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tiene más de 50 años sin ser reemplazada; (iii) 
existe hacinamiento, en los cuartos pueden vi-
vir entre 1 y 8 personas; (iv) no existen baños y el 
agua proviene de pozos y esteros; (v) la empresa 
arrienda 25 de sus 32 haciendas. Este contrato 
exime a Furukawa del cumplimiento de obliga-
ciones laborales (Cazar Baquero y Morán 2019).

Asimismo, Cazar Baquero y Morán (2019) se-
ñalan que Ecuador es el segundo productor a 
nivel mundial de abacá. Tal como lo hemos ex-
plorado en los casos de banano 2 y de cacao3. 
Es necesario tener un contexto histórico para 
poder entender el desarrollo del cultivo. Como 
lo menciona Friedmann (1987), el proceso de 
inserción en los mercados globales de mercan-
cías tiene como elementos la participación de 
los gobiernos y los capitales extranjeros. En 
este sentido, una de las primeras exploracio-
nes estadounidenses que señaló el potencial de 
abacá en Ecuador pasó en 1940 (Cuvi 2009).

Figura 1: Evolución de la superficie cosechada y 
producción de abacá

 

Fuente: BCE (2023b).
Elaboración: IEE/OCARU

2 Revisar: “Más que una fruta: ¿ Qué rodea la producción ba-
nanera?” Disponible en: https://ocaru.org.ec/2022/07/03/
mas-que-una-fruta-que-rodea-la-produccion-bananera/
3 Revisar: “El cacao: espejismo de la primarización en el Ecua-
dor”
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El 27 de febrero de 2023 se llamó a juicio por 
el presunto delito de trata de personas con fi-
nes de explotación laboral en el caso Furukawa, 
con base a los elementos encontrados por la 
Fiscalía General del Estado1 (FGE 2023). Ini-
cialmente, los elementos que derivaron en 
esta investigación fueron denunciados por la 
Defensoría del Pueblo (DPE), en 2018 (Castro 
y Montaño 2022). En su informe, la DPE señala 
que, además de las afectaciones en las condi-
ciones laborales, también existían afectaciones 
a nivel de derechos humanos a quienes fueron 
despedidos de la empresa Furukawa Planta-
ciones C.A. del Ecuador (DPE 2019).

Dentro de la afectación a los derechos huma-
nos, la DPE encontró que las familias viven y 
trabajan dentro de campamentos, en los que 
viven personas de todos los grupos etarios. 
Incluso existen niños, niñas y adolescentes 
con cortes producto de la actividad abacalera. 
Dentro de este informe de la DPE también se 
destacan elementos de inseguridad alimenta-
ria y consumo de agua contaminada los cuales 
fueron encontrados por el Ministerio de Salud 
Pública (DPE 2019).

Además de la investigación de la DPE, la revista 
Plan V y La Barra Espaciadora realizaron una pu-
blicación en la que destacan: (i) la fibra extraída 
puede mutilar extremidades; (ii) la maquinaria 

1 Para conocer los detalles de la gestión de la Fiscalía en el caso 
consultar: FGE (2023).

* Investigador asociado al IEE-OCARU, Economista por la Es-
cuela Politécnica Nacional, con estudios de posgrado en Desa-
rrollo Territorial Rural por FLACSO Ecuador
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a la proliferación de enfermedades en el cultivo, ya que los virus 
del abacá están relacionados con la transmisión de enfermeda-
des del banano pues existe una relación biológica entre ambos 
monocultivos (Sastry et al. 2019), los cuales se encuentran muy 
cercanos en la costa ecuatoriana.

Entre 1990 y el 2000, la superficie cosechada cayó en 700 hec-
táreas y las exportaciones en cerca de 1 millón de dólares. Sin 
embargo, desde el 2002, las exportaciones crecieron a una tasa 
promedio de 9,8% hasta el 2018. Después de este año, las ex-
portaciones crecieron en 40,5%, y pasaron de 19,964 millones 
a 35,825 millones de dólares (BCE 2023b). Es decir, las acciones 
en contra de Furukawa no afectaron la exportación de esta ma-
teria prima, al contrario, creció más en los últimos años. Este 
dato llama la atención, pues, Furukawa es de las empresas que 
más exporta abacá (ver Tabla 1) (BCE 2023a). El mercado expor-
tador de abacá está concentrado en las empresas que se citan a 
continuación.

Tabla 1: Empresas que exportan abacá (ordenadas de mayor valor exportado 
a menor)

Fuente: BCE (2023a).
Elaboración: IEE/OCARU.

Además de ser un cultivo concentrado en pocas empresas, tam-
bién vemos que son pocos los destinos del abacá. En 2020 y 2021, 
el principal destino fue Filipinas (ver Tabla 2), el país nativo del 
cultivo, donde las fibras se procesan en las industrias de papel, 
textiles y artesanías (Simbaña et al. 2020). Las relaciones con 
Filipinas se fortalecieron a través de un proyecto ejecutado en-

Otro ejemplo es el proyecto 
entre el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y el 
Instituto Ecuatoriano de Re-
forma Agraria y Colonización 
(IERAC). La cooperación de 
estas dos instituciones inci-
dió en la colonización de San-
to Domingo de los Tsáchilas 
que se desarrolló entre 1964 y 
1969, gran parte de los crédi-
tos en esta zona privilegiaron 
a lxs productorxs que ya es-
taban centrados en el cultivo 
de palma africana y de aba-
cá (Wood 1972). Este periodo 
y localidad coinciden con la 
llegada de Furukawa al Ecua-
dor, empresa japonesa que 
llegó en 1962 a Ecuador con 
variedades filipinas de abacá 
(Cazar Baquero y Morán 2019).

El abacá es un cultivo princi-
palmente dedicado a la pro-
ducción de fibras que puede 
reemplazar a la fibra de vidrio. 
La producción del cultivo 
comienza entre el segundo y 
tercer año de ser plantado, y 
sus mayores rendimientos se 
logran después de este tiem-
po, manteniéndose durante 
5 y 6 años (Catling y Grayson 
1982). Efectivamente, la lle-
gada de Furukawa, coincide 
con el incremento del área 
cosechada de abacá en el país 
(ver Figura 1). 

En la evolución del culti-
vo se pueden destacar dos 
momentos de la producción 
abacalera. Entre 1962 y 1995, 
la producción se basó en los 
aumentos de la superficie co-
sechada, mientras que, desde 
1995, la productividad creció 
en paralelo a la superficie (ver 
Figura 1). La baja en la pro-
ducción puede estar asociada 
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mos inhumanos, inauditos y de esclavitud en 
pleno siglo XXI. La producción del cultivo se 
distribuye en dos periodos: desde la llegada 
de la empresa japonesa a inicios de la década 
de 1960, donde el aumento de producción se 
basaba en el aumento de la superficie ocupa-
da; y desde la cooperación internacional con 
Filipinas la cual hizo que los rendimientos del 
cultivo aumenten, sin que esto signifique la 
reducción de superficie ocupada por el aba-
cá. En ambos periodos, la participación de los 
capitales extranjeros y del gobierno nacional 
fue esencial. La exportación de este cultivo se 
encuentra concentrada en un número reduci-
do de empresas y, si bien Furukawa perdió su 
segundo lugar tras la denuncia de la DPE, en 
el 2022, recuperó posiciones frente a las demás. 
Estaremos atentxs al desenvolvimiento de este 
caso en el ámbito judicial, y también a la ex-
tensión de este cultivo como potencial reem-
plazo de otros materiales en el mundo.
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