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l. INTRODUCCION.* 
1 

Este trabajo se propone indagar- en algunas dimensiones espe-

cificamente acotadas 

el proceso agrario y 

En estas notas 

que se anuncian enseguida· 
. .  

la acci6n del Estado. 
,... . . 

abordaremos el análisis de 

es evidente que la no con'sideraci6n del proceso 

.caci6n de otras políticas agrarias, como las de 

la vinculaci6n entre 

la política de tierras; 

de formulaci6n y apli-

asistencia t�cnica y 

cr�dito, permite una visi6n no poco parcial del proceso agrario. He

mos preferido sin embargo, en esta instancia, presentar solo la que 

consideramos más estratégica- en la medida en que es la única que 

refiere a las relaciones·de propiedad- para entender lo sustancial de 

ese proceso. 

Intentar una explicación de los mecanismos y procesos que hacen 

posible. y viabilizan una determinada política agraria, requiere comple

mentariamente definir dos dimensiones analíticas. La primera consiste 

en problematizar el· ·contexto social y político en el cual se elabora 

y se aplica esa política. Dicho de otra manera se trata de analizar .. 

las condiciones �lobales ·a partir de las cuales se definen, por la di

námica de las �ontradicciones y los intereses de las clases y sus frac

ciones, los parámetros ·y el alcance de la política en cuestión. En 

1 Este trabajo es un producto parcial de una investigación que desarro
llo en la Sede Quito de FLACSO en colaboraci6n con C!sar·Verduga. Quie
ro expresar mi reconocimiento a los colegas de la Sede por sus comenta
rios y críticas, y especialmente a Miguel Murmis, hasta julio de 1978 
Coordinador,.de Investigaciones. 
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nuestro caso esto imp l i ca r eflexionar en torno a l  proceso pol í t ico 

e cuator i ano y part:icular.mente acerca del modo y formas de expresión 

4e l os dist intos segmento s  de l a  $Oc iedad c ivil en términos polit ic�s, 

el t ipo de Estado que se conforma hist6r icamente y par t i cul arment e  

l a  forma que est e  asume e n  el  período a e s tudio . 

La segunda dimens i6n antes indi cada supone "expandi r11 e l  aná

l isis a n ive l es que no refieren d i rectamente a l a  pol í t i ca a estudio, 

en los cual es se j ue gan mecanismos de compensaci6n o comp l ementac i ón 

de l a$ dec�siones respecto de aque l l a. Se trata entonces de indagar 

esp�c i os de confrontaci6n y dec isión que afec t an l os intereses y l as 

posicio�es soci e tal es de l os diversos sectores . El l o  imp l ica en este 

caso probl ematizar lo que refiere al aparato inst i tuc ional en dos ni 

vel es . El pr ime ro t iene que ver con l a  administrac ión y uso de l os 

r ecur$OS pr esupuestar i os; e l  segundo refiere a l  t ipo de in�t i tuc iones 

p6bl icas que se c rean, fo rtal ecen y debi l i tan . Se trata entonces de 

anal izar el t ipo de int ervenc i6n públ i ca que se verifica , sus c amb i o s, 

y los sectores que se benefi c i an y l os que quedan de l ado en func ión 

de l a. acc ión estatal. 

En func ión de los obj et ivos anteri orment e expuestos, no'no s 

�nte resa en este trabaj o organi z a r  e l  anál isis en término s de una s e

cuencia histór i ca estric ta; por e l  contr ario , procuraremos ident i ficar 

momentos o periodos especia lmente r e l evantes para nuest ros fines . 

En l a  sec c i ón 2 presentaremos l os aspecto s más re l evantes r e l at i 

vos a l a  estructura y el proce s o  so c i a l  y po l í t i co; l a  c onformación 

de un j ue go pol í t i c o  poco estructurado ocupará preferent emente nue s t r a  

atención . 
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En la sec c i ón 3 nos detendremos en l os fac tores que pusieron 

sobre el  tape te la necesidad de abordar cambios en el  agro y haremos 

al gunas refl exiones sobre la art i culac ión de las iniciativas privada 

y públ ica. En l a  sigui ente, procuraremos carac ter i z a r  el t ipo de 

• Estado que se genera en Ecuador en el periodo a estudio y vinculare� 
1 • 

mos esta probl emát ica a �iertas carac teríst icas del proc eso po lit i co 

y a l os e j es de l proceso agrar i o  a que nos refer imos en l a  segunda sec -

ción . 

En l as secciones S y 6 analizamos el a l c ance del proceso de re-
' 

forma agraria y sus efectos sobre l a  estructura soc ial  agrari a  . .  En l a  
' 

7 volvemos al proceso polít ico, ana l i zando los confl ictos y enfrenta-
. : 

mientos a que da lugar 1� aplicac ión de l a  polit i c a  de t ierras en los 
.1 

pr imeros años de est a d�c ada . Este punto tiene po r objeto mostrar l a  

dinámi ca del .proceso político desatado por el proceso de r eforma 
•' '' .J . 

