,36   12,50   

Enfermedades del corazón  4   2,36   12,50   

Otras muertas  4   2,36   12,50   

Suicidios y homicidios  4   2,36   12,50   

Cáncer  3   1,77   9,38   

Accidentes de todo tipo  2   1,18   6,25   

Ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal.  

2   1,18   6,25   

Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 
2001. Caracas 2002. 

 

Además de las fases de prevención, el hospital de Tovar atiende las 

enfermedades más generalizadas dentro de la zona, como son la 

Gastroenteritis y el Cretinismo, no así los casos de Retardo Mental, 

Mongolismo y Bocio que son remitidos al Hospital universitario de los 

Andes22. Según el Servicio de Epidemiología del estado Mérida  estas 

enfermedades tienen entre sus causas más frecuentes: proliferación de 

moscas como producto de la utilización de abonos orgánicos no autorizados, 

escaso consumo de yodo, desnutrición, matrimonios consanguíneos 

colaterales, residuos de minerales y contaminación del agua por el uso de 

fertilizantes químicos.23 

 

                                                           
22  Idem 
23 Corporación Merideña de Salud. Oficina de Planificación e Información. Servicio de 
Epidemiología del estado Mérida.2004. 
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Fig. 8 
 RIVAS DAVILA – MERIDA 

Años potenciales de vidas perdidos, según causas, 2001 
 

Principales causas Total % Municipio  1/APVP  

Suicidios y homicidios  158   17,89    39,50   

Otras muertas  143   16,19    35,75   

Ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal.  

122   13,82    61,00   

Trastorno episódicos y paroxísticos  86   9,74    43,00   

Cáncer  76   8,61    25,33   

Tumores benignos y de comportamiento 

incierto o desconocido  

76   8,61    38,00   

Enfermedades del corazón  62   7,02    15,50   

Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 
2001. Caracas 2002. 

 

Obsérvese que la esperanza de vida en el municipio disminuye, por razones 

distintas a las que indica la tasa de mortalidad. Ello es interpretado por la 

Dirección de Salud del Estado, como una consecuencia de las enfermedades 

y trastornos endémicos. 

La tasa de mortalidad se ubica en 2,15%.24 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24  INE. Ibid. 
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Fig. 9 
 RIVAS DAVILA – MERIDA 
Estadísticas vitales-2001 

 
Concepto Estadísticas vitales 

Nacimientos  355 

Defunciones  78 

Matrimonios  66 

Divorcios  ** 

% Estado/Mcipio. Nacimientos 2,10 

% Estado/Mcipio. Defunciones  2,15 

% Estado/Mcipio. Matrimonios  2,24 

% Estado/Mcipio. Divorcios  0,00 

Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 
2001. Caracas 2002. 

El cuadro anterior  refleja la relación porcentual de incidencia del Municipio 

sobre la demografía estatal. Incidiendo en un 2% en las estadísticas totales 

del estado.  

2.- Vivienda: 

Según el INE se registra 4.634 viviendas: 

a) Mansiones: 17. 

b) Quintas: 443. 

c) Casas: 4.078. 

d) Apartamentos en edificios: 12. 

e) Apartamentos en quinta: 32. 
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f) Ranchos: 37. 

g) Colectivas: 10. 

h) Otros: 3. 

 

3.- Educación: 

El Municipio Rivas Dávila, cuenta con tres escuelas urbanas y 16 escuelas 

rurales concentradas en el núcleo N°58, que pertenece al Distrito Escolar 

N°3, ubicado en la escuela de San Pablo, atendiendo 2.467 alumnos.  Existe 

una unidad educativa que atiende 614 alumnos de cuarto nivel, adoleciendo 

de deterioro estructural y atendiendo sólo un 50,68% de la población escolar.  

 
Fig. 10 

 RIVAS DAVILA – MERIDA 
Alumnos matriculados por dependencia-2001 

 
Nivel educativo Total Priv. Nacional Estad. Municip.  % del Estado 

Preescolar 553     393   160      2,38   
Básica I y II etapa: 
de 1ro a 6to grado 

2.467 
  

  1.090   1.377 
  

   2,24   

Básica III etapa: de 
7mo a 9no grado 

614     614        1,80   

Diversificada y 
Profesional 

142     142        1,00   

Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 
2001. Caracas 2002. 

Aunado a  ello, la educación en Bailadores sufre de las debilidades 

estructurales de la educación rural a nivel nacional: Deficiencia en el número 

de docentes especializados, insuficiencia de material didáctico, 

incongruencia entre los programas educativos contenidos en los curriculum 



 30

avalados por el Ministerio de Educación y las necesidades locales de la 

población etc…: 

 

Fig. 11 
 RIVAS DAVILA – MERIDA 

Planteles por dependencia, según nivel educativo, 2001 
 

 
Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 

2001. Caracas 2002. 
 

La promoción de escuelas Bolivarianas y su vocación de integración 

comunitaria, constituye un intento por superar el desfase entre  la realidad 

académica y la realidad local, que  incide profundamente en las cifras de 

deserción escolar, que se ubican en 49% para la cuarta etapa.25 

A nivel Técnico se dispone de una extensión del Instituto Tecnológico de 

Ejido, donde se forman Técnicos  agrícolas y agroindustriales. No obstante, 

la preparación en el área productiva característica de la  zona, no garantiza 

la captación de los graduados para que presten sus servicios en la localidad. 

                                                           
25 INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA. Censo de Población y Vivienda 2001. Caracas, 

2002. 

Nivel 
Educativo 

Total  Privada Nacional Estadal Municipal  % del Estado 

Preescolar  13      7   6      2,56   
Básica I y II 
etapa: de 1ro 
a 6to grado  

17      6   11      1,94   

Básica III 
etapa: de 7mo 
a 9no grado  

1      1        0,78   

Diversificada y 
Profesional  

1      1        1,18   
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En consecuencia los egresados, también constituyen un contingente de 

población migratoria una vez culminados sus estudios.26 

 

II.-PRODUCCIÓN Y AMBIENTE: 

1.- Empleo: 

La principal fuente de trabajo en la zona es la producción agrícola y pecuaria. 

Dispone de 18.700 Has., de las que sólo 4.800 están dedicadas a la 

agricultura, orientada fundamentalmente hacia los cultivos de hortalizas, 

verduras y la floricultura. Además en menor cuantía se practica la producción 

pecuaria, con especial atención a la ganadería de altura. La fuerza de 

Trabajo en  Bailadores alcanza a 4.937 personas y 137 desempleados.27 

Estas actividades requieren un alto contingente de mano de obra, siendo la 

más usual la mano de obra extranjera e infantil. Económicamente ello resulta 

más rentable, debido a que perciben bajos salarios y carecen de  la 

seguridad social que garantiza un empleo formal.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EJIDO-Extensión Bailadores. Estadísticas-2005. Ejido 

2005. 
27  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Censo de Población y Vivienda 2001. 

Caracas 2002. 
28 Alrededor de 8.000 Bs. diarios respectivamente. INE. ncuesta de Hogares por 
Muestreo.2005. 
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Fig. 12 
 RIVAS DAVILA – MÉRIDA 

Fuerza de Trabajo 
 

 
Fuente: VENEZUELA. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y  Vivienda 

2001. Caracas 2002. 

 

 

2.- Asistencia Técnica: 

En materia de asistencia técnica a la agricultura, la población del Municipio 

Rivas Dávila dispone de una oficina conexa del Ministerio de Agricultura y 

Tierras, donde se dispone del siguiente personal: Un Ingeniero Agrónomo 

jefe de oficina, Técnico medio agropecuario, una demostradora del hogar, un 

Médico Veterinario y una Secretaría.  

En materia de financiamiento, en la actualidad dependen de las oficinas del 

FIDES, Corpoandes, MAT –Fondafa, Inderural, IAGRO etc…- ubicadas en 

Tovar y Mérida. 

 

 

  

Municipio Parroquias Personas  en la 
F T 

Desocupadas % Edo. 

Rivas Dávila Bailadores 4937 137 2,77% 
 Gerónimo 

Maldonado 
1123 43 3,83% 

  6060 180 2,97% 
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3.- Comercio:  

Censados 238 establecimientos comerciales. 

4.- Servicios e Infraestructura: 

La Alcaldía del Municipio Rivas Dávila, atiende una extensión de 183 Km2, 

los que comprenden 6 páramos, e innumerables afluentes fluviales. Ello 

dificulta el desplazamiento en la región. Lo que se agravó luego de la 

vaguada del año 2005. El ente posee competencia en materia de vialidad, 

supervisión sanitaria, acueductos, seguridad etc… demostrando graves 

deficiencias en la atención de los servicios básicos de la población del 

municipio, particularmente en el caso de las aldeas.  

El caso más crítico es el de saneamiento urbano y recolección de desechos 

sólidos que alcanza a sólo el 70% de la población.29 No obstante, gracias a la 

participación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización 

(FIDES), se adelantan programas de mejoramiento en la calidad de ida en la 

zona. 

Sin embargo la población del Municipio Rivas Dávila cuenta con un nuevo 

acueducto que abastece a la ciudad y presta el servicio de cloración del agua 

auspiciado por la empresa Hidroandes, alcanzando abastecer al 94,15%% 

de la población. Aunado a ello el sistema de cloacas se encuentra en 

proceso de mejoramiento y está adscrito a los planes de saneamiento del río 

Mocotíes, satisface la demanda de 67,50%.30 (Ver Fig.7). 

En materia de electrificación y telefonía, el casco central de la población goza 

de este servicio satisfaciendo la demanda hasta el 99,07% de la, posee una 

                                                           
29 VENEZUELA. INE. Censo 2001. Caracas 2002. 
30 MINISTERIO DEL AMBIENTE. Informe Anual 2004. Caracas.2005. 
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oficina de CANTV, teléfonos domiciliarios, centro de telecomunicaciones y 

telefonía móvil. En las aldeas y zonas aledañas el servicio es deficiente.  

5.- Ecología: 

El Municipio Rivas Dávila  en la actualidad se encuentra inscrito dentro de los 

planes  de saneamiento del río Mocotíes y la quebrada de las Tapias, que 

constituyen su principal fuente de irrigación y sumidero de aguas servidas. 

Desde la década de los noventa se han adelantado proyectos orientados al 

saneamiento del río y sus afluentes, siendo particularmente significativa la 

propuesta de cooperación interinstitucional realizada en el año 1996.  

 

La propuesta mencionada proponía atender el problema de la contaminación, 

a través  del manejo integrado de cuencas. Así un programa macro 

ecológico, se estructuraba en fases y segmentos donde se atendían los 

afluentes y microcuencas como problema particular, antes de abordar la 

totalidad del plan de saneamiento (Ver Fig.13). El plan en cuestión, fue 

propuesto hace 20 años, y hoy se ejecuta una versión actualizada, que se 

fundamenta en la propuesta inicial, con la salvedad de que   hoy se cuenta 

Consejos Locales de Planificación Pública y las Mesas Técnicas de trabajo, 

que amplían la  participación comunitaria. 
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Fig. 13 

Cuenca Zarzales-La Grande Municipio Rivas Dávila 
 

MACRO 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE MANEJO DE 
CUENCAS (MICROCUENCA 
ZARZALES - LA GRANDE) 

 
INSTITUCIONES QUE 

CONFORMAN EL AMBIENTE 
OPERACIONAL DEL PLAN DE 
MANEJO DE CUENCAS EN LA 

MICROCUENCA 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PROGRAMAS DE 
APROVECHAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS EN 
VERTIENTE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Análisis de la vocación de 
uso de las tierras y de la 
oferta y demanda del 
recurso hídrico.  

2. Elaboración de planes de 
ordenación y uso por 
aptitud de las tierras y de 
aprovechamiento del 
recurso hídrico.  

3. Extensión integral : 
capacitación, educación, 
parcelas demostrativas, 
etc.; organización de la 
comunidad; monitoreo, 
seguimiento y evaluación 
de logros.  

4. Implementación y 
mejoramiento de prácticas 
agronómicas para los 
sistemas productivos.  

5. Desarrollo de sistemas 
agrosilvopastoriles y 
plantaciones forestales 
con posibilidades de 
aprovechamientos.  

6. Optimo uso y aplicaciones 
de agroquímicos 
(fertilizantes y biocidas).  

7. Prácticas agroecológicas 
(uso de abonos 

 Alcaldía - Oficina ambiental. 
 Asociación de productores 
de Los Andes-Asproandes.  
 Comités de riego. 
 Corporación de Los Andes-
Corpoandes.  
 Instituto de Acción 
Agropecuaria - IAAGRO.  
 Grupo Ecologísta 
"Bailadores".  
 Empresa Hidrológica de la 
Cordillera Andina - 
HIDROANDES.  
 Instituto para el control y la 
conservación de la cuenca 
del Lago Maracaibo-
I.C.L.A.M.  
 Instituto Nacional de 
Parques-INPARQUES.  
 Ministerio de Agricultura y 
Tierras - M.A.T. 
 Unidad Estadal de 
Desarrollo Agropecuarios 
 UEDAS. 
 Instituto Agrario Nacional. 
I.A.N. 
 Instituto de Créditos 
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PROGRAMA DE 
MANEJO DE CAUCE 

orgánicos, control 
biológico).  

8. Mejoramiento genético de 
especies cultivadas  

9. Mejoramiento de 
infraestructuras de riego y 
optimización de su uso.  

10.  Prácticas mecánicas para 
el control de la erosión y 
conservación de suelo.  

11.  Control de cárcavas y 
movimiento en masas 
(protección vegetativa en 
el control de cárcavas).  

12.  Construcción y 
mantenimiento de vialidad 
rural y control de la 
erosión por drenaje vial.  

13.  Construcción y 
mejoramiento del sistema 
de deposición de excretas 
y de aguas negras de 
viviendas rurales y 
manejo de desechos 
sólidos.  

14.  Mejoramiento del servicio 
de acueducto a las 
viviendas rurales.  

15.  Implementación de 
sistemas de manejo de 
desechos sólidos y aguas 
residuales de vaqueras 
y/o cochineras.  

16.  Prácticas seguras para el 
manejo de productos 
tóxicos.  

17.  Reglamentación, control 
y vigilancia de ABRAES.  

Agropecuarios-I.C.A.P. 
 Fondo Nacional de 
Investigación Agropecuaria-
FONAIAP. 
 Sanidad agrícola.-S.A.SA. 
 Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente - MARNR. 
 Servicio Autónomo de 
Conservación de Suelos y 
Cuencas Hidrográficas-
SACSCH. 
 Servicio Forestal 
Venezolano-SEFORVEN. 
 Programa de Ordenación 
Territorial y Ambiental. 
POA. 
 Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones-M.T.C.  
 Ministerio de Salud y 
Asistencia Social-M.S.A.S.  
 Universidad de Los Andes. 
U.L.A. 
 Facultad de Ciencias 
Forestales. 
  Instituto de investigación 
agropecuaria. IIAP. 
 Instituto de Geografía y 
Conservación de los 
Recursos Naturales 
Renovables. 
 Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación 
Ambiental y Territorial-
CIDIAT. 
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18.  Control y vigilancia de 
actividades de: 
deforestación, 
habilitación, permisión, 
corte de árboles, y 
cacería de fauna.  

19. Control (prevención) y 
combate de incendios 
forestales.  

20. Control de crecidas e 
inundaciones a través de 
diseño y construcción de 
obras de protección y 
Reforestación de riberas. 

 Fuente: MARNR. “Cuenca Zarzales-La Grande Municipio Rivas Dávila.” Programa 
Integrado de Manejo Integrado de Cuencas 1996.  

 
Así el programa de saneamiento comprende: Ordenamiento del territorio, 

medidas durante el aprovechamiento en vertiente, y medidas para evitar 

transferir efectos negativos a través de los cauces. 

6.- Modo de producción de vida:  

Cuando los colonizadores llegaron a los valles del sur merideño, encontraron 

poblaciones indígenas que hacían posible el rápido establecimiento de 

encomiendas. Comunidades establecidas31, tierras fértiles y clima favorable, 

incitaron a la gran confrontación entre quienes reclamaban derechos como 

adelantados  y/o como encomenderos. Esa confrontación inicial, habla sobre 

la vocación agrícola de la población del Municipio Rivas Dávila, que desde la 

etapa precolonial, ya se definía como zona agrícola por excelencia.        

                                                           
31  Según estudios de Julián H. Steward se estima que la población de “Andes del Norte, 

un millòn quinientos mil (1.5000.000) aborígenes,a razòn de 6,60 personas pormilla 
cuadrada.”. Steward, Julian .Native Peoples of South América. pp.51-56. 
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El modo de producción de vida de una población, constituye la forma como 

se organizan las sociedades para garantizar su supervivencia. Es la 

expresión económica de una definición mayor, como lo es la de Formación 

Social.  

“Se dice que la formación económico social o simplemente  formación 
social es un constituyente dentro del cual el hombre desarrolla  su vida 
material y espiritual: una totalidad económico-social de carácter 
histórico, cuyos elementos derivan de la existencia misma del hombre. 
En otras palabras <<es el conjunto articulado y estructurado de modos 
de producción que aparecen en una sociedad determinada y en un 
momento dado de su desarrollo histórico”.32 

El Modo de Producción presenta diferencias entre una sociedad y otra:  

“Las formaciones son concretas y cambiantes: cada una tienen su nivel 
tecnológico, sus típicas relaciones de producción, su propio conjunto 
de  elementos institucionales y, en general, culturales. Las diferencias 
fundamentales  entre unas y Otras se hallan en el modo de producción. 
Todas las formaciones sociales constituyen inmundo distinto del de la 
naturaleza, regido por leyes propias.”33 

Es así como la población de la que nos ocupamos, posee históricamente 

elementos del ambiente, de su estructura social, de sus relaciones 

económicas y de producción, de herramientas y técnicas productivas y de su 

cultura en general, que sólo son propias de esa población. Y esas 

características que le son propias, provienen de la adecuación a un ambiente 

específico; pero son susceptibles de sufrir cambios ante la acción violenta -

                                                           
32 CARDOZO, Arturo. Proceso Histórico de Venezuela. TI. Caracas. Producciones Gráficas 

s.r.l..1994, p.40. 
33  Ob. Cit. 
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conquista/colonización- o progresiva -intercambio cultural-, que se 

produce al interactuar con otras sociedades. 

El Municipio Rivas Dávila constituye una comunidad agropecuaria no 

industrializada. En consecuencia se ubica en la categoría de comunidad 

rural. Aún cuando se ubica geográficamente en unas de las regiones 

agrícolas más productivas del país, continúa adoleciendo en la actualidad de 

baja tecnificación, debilidad en los sistemas de riego y redes de distribución. 

Tras la tragedia de febrero del año 2005 la situación se agravó 

profundamente.  

El Municipio ha conocido dualidad en el desarrollo de sus fuerzas 

productivas. Mientras la población campesina continúa anclada en 

estructuras productivas tradicionales de baja tecnificación; paralelamente 

sectores industrializados adelantan procesos de explotación intensiva del 

agro en la región, con industria ubicadas fuera de la zona pero que 

consumen los productos de allí –fresa-. 

Las necesidades de los bailadorenses, han sido profundamente afectadas, 

desde mediados del siglo XX. Si bien la vocación agrícola de la comunidad 

se mantiene y su modo de producción de vida, continúa  fundamentado en el 

agro; la baja rentabilidad de la producción induce hacia la ya mencionada 

migración laboral, y, hacia la generación de expectativas vinculadas con la 

posibilidad de alcanzar mejores niveles de vida adoptando nuevas formas de 

producir. Los pobladores de la zona han sido permeables y favorables a los 

avances tecnológicos agrícolas, especialmente por que la mejora en los 

medios de producción –tractores, equipos, herramientas, agroquímica etc…- 

que han mejorado la productividad. La adaptación  a las nuevas técnicas 

productivas ha sido considerada favorable y acogida como parte de la 

evolución natural de la economía. 
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Sin embargo, esa adaptación a las innovaciones tecnológicas, no ha sido 

acompañada por una identificación entre la mejora en la calidad del proceso 

productivo -menor esfuerzo y mayor rendimiento- y una evidencia clara se 

encuentra en la visión de la vida. El poblador de la localidad, continúa 

percibiendo la producción agrícola como una fatalidad laboral. Es inevitable 

ejercer la agricultura y/o actividades conexas, si se permanece en la 

localidad una vez se ingrese en la categoría de fuerza de trabajo activa.  

Los 118 Km. que separan el Municipio Rivas Dávila  de la ciudad de Mérida, 

inciden en el ejercicio evaluativo que hace el sujeto local, para tomar la 

decisión de la migración laboral. En este caso la acción del individuo 

obedece a las condiciones de vida. El acto migratorio constituye un ejercicio 

de inducido las expectativas en la búsqueda mejoras en su calidad de vida. 

La forma que adquiere cada modalidad migratoria –regional, nacional, 

estacional, permanente etc…- constituyen actos donde las consideraciones 

fundamentales se basan en objetivos perseguidos por el individuo. Ello no 

niega que los valores valor no sean considerados, pero la tasa de migración 

laboral estacional 39.88% indica que, la acción individual, trasciende en 

acción colectiva de respuesta a la búsqueda del objetivo común de mejorar. 

Es sencillo, la comunidad del Municipio Rivas Dávila se adapta no sólo a lo 

local, también responde a los estímulos externos, que  impulsan al 

desempeño de roles diferentes a los tradicionales. El rol del poblador del 

Municipio Rivas Dávila, no se limita al intercambio con su comunidad, puesto 

que a través de los medios de comunicación y la perspectiva cercana -

Mérida- de un proceso de la mejora en su calidad de vida, se induce hacia el 

intercambio con otras poblaciones y otros modos de vida. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA DEL 
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA 

 

I.- PROCESO PRODUCTIVO: 

1.-Relaciones de Producción:  

El Municipio Rivas Dávila, abarca una extensión de 183 Km2, de terreno 

irregular, en la región occidental del estado Mérida. Esta ubicada en un valle, 

delimitado por vertientes abruptas y alcanza su mayor amplitud en la margen 

izquierda dadas las características geográficas de la comunidad, del total de 

18.700 Has. Del Municipio solo 4.800  son aptas para la producción 

agrícola34. 

Según la Ley de Tierras de 2005, la clasificación de las tierras, será 

establecida por el Instituto Nacional de Tierras según las disposiciones del 

artículo 115 de la Ley. (Ver Fig. 9). Ello contempla, el establecimiento de 

jerarquías según la calidad del suelo y la vocación productiva. Así se 

establecen las bases para una intervención más directa del Estado sobre el 

uso la tierra en Venezuela. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Ministerio de Agricultura y Tierras. Unidad de  Estadísticas Ministerio de Agricultura y 

Tierras-2001. 
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Fig. 14 
Clasificación de uso agropecuario de la tierra rural en orden 

descendente de calidad y vocación para la seguridad 
alimentaria. 

 

USO Clase según 
vocación y uso 

Agrícola I 
II 
III 
IV 

Pecuario V 
VI 

 
Forestal 

VII 
VIII 

 
Conservación, ecología y protección del 

medio ambiente 

 
IX 

Agroturismo X 

 
Fuente: Venezuela. Ley de Tierras y Desarrollo  Agrario. Art. 115. Gaceta 

Oficial.5.771. Caracas. 2005. 
 

Tradicionalmente y similar al resto del país, la ausencia de un catastro rural 

que realmente expresará las características del campo venezolano:  

“…por la inexistencia  de un catastro confiable y veraz  que 
determinara con precisión ubicación, límite, cabida y vocación de 
los suelos afectados al proceso agrario, se pregonó a los cuatro 
vientos que el Instituto Agrario Nacional llegó a poseer y 
mantener ociosas millones de hectáreas, constituyéndose en 
esta forma en el mayor latifundista del país..Esta afirmación era 
falsa y nunca tuvo asidero legal….el Instituto Agrario Nacional 
llegó a tener control en más de 20 millones de hectáreas, de las 
cuales traspasó un 80% a beneficiarios de la reforma agraria, 
mediante adjudicaciones y el otorgamiento de títulos  
provisionales y definitivos.”35 

                                                           
35 SOTO, Oscar. El Proceso Agro-Reformista y la Revolución Chavista. Maturín 2003.p. 
45 
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La propiedad de la tierra en los predios, está estructurada bajo las categorías 

de privadas, ejidos, ocupadas, adjudicadas y ociosas, susceptibles de 

afectación, de acuerdo a la  clasificación contenida en el Título I, Cap. I,  Art.  

1 de la Ley de Tierras: 

1. Tierras del Instituto Agrario Nacional. 

2. Tierras propiedad de la República.  

3. Tierras baldías. 

4. Tierras baldías en jurisdicción de los Estados y Municipios. 

5. Tierras privadas: Estas pueden ser objeto de afectación de acuerdo 

alas disposiciones de Ley. 

Para el caso del Municipio Rivas Dávila, la incorporación a la nueva 

normativa, está estrechamente ligada  con la realidad sociohistórica local. La 

propiedad, uso y usufructo de la tierra, se consideró por años como algo 

confuso, y que sólo requería su aclaratoria durante procesos legales. 

Es así como la propiedad privada se extendió hacia los terrenos baldíos y 

ejidos. Asumiéndose que la posesión implicaba propiedad. La Ley de Tierras 

del 2005 afecta especialmente a esos casos de presunta propiedad, donde 

tierras de vocación agrícola, han sido usufructuadas por décadas, bajo la 

presunción de ser privadas.  

 

En el Municipio Rivas Dávila, ligado a la figura de ocupación de tierras ejidos, 

prevalecen relaciones de producción donde la medianería y el arrendamiento 

garantizaron la propiedad y garantizaba rentas a los propietarios. De un total 

de 4.800 hectáreas cultivables apropiadas, sólo 3.5% está en manos de los 

pequeños  propietarios, quienes  conforman el 4.37% de la población 
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dedicada a la explotación agrícola. El 95.63% restante está en manos de los 

propietarios quienes combinan la producción propia, con las modalidades de  

cultivado con arrendatarios y medianeros, quienes suman el 100% de la 

población dedicada a ésta actividad. 

Fig. 15 
Tenencia de la Tierra en el Municipio Rivas Dávila 

 

Pequeños 
Propietarios 

4.3%

Grandes 
Propietarios 

95.7%

Grandes
Propietarios

Pequeños
Propietarios 

 

Fuente: Anuario Estadístico Estado Mérida 2001-2003. Mérida-Venezuela. 

 

Lo característico en Rivas Dávila es que el proceso productivo esté 

fundamentado en el principio de la Renta Diferencial II, la cual es producto de 

la inversión de trabajo y medios de producción adicionales en una 

determinada área de tierra, es decir, de la intensificación de la agricultura. 

Son los propietarios de los medios de producción, quienes obtienen mayores 

márgenes de ganancia; quienes son susceptibles de obtener créditos y 

quienes disponen de la rotación de capital fijo –maquinarias y equipos- 
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necesaria para incrementar la productividad. Y es natural que así sea por el 

carácter capitalista de la economía venezolana. 

Además, la explotación intensiva de la agricultura continúa demostrado su 

superioridad frente a la producción fundamentada en medios de producción 

tradicionales y de baja tecnificación. 

Es así como las relaciones reproducción en la zona responden a carácter 

capitalista, de la Formación Social venezolana. Por ello se observa  el 

carácter dominante de la tipología de trabajo “estacional”. De hecho la 

producción por rubros solo garantiza al campesino su estructuración como 

trabajador asalariado y estacional, con un jornal de hasta 8.000,00 Bs. 

diarios y sin beneficios de seguridad social.36 

Las características topográficas de la zona –páramos- induce a que el 

alcance de las técnicas y herramientas más sofisticadas y de producción 

masiva como el tractor, aún cuando ello no imposibilita el uso de sofisticados 

sistemas de riego. Las unidades productivas alcanzan menos de una 

hectárea en la mayoría de los casos, sin embargo el uso de fertilizantes,  

insecticidas, fungicidas etc… ha incrementado la productividad. 

 

2.-Financiamiento: 

El  Fondo de Crédito Agropecuario (FCA), creado en  junio de 1974, tenía un 

carácter similar a otros entes crediticios orientados a la producción agrícola: 

“…el FCA fue un factor importante  para el financiamiento a 
mediano y largo plazo y de la construcción de infraestructura 
agrícola, así como el suministro de implementos que exigía la 
actividad agrícola (…) Aunque es justo reconocer que la 
medida más importante, para vincular la banca privada  a las 
actividades agrícolas, fue la obligación de destinar al 
financiamiento del sector no menos del 20% de sus 

                                                           
36  Muestra Municipio Rivas Dávila 2004. 
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colocaciones, establecida mediante el Decreto No. 1.242 de 
fecha 29 de octubre de 1975…”37 

Desde 1975, la cartera se mantuvo en 17,5%, cayendo hasta el 12% en 

1989. Poco después durante la crisis de gobierno del año 1993 la cartera 

crediticia agrícola ascendió hasta  17,5% nuevamente. En el año 2001 la 

cartera de crédito descendió hasta el 9,3%, del total. Ante tanta inestabilidad 

en el año 1999 se creó  el Fondo  de Desarrollo Agropecuario, pesquero, 

Forestal y Afines (FONDAPFA).38 Este nuevo organismo tiene por objeto  la 

promoción de la producción y el desarrollo de estrategias que incrementen la 

productividad. Poco más tarde se constituye éste organismo como un ente 

adscrito al Ministerio de Producción de Comercio denominado  Fondo  de 

Desarrollo Agropecuario,  Forestal y Afines (FONDAFA). 

Para las zonas de vocación agrícola, la histórica ineficiencia de los 

organismos estatales de financiamiento, han constituido un obstáculo 

permanente. Más cuando los créditos agropecuarios, están estrechamente 

ligados a las estaciones productivas. Más cuando el otorgamiento de créditos 

está ligado a garantía prendaría (tierras, semovientes, equipos, etc.). El 

campesino no disfrutó de las ventajas de un financiamiento regular que 

garantizará la reposición de capitales fijos -maquinaria, semovientes, 

depósitos-.  El incremento en la productividad y ni siquiera financiamiento 

oportuno para la cosecha estacionalmente programada. Aún no se ha 

logrado este objetivo. 

 

 

 

 

                                                           
37 SOTO, Oscar.  Ob. Cit. p. 67. 
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3.-Asistencia Técnica: 

Las debilidades del sector financiero para atender al sector campesino no 

industrializado en el país, afectó no solo la adquisición de equipos, sino 

también la inversión en asistencia técnica. En el Municipio Rivas Dávila la 

afectación de las tierras, continúa dependiendo de la demanda del mercado, 

lo que impulsa al productor hacia el uso intensivo de los suelos, que no está 

necesariamente acompañado de períodos de rotación de cultivos, descanso 

y enriquecimiento del suelo. 

  

Fig. 16 
Municipio Rivas Dávila 2001-2004 

Renglones de Producción Promedio 
 

RENGLONES     

Cereales y leguminosas  116,00 143,00 804,00

Raíces y tubérculos  310,00 259,00 4.885,00 

Hortalizas  1.071,00 1.023,00 41.753

Frutales  - 29,0 870,00
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. UEMAT. Mérida-2005. 
 

Obsérvese en la figura 16 cómo la permanencia en el tipo de cultivo, es con 

tendencia hacia la consolidación de rubros muy específicos.  Eso no significa 

que se daban producir, productos de baja demanda, lo que si indica es que 

se deben incrementar los niveles de tecnificación y asistencia científico 

tecnológica al agro. De lo contrario se está en peligro de agotar los suelos. El 

conflicto entre la tecnología y la tradición aquí pareciera sin solución, mas 

cuando el productor debe invertir en tecnología más cara y no posee los 

recursos.  

                                                                                                                                                                      
38 Ob Cit. p.68 
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Fig.17 

Rubros del Municipio Rivas Dávila: Nivel de Permanencia  
entre los años 1999-2004 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. UEMAT.-Mérida. 

 

4.-Rubros Agrícolas:  

El municipio Rivas Dávila fundamenta su estructura económica en la 

producción de diversos rubros agrícolas, siendo los más importantes los 

tubérculos y las hortalizas. La lechuga representa un 10,3% de la producción, 

seguida por la papa con el 9,8%, el repollo 9,5%, y el cebollín 9 %.(Ver Fig. 

17). 

Tradicionalmente la zona se caracterizó por ser productora de Maíz, Trigo y 

Caña de Azúcar. Pero los  rendimientos comparativos de estos rubros en 

relación con los hoy dominantes explican las razones económicas que 

llevaron al desplazamiento de éstos últimos. (Ver Fig. 18).  
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El mantenimiento dentro de un sector productivo, obedece tanto a razones 

internas, como a razones externas a la comunidad. Internamente Rivas 

Dávila constituye históricamente una comunidad agroproductora. En relación 

con el país, continúa siendo un proveedor de alimentos para las zonas 

urbanas. De hecho, cuando a la región le fue propuesta la alternativa minera 

como alternativa de mayor envergadura económica, frente a la agricultura, la 

receptividad de la población al cambio de sector productivo, fue desfavorable 

como veremos más adelante.  
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Fig. 18 
Superficie sembrada y cosechada (Has), en el Municipio Rivas Dávila, 

según sector  y rubros. 
 

 
Fuentes: Ministerio de Agricultura y Tierras. U. T. M. A. T   

                Div. de  Planificación. Mérida.  
 
 

SUPERFICIE POR HECTAREAS SECTOR Y 
 RUBROS SEMBRADA COSECHADAS 

Sector Vegetal 1.507 1.472,95 
Cereales y Leguminosas 148 133 
Maíz  100 94 
Vainita 48 39 
Raíces y Tubérculos 154 142 
Papa  102 116 
Apio  54 56 
Hortalizas  1205 1080 
Zanahoria  93 87 
Ajo 77 81 
Tomate 66 58 
Pimentón  56 51 
Repollo 142 115 
Remolacha  94 88 
Lechuga  155 134 
Cebollín 128 117 
Ajo Porro 55 51 
Apio España  74 73 
Calabacín  69 57 
Berenjena 35 27 
Cilantro  44 37 
Coliflor 51 50 
Pepino 66 54 
ORNAMENTAL  26,45 
Rosas (Doc.)  24 
Asomelias (Doc.)  2,45 
Otros  50 
Café  50 
Frutales   11,5 
Fresas  11,5 
Sector Pecuario    
Carne Bovina 1.781  
Carne Porcina 1.316  
Leche (Miles de Lts.)    
Carne Codorniz 7.329  
Huevos de Codorniz ( Miles de Un)   
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Fig. 19 
Valor Porcentual de los Principales Productos 

Sembrados en el Municipio Rivas Dávila 
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 Fuentes: Ministerio de Agricultura y Tierras. U. E. M. A. T   
                Div. de  Planificación. Mérida.  

 

5.- Comercialización: 

El municipio Rivas Dávila ejerce funciones de comercialización que incluyen 

el acopio y distribución productos provenientes del municipio Tovar, Pinto 

Salinas, Guaraque:   
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Fig. 20  
Centro de Acopio del Municipio Rivas Dávila 

 2004 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. UEMAT. Mérida-2005. 

 

La comercialización se produce a niveles  de mayoreo, donde confluyen las 

figuras de distribución desde el centro de acopio hacia los mercados 

minorístas directamente, o, la comercialización camionera. Esta última ocurre 

generalmente en los rubros de lechuga, zanahoria, papa y con aquellos 

productos que presentan altos volúmenes de producción. Ello deriva en que 

durante épocas de baja productividad la comercialización cartelizada y 

estacionaria se imponga. Allí, varios camioneros con capacidad financiera 

elaboran un cartel, y compran grandes volúmenes de cosecha directamente 

a los productores; para luego revenderlas a pequeños camioneros quienes, 

trasladan los insumos a los grandes mercados de consumo en el centro del 

país. La consecuencia directa es el incremento de los precios, sin que ello se 

refleje en el incremento de las ganancias para el productor. 

Un caso específico e interesante, es el de las hortalizas y especialmente la 

zanahoria. La zanahoria conoce un paso, que antecede a su 

comercialización, constituida por el lavado. Los propietarios de equipos del 

servicio de lavado, selección y secado de la zanahoria; incrementan los 

Nombre Localización Área de 
Influencia 

Área del 
Centro de 

Acopio 

Situación 
Jurídica 

Responsable 
Actual 

Centro De 
Acopio 

Bailadores 

Bailadores 
Municipio Rivas 

Dávila 

Antonio Pinto 
Salinas, 
Tovar, 

Guaraque, Y 
Rivas Dávila 

Terreno 19.500 
M2 

Construcción 
3.000  M2 

 

Propiedad De 
Asproandes 

 

Empresas Kelly 
De 

Venezuela 

 
Receptoria 

Lechera 
Bailadores Municipio 

Rivas Dávila 
 Propiedad De 

Asprolaval 
Asociación De 
Productores  

Lácteos De Los 
Valles Altos 



 53

costos del producto, que son a su vez incrementados a los costos de compra 

del camionero.  

En todo este proceso se observa el predominio del “camionero” como canal 

de comercialización de gran importancia. Quien quiere la producción de 

contado y en algunos casos “a vuelta de camión” -el productor le otorga 

financiamiento al camionero hasta que este coloque los productos en el 

mercado mayorista-, sin que exista ninguna garantía de recibir un precio 

mínimo de referencia por la mercancía y muchos menos que éste pueda 

supervisar si en realidad el precio que le están pagando es el precio justo. 

Es así como al comparar, los precios recibidos por el productor con los 

precios de venta en el mercado, se observan diferencias importantes, donde 

las ganancias substanciales son obtenidas por el intermediario.  

Otra modalidad de comercialización se da a través de contratos entre 

productores y compradores para la producción de hortalizas. Los convenios 

que se realizan entre compradores y productores son de tipo verbal y se 

establecen al momento de la negociación en la época de cosecha. Esto 

incluye la producción destinada a los mercados externos. Estos convenios no 

garantizan la colocación de volúmenes a futuro. Tampoco garantía de 

precios y por lo general no hay garantía prendaria o fianza que avale la 

negociación es decir, es un mercado poco profesional que depende del día a 

día. 

Organizaciones como la Asociación de Productores  de los Andes 

(ASPROANDES), por años ha constituido un intento por derrotar la larga 

cadena de comercialización. Reduciendo los intermediarios que usufructan la 

producción agrícola y trasladan al consumidor los costos de comercialización. 
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En materia de comercialización de rubros agroalimenticios, el sector lácteo, 

pese a constituir un pequeño sector, dentro del municipio, se encuentra 

estructurado sólidamente. Existe un solo canal de comercialización en donde 

la asociación de productores lácteos de los andes (ASPROLAVAL), recibe la 

producción de los productores y lo transporta directamente a las 

procesadoras de leche, cobrando por este servicio de traslado un porcentaje 

de la facturación final. El sector sufrió fuertemente, la crisis y cierre de las 

plantas procesadoras de PARMALAT, sin embargo, continúa activa. 

 

6.-Precio: 

Existen fluctuaciones de precios para los rubros principales, observándose 

que son inversamente proporcionales a los volúmenes de producción: 

Durante los meses de máxima producción (meses de baja precipitación), los 

precios disminuyen abruptamente y por el contrario los meses de máxima 

precipitación los precios aumentan. Esto tiene que ver con la escasez de 

hortalizas de buena calidad para está época. Aunado a los ya mencionados, 

incrementos que acompañan a los procesos de comercialización. 
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Fig. 21 
Promedio de precios (Bs.) a nivel de productor, al mayor y al detal,  en 

el Municipio Rivas Dávila, según producto, en el año 2003 
 

 
PRODUCTO Precio 

Recibido 
Bs./Kg. 

Precio al 
Mayor Bs./ Kg. 

Canal 

Precio al Detal 
Bs./Kg. 

Lechuga 244,00 445,00 885,00 
Repollo 188,00 292,00 644,00 
Cebollín 324,00 410,00 888,00 
Papa 400,00 500,00 650,00 
Maíz 450,00   
Remolacha 317,00 479,00 869,00 
Zanahoria 194,00 283,00 500,00 
Ajo 2302,00 3000,00 4000,00 
Apio España 506,00 683,00 1180,00 
Calabacín 252,00 388,00 674,00 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. UEMAT. Mérida-2005. 
 

7.- Gremios: 

En el Municipio Rivas Dávila los productores agrícolas se encuentran 

organizados en la asociación ASPRUANDES, que agrupa alrededor de 850 

agricultores, lo que representa el 30% de productores de la zona.  Por el 

sector agropecuario, funciona la Asociación de Productores   ASPROLAVAL, 

constituido por 60 ganaderos especializados en ganadería de altura. 

Otro gremio es el que agrupa a los productores artesanales, es la Asociación 

de Artesanos de Bailadores, funcionan como CORANDES, cooperativa de 

ahorro y crédito; y en las aldeas funcionan las asociaciones de vecinos.  
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Recientemente organizaciones adscritas a las misiones promovidas por el 

Consejos Locales de planificación Pública, han estimulado la estructuración 

de pequeñas cooperativas artesanales. Incluyendo los Comités de riego. 

Hasta hace poco menos de 5 años, el procesamiento y comercialización, de 

Fresa por la empresa agropecuaria “La Fresa”, comprendía una importante 

industria agraria en la zona, no obstante los márgenes de producción se han 

reducido, desde las 20 toneladas mensuales entre fresa y mora, hasta 

alcanzar solo la producción de 11 Has. De Fresa al año, en el 2004.39 

Dentro del municipio están establecidas 13 casas distribuidoras de insumos: 

Fertilizantes, semillas, plaguicidas en general y medicina veterinaria. La 

asociación de productores rurales (ASPRUANDES), a través del complejo 

agrícola de bailadores (CODESABA), mantiene un comisariato que expende 

insumos a todos los asociados y productores en general. 

La Asociación de Productores Lácteos de los Andes (ASPROLAVAL) tiene 

un comisariato de insumos pecuarios (ASPROLAVALCA), en la parte de 

insecticidas, funguicidas, hervicidas y miceláneas, se distribuyen casi todo 

los productos existentes en el mercado. Esto incluye insumos para el manejo 

integral de plagas (MIP), trampas mecánicas y feronomas, etc. 

ASPRUANDES, a través de CODESABA, ha establecido un margen de 

comercialización de los insumos alrededor de un 12% que funciona como 

marcador. En consecuencia las demás casas comerciales han bajado los 

márgenes de comercialización de un 30 y 25 % hasta un 10 %, en los últimos 

años, obligando a que se desarrolle una competencia más eficiente. 

                                                           
39  Ministerio  de Agricultura y Tierras. UEMAT. Mérida. 2005. 
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Como puede observarse la mayoría del comercio de insumos agrícolas es de 

origen local, siendo minoritario el comercio de insumos veterinarios. El alto 

número relativo de casas comerciales en la zona refleja una vez más el alto 

volumen de operaciones económicas que giran alrededor del sector agrícola, 

siendo la principal casa comercial CODESABA, perteneciente a 

ASPRUANDES. 

 

8.-Minas: 

Las minas de Bailadores están constituidas por yacimientos de Cobre, 

Plomo, Zinc, Plata y hierro; se haya localizado en la Aldea Las Tapias, 10 

Kilómetros al sur de Bailadores a una altura de 2400 a 1800 metros sobre el 

nivel del mar. La explotación de este yacimiento data desde la época de la 

colonia, cuando, algunas familias de la región procesaban parte de mineral, y 

hasta elaboraban algunas herramientas, piezas de maquinarias y otros 

objetos metálicos. Como señal de estas antiguas explotaciones, aún se 

encuentra en la localidad parte de los hornos y chimeneas utilizadas en aquel 

entonces. 

En 1954, el yacimiento fue entregado en concesión a la Compañía Minera 

Occidental, que la explotó rudimentariamente con el nombre de “De Lima N° 

2”, produciendo cobre y plomo. Dicha compañía no pudo cumplir la 

explotación en el periodo establecido, por lo que, el gobierno nacional 

canceló su concesión. A partir de 1966, el entonces Ministro de Minas e 

Hidrocarburos, realiza un plan de investigación y estudios de diversas  

índoles, tendiente a determinar el potencial y la factibilidad  de dichos 

yacimientos metálicos. Desde esa fecha no se ha explotado la mencionada 

mina, pasando a un período de análisis de los impactos que podrían 

ocasionar al sistema agrícola actual de la zona.  
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La mayoría de los habitantes de la Aldea las Tapias, conocen de la 

explotación minera para satisfacer la demanda local. Bien por tradición o bien 

por recuerdos personales, tienen conocimiento del uso que hacían, en otras 

épocas, los habitantes de la zona del mineral que extraían 

rudimentariamente y que luego trabajan para transformar en instrumentos de 

trabajo o utensilios de cocina; práctica esta que comienzan los indígenas 

originarios de la zona. 

Las minas se han mantenido a través de los años, como un elemento propio 

y aceptado por la comunidad en la medida en que se ha servido para su 

beneficio a través del proceso anteriormente descrito. Los resultados del 

muestreo realizado en este trabajo arroja que sólo un 6% de la población es 

favorable a la explotación minera con fines industriales, mientras que el otro 

94%.40  

 

II.-RESULTADOS DEL MUESTREO: SISTEMA ÁGIL: 

1.-Muestra: 
La muestra recabada atendió los centros poblados más importantes y 

representativos del municipio. Así se incluyeron tanto parroquias, cuya 

economía siempre estuvo fundamentada en la agricultura; como localidades 

que desempeñaron otras actividades como es el caso de la Aldea Las 

Tapias. 

 
 
 
 
 

                                                           
40  Muestra Municipio Rivas Dávila. 2005 
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Fig. 22 
Porcentaje de Población Encuestada. 
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Fuente: Muestra Municipio Rivas Dávila 2004. 

 

El instrumento recabó información en relación a los motivos, impulsos, 

tradiciones que motivaron la consolidación del proceso socioeconómico de la 

comunidad del Municipio Rivas Dávila. La agricultura, aparece no sólo como 

consecuencia de la tradición y la vocación de los suelos de la zona. También 

expresan una forma de organización social, alrededor de esa actividad, 

donde la forma de producción de vida, constituye y da forma a la integración 

social.  

Estas integraciones expresa de diversas formas, no solo como estructura 

familiar y/o como organización comunitaria. Las cifras de migración 

estaconaria, hablan de una población que no desea abandonar un estilo de 
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vida que le es propio, aún cuando sus perspectivas económicas en la zona 

sean limitadas. 

2.- El Análisis: 

La recolección de información obtenida con la encuesta, pretendió, 

aproximarse a la esencia del poblador del municipio. Se trataba de acercarse 

a ese poblador rural, que no sólo constituye una cifra dentro de las 

estadísticas gubernamentales.  Sino también un hombre como sujeto social 

en interacción con su entorno local, que manifiesta conductas, responde a 

estímulos culturales y ambientales, y posee una visión del mundo desde su 

propia lógica, de la vida basada en cultura y tradiciones. 

3.- Evaluación: 

El levantamiento estadístico del Municipio Rivas Dávila arrojó resultados 

estructurados, según el modelo diseñado para el muestreo. Analizando los 

resultados a partir de los indicadores parsonianos, y , especialmente  de las 

necesidades que han impulsado a los pobladores de la localidad en estudio 

para el ejercicio de un desempeño económico propio. Encontramos los 

siguientes resultados: 

I.- Impulsos y Motivos: 

a) Niveles de Conocimiento: Interesaba establecer el nivel de 

conocimiento de los individuos en lo formal –escolaridad- y en 

relación con su entorno. Junto a ello se establecieron pautas para 

establecer los niveles de identificación con su modo de producción 

de vida. (Ver Fig. 23). 

Estos ítems expresaron que la población, posee bajos niveles de 

especialización académica y altos niveles de deserción escolar. Ello 

se explica por las características de la estructura socioecómica. 
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Fig. 23 
Grado de Instrucción 
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Fuente: Muestra Municipio Rivas Dávila 2004. 

 

La población de Rivas Dávila se organiza entorno a su estructura 

socioeconómica agrícola, donde la mano de obra, en principio es familiar; 

más cuando un 90% de la población se dedica a esa actividad y aunado a 

ello, el 95% de las tierras cultivables están en manos de grandes 

propietarios. Es indefectible que la agricultura de subsistencia –aún bajo la 

estrategia de la asociación de productores- favorezca el empleo temprano, 

de los trabajadores del campo, incluso desde la niñez. 
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b) Emotividad: Es lo que Parsons señala como impulsos emocionales, 

que tiene relación con los sentimientos y la afectividad. Por ello se 

tomó en consideración muy especialmente, la ocupación del 

individuo y el tiempo durante el cual ha desarrollado esa actividad 

económica.(Ver Fig. 24). 

El cuadro expresa la tendencia a la consolidación de renglones 

productivos, lo que está estrechamente relacionado con la 

comercialización. Así, el productor se siente identificado el modo de 

producción basado en la agricultura, pero está abierto a cambiar o 

afianzar una tipo de cultivo, que responda a sus necesidades y a la 

estructura económica dentro de la que se desempeña. 

c) Evaluación: Esta necesidad de valorar esfuerzo-beneficio, exigió 

visualizar al individuo en la satisfacción de sus necesidades básicas 

de manera tradicional, y, bajo la perspectiva del cambio. Por ello se 

hizo énfasis en la ocupación del grupo familiar en su totalidad y el 

arraigo en la localidad. El cuadro anterior, así como la disposición de 

un 94% de la población dispuesta a continuar y perfeccionar la 

agricultura como estructura socio-productiva, expresa el arraigo y la 

funcionalidad que ha demostrado la agricultura, como fundamento 

histórico del municipio y garantía de su existencia. 
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Fig. 24 
Ocupación del Municipio Rivas Dávila 
 Ocupación Sector Económico 2004 
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Fuente: Muestra Municipio Rivas Dávila 2004. 
 

II.- Valores: Los valores arraigados tradicionalmente en los grupos 

sociales, influyen en la toma de decisiones de los individuos. Todo ello 

como consecuencia de las tradiciones culturales. Para el caso del modo de 

producción de vida de la población del Municipio Rivas Dávila se expresan: 

a.- Conocimiento: Las formas, instrumentos, técnicas y herramientas 

tradicionales utilizadas para producir y que se han demostrado eficientes. 

De allí que se diseñaran específicamente  ítems orientados en ese sentido 

del 32 al 45. 

Los encuestados, manifestaron su deseo de permanecer, dentro de la 

comunidad y ejerciendo actividades, que permitan consolidar y arraigar, 

sus raíces familiares en la zona. Sin embargo, aún cuando desempeñan la 

actividad agrícola, como fuente de empleo dominante, la migración 

estacional, habla de  la  búsqueda  de mejores  condiciones de vida. 
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Fig. 25 
Ocupaciones de la Población del  
Municipio Rivas Dávila. 1999-2004 
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 Fuente: Muestra Municipio Rivas Dávila 2004. 

 

La figura anterior, ubica un 30% de los encuestados pertenece al sector 

estudiantil. Sin embargo una alta proporción de quienes se denominaron 

estudiantes 55%, se denominaban así por participar en alguna de las 

Misiones: Vuelvan Caras, Robinsón, Ribas, etc… 

b.- Evaluativos: Las respuestas a estos ítems, corresponden a la 

satisfacción en el desempeño de una actividad socio-económica, en 

base a la gratificación  -ingresos, placer, esfuerzo etc…-. De hecho los 

ítems 40 al 56 atienden específicamente el desempeño económico. 
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Fig. 26 
Municipio Rivas Dávila: Economía por Sectores 

90%

6%
1,5% 1% 1% 0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Serie1 90% 6% 1,5% 1% 1% 0,5%

Sector 
Agricola 

Sector 
Pecuario

Sector 
Comercial 

Sector 
Industrial 

Sector 
Minero 

Sector 
Artesanal 

 

Fuente: Muestra Municipio Rivas Dávila 2004. 
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Fig. 27 
Municipio Rivas Dávila:  

Costos de Producción por Has. 2004 

 
Fuentes: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS. U. E. M. A. T – Div. De 

Planificación. Mérida. 2004.  
 

De hecho las consideraciones evaluadas por los encuestados, estaban 

estrechamente ligadas con el rendimiento y la productividad. Además, la 

comercialización del producto y los márgenes de ganancia, son variables 

básicas en la decisión de ejercer la agricultura de un rubro específico. 

c.- Morales: Las consideraciones basadas en la tradición, la religiosidad y 

las raíces culturales, fueron consideradas, desde la perspectiva de que, el 

arraigo al modelo productivo, responde al arraigo a un estilo de vida 

específico y particular. Encontramos que un 98% de los encuestados se 

declararon católicos activos –van a la iglesia, celebran festividades etc…- 

En consecuencia se puede afirmar que la religiosidad, constituye un valor      

PRODUCCIÓN POR UNA HECTÁREA SECTOR Y 
RUBROS COSTO RENDIMIENTO 

Kgs/Has. 
Lechuga Bs. 3.395.913,40 27.000 

Repollo Bs 7.061.280,60 95.000 

Cebollín Bs 5.270.905,20 50.000 

Papa Bs 10.219.840,40 22.000 

Maíz No disponible 1.500 

Remolacha Bs 4.616.834,20 30.000 

Zanahoria Bs 5.467.579,70 40.000 

Ajo Bs 17.480.841,40 30.000 

Apio España Bs 3.267.168,30 75.000 

Calabacín Bs 3.044.662,50 25.000 
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moral que cohesiona a la comunidad de Rivas Dávila y le integra en base a 

valores comunes. 

Además, un 43% de la población se  declaró perteneciente a alguna 

agrupación de diversa índole, jerarquizando la frecuencia de asistencia a 

las actividades grupales según sus intereses. La participación en actos 

políticos es frecuente, pero prevalece la participación en asociaciones de 

fundamento económico, estando el 70% de la fuerza de trabajo activa se 

encuentra adscrita a ASPROANDES y/o ASOLAVAL. 

  

4.-Sistema Agil:   

1. A: Adaptación: Los ítems 5 al 12 y del 24 al 55: En el Municipio Rivas 

Dávila el proceso de adaptación al la estructura socio-económica, ha sido 

el resultado de un proceso socio-histórico de adecuación. Los 

pobladores, han logrado transitar siglos de historia desempeñando la 

actividad agrícola y adquiriendo la experiencia y los valores necesarios 

para actuar socialmente.  

2. G: Capacidad de alcanzar las metas: Los ítems del 1 al 4 y del 13 al 

28 expresan una particular y rural visión de las estrategias para alcanzar 

metas. El desempeño de un trabajo específico ya sea estacional o 

permanente, obedece más al arraigo, que al nivel académico. En 

consecuencia, se observa que el ejercicio económico está más ligado a  

la transmisión de conocimientos por la experiencia comunitaria, que por 

la especialización pedagógica.  

3. I: Integración: En los ítems del 56 al 74, los factores de integración 

grupal, se expresan como característicos de los hispanoamericano: 
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Religiosidad y tradición van unidas, estableciendo pautas de 

comportamiento y desempeño. En la actividad agrícola “la palabra 

empeñada” es reconocida como un contrato y la ausencia de prenda, en 

el proceso de financiamiento y comercialización, es lo que posibilita el 

mercadeo. No constituye una visión ingenua, por el contrario es un modo 

de hacer las cosas, que se ha demostrado eficiente y con menos 

márgenes de pérdida y/o riesgo que el ingreso en las cadenas de 

comercialización. 

4. L: Latencia: Los habitantes del Municipio Rivas Dávila han 

demostrado adaptación al ambiente natural y social, capacidad para 

alcanzar las metas –mejoramiento en el nivel de vida-, integración grupal 

para responder a las contingencias, y especialmente, capacidad para 

continuar avanzando en la consolidación de su modo de producción de 

vida. La latencia, lo que se encuentra dentro de esta sociedad rural 

merideña, es la fuerza que proviene del convencimiento de la eficiencia 

de un modo socio-histórico-económico de vivir. Existen desigualdades 

como la distribución de la tierra no equitativa, pero ello no ha impedido, 

que la población como un todo, se mueva hacia un futuro, basado en un 

pasado y unos valores sólidos y trascendentes. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio Socio-histórico, del Municipio Rivas Dávila del Estado 

Mérida, podemos presentar las siguientes conclusiones: 

1. Establecer bajo preceptos funcionales las características de la socio-

economía de la comunidad del Municipio Rivas Dávila en la actualidad. 

2. La funcionalidad estuvo determinada por la evaluación y contraste, entre 

la perspectiva de las fuentes oficiales sobre la realidad socio-histórica del 

municipio, y el muestreo realizado durante la investigación. 

3. El trabajo de campo permitió aproximarnos a una visión integral de los 

pobladores y su desempeño socio-económico. Las fuentes históricas y 

oficiales, sirvieron de control al muestreo, pero también confirmaron la 

característica y las raíces socio-históricas, de los resultados del muestreo. 

4. Para todos es evidente la vocación agrícola del Municipio Rivas Dávila, 

incluso, poseyendo en su seno minerales explotables. Sin embargo, la 

población se afirmó en su realidad y su tradición, que le han demostrado 

funcionamiento eficiente durante siglos como pueblo agro-productor: 

5. A: Adaptación: Los ítems 5 al 12 y del 24 al 55: En el Municipio Rivas 

Dávila el proceso de adaptación a la estructura socio-económica, ha sido 

el resultado de un proceso socio-histórico  de adecuación.  

6. G: Capacidad de alcanzar las metas: Los ítems del 1 al 4 y del 13 al 28 

expresan una particular y rural visión de las estrategias para alcanzar 

metas. Se observó que el ejercicio económico está más ligado a  la 

transmisión de conocimientos por la experiencia comunitaria, que por la 

especialización pedagógica.  
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7. I: Integración: En los ítems del 56 al 74: Religiosidad y tradición van 

unidas, estableciendo pautas de comportamiento y desempeño.  

8. L: Latencia: Los habitantes del Municipio Rivas Dávila han demostrado 

adaptación al ambiente natural y social, capacidad para alcanzar las 

metas, integración grupal y capacidad para continuar avanzando en la 

consolidación de su modo de producción de vida.  
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