J agraria y mostrar "en movimiento'' ese c onflicto  a nivel del aparato 

del Est ado .  
,t • . . " 

En l a  secc ión 8 abordamos l a  segunda d imensión indicada en e l  

. r comienzo .. d�, este punto, est o. e s  e l  anál isis de l aparato inst itucional 

.agrar io en términos de la generac ión de mecanismos compensator i os para . • .J ' 

_algunas fracciones de �a.burguesfa terrateniente y mostraremos al gunos 
� . 

de l os cambios más significa t ivos en e l  proceso de construcc ión del 

aparato estata l  agr ario. Finalment e  en la úl t ima , intentaremos algunas 

conclusiones . 

1 \' , 
" • •• .. 1 t l � 1 : •.• : f .l 1 • 

2. LOS ANTECEDENTES DE LA CUESTlON AGRARIA Y SU RELACION CON EL 

PROCESO POLITICO. 
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Bn este punto haremo s una recapi tulación de al gunas de las 

instanc i as fundamenta les que tuvo "l a cuest ión agra r i a" a part ir 

de la segunda mit ad de es te si g l o. Des de l a  perspect iva enunc iada 

en el punto anter ior se trata de presentar el proceso agrar io en 

su rel ac ión con el p olít ico . 

Hasta 1950, por poner una fecha, el Ecuador ten i a  un sector 

agrar i o  serrano en el cua l predominaban amp l iamente relac iones soci ales 

proto-cap i t al ist a , l as cua les impl icaban en l o  sustancial aprop ia-

Esas formas, genéricamente llamadas . r c ión de l a  renta en t rabaj o. 

1 prec a r i as suponen bás ic�mente como es sab i do el usufructo de un pe� 

quefio lote de terreno a cambio de t rabaj o en la hac ienda, más o t ras 

servidumbres , t ales como trabaj o domé s t ico de fam i l i ares del precaris 

t a, obsequios a l  hacendado en víveres o animales, etc. En l a  Co sta 

aunque subs istían t amb ién formas precari as, se bab ia veri f i cado una 

cons i derable penetrac ión de relaciones salariales, a l  influj o del de-

s arrollo de la economía de exportación. 

Por otra parte, s obre l a  mitad de es te sig l o  Ecuador presentaba 

aGn una marcada incapacidad para organizar los confl ic t o s  y contradic

ciones de la s o ciedad civ il en t é rminos de un s istema p o lit ice que 

func ionara viab lemente s in mayores rupturas o dis cont inuidades . *  Por 

ej empl o un proceso de rel a t i va estab i l idad po lítica y el acceso regu

lar al gob ierno medi an te elecci ones o rganizadas en func ión de part idos 

no exi s t ió desde 1910 hasta 1948 (Cf . Ab ad 1970: 40 y ss) . 

Será necesar i o  hacer a l guna s reflexiones sobre este punto ya que 

este fenómeno tendrá cons i derable import anc i a  s obre l as modal idades y 

característ icas con que se imp l anta l a  polít ica agrar i a  en l a  década 
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de 1960. 

Ecuador exper imen tó durante el s i g l o  XIX una forma de organ i z a� 

c ión polít ica cuyo ej e e s t aba cons t i tuido por la exclus i ón j urídica 

de la  p ob l ac i ón indigena�campes ina , que con s t i tuía-la inmensa mayoría 

• de l a  pob l aci ón del país . * * 

Ello operaba fundament almente a través de exi genc ias cens i tarias 

para sufragar y para ser electo que suponian un ingres o monetari o  

bas t ante con s i derable . Es a mar g inación polít ica de derecho era parale

la a una marginaci6n soc ial , en �'rminos de educación, de acceso a 

ocup ac i one s  urbanas, de pos ibil idade s  de mov i l i dad a scendente por el 

casamiento ,  l a  carrera mil i t ar, la burocrát ica, la ecles iás t i ca , etc . 

Di cho de o t r a  manera, en l o  sus tanc ial .. l a  s o ciedad ecuatoriana asume 

una estructura de c a s t a  respec to.de:.l a  pob l ac ión indígena. Obsérvese 

que rec i�n en l a s  próximas elecci ones pre s i denc iales vot an l o s  ana l 

fabeto s, l o  cual imp l ica que una gran parte de l a  pob l ación s e  encon 

tró has t a  ahora formal .Y explícitamente s eg regada de l a  vida po lít ica . 

* (v iene de l a  página anter io r} 

Entenderemos por s is t ema polít ico a l o s  efec tos de es t e  t rabaj o, la  
organ i z ac ión del acceso al poder es tatal en función de l a  compe t encia 
electoral , períod ica y r egul ar. E s  ev idente que el hecho de que s o s
tengamo s l a  no exi s tenci a·de un s istema p o lít ico en estos términos , no 
ob s t a a l a  exi s tenc i a  de una es t ructura política de dominac ión . 

** Cf, Qu intero 1978. ·E s t e  t rabajo, que fo rma p arte de una amp l i a  
inves t i g ación s obre es t o s  temas� t iene e l  mér i t o  de l l amar l a  a tención 
acerca de la import anc i a  de esa marg inación de l o s  indígenas en l a  
organ i z ación po lít ica del Es tado ecuator iano en e l  s ig l o  XIX. 

' ; 
·• ·�' ! t � .. 
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Ahora bien, es s abido que UJ'l s i stema polít�co (en el cap i t al ismo 

y tal como lo hemos definido) sólo puede organiz arse en l a  medida en 

que se est ructura en t érminos de expresa? (representar) a l a  ciudadanía 
,.,. ... 

y que és ta e-s-t&i cons tituida por el pueblo"'naci6n', E l l o  l l eva imp líci'P 

to el'hecho de in4orporar a l a  mayor parte de la población a una 

es tructura de represeftt aci6n"'corporativa y politica,* Dicho de otra 

manera e l  cenjunto de conflictos y cont radic�iones ent re las fraccio� 

nes de la s clases dominantes por establecer una determisada s ituación 

hegemónica se orgaBi z a  a nivel polf.t ico en término s de l ·a representa� 

ción de intereses de las clases subalternas . E l l o  implica de a l guna 

manera una di sput a por l o s  exceden tes y en mayo r  o menor grado una cier� 

t a  red i s t r i bución de l o s  mismo s . Es fáci l adver tir que es te juego no 

puede ver i f icarse p lenamen te cuando el supuesto básico� la igual dad 

j urídi co·pol!tica� no se cumple . * *  

Un segundo nivel de expl icación de es a no�es t ructuraci6n de un 

sistema politico puede encontrarse en la polaridad regional del Ecua

dor, que empieza a debilitarse recién a partir de la década del SO. 

La misma puede ser conceptual i z ada en dos dimensiones . La pr imera 

a l ude a ese regionalismo en t érminos productivos� en la Sierra produc� 

ción agropecuaria o rgan i zada en' ha·ctendas . En la Co sta , producción 

bananera y cacaotera organ i z ada s obre todo en pequefias y medi anas 

* Sería pedante ci t ar una amplia bibliogra:f;ía, muy conocida , sobre 
es tos temas . 

**Naturalmente , s iempre exi s ten sect ores sumergido s  o marginado s res 
pec t o  del sist ema de representac ión. Pero en todo caso aún para 
ell o s  se verif ica la igua l dad po lítica, 

1 > 
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unidades y el desarrollo de .. una burguesía comercial y financiera 
1 • 

1ligada al_comercio externo.* La segunda dimensi6n aludida se re-

fiere a la extrema incomunicación y diferenciaci6n entre ambas regio� 

nes. En efecto, la Costa y la Sierra constituyen hasta mediados 

del siglo (y en cierta medida aún hasta hoy) nsubunidades nacionales= • 
,..,. ... 

Tenían prensa, radios, ciclos educacionales, bancos y gruesamente 
** orientaciones políticas diferentes . Las comunicaciones eran difici-

les, el correo lento y azaroso. De tal manera se verificó histórica

mente un corte transversal en la estructura social y política. 

Una referencia comparativa puede ilustrar mejor este punto. En 

los paises, como Uruguay y Argentina, que se vincularon al mercado 
.- í-J ; . 

mundial a través de la exportación de carnes, lanas y cereales se ve� 
1:1tt• 

rificaron dos procesos que interesa recalcar. *** El primero consis

tió en una muy temprana acumulación de capital �e la burguesía 

agraria, lo cual posibilitó una expansión urbana considerable; esto 

incluyó un desarrollo industrial importante aún antes del proceso de 
1 ... ' 0 l  .. ... l .. .  

su�titución de importaciones de los años 30. El segundo proceso re

fiere al hecho de que al amparo de la prosperidad generada por el sec-
' ' ' 

tor agropecuario en ambos paises se realizaron tempranamente, entre 
! : 1 • • • 

las.últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX: las grandes ' 1 ., 

instancias de organización de un Estado de efectivo alcance nacional�*** 
• l 1 � ( . . • 

*.Para un análisis detenido.de ambas formas productivas veáse CIDA, 
j 1965. l 

** L9s liberales en la Costa y los conservadores en la Sierra. 
***. Un análisis detallado

�
de este proceso puede verse en O'Donell 

(1972, 26 y ss}. � 
,, - l• : . ' 

****. �n Uruguay, por ejemplo, la burguesía agraria a través de� go�ier
no del· Coronel·Lorenzo· Latorre·impulsó un proceso de modern1zac16n. 
de1la empresa agropecuaria a partir.del último cuarto del siglo XIX, 

'·consistente en el alambramiento de las estancias (sustitutivo de 
mano de obra) mestizaje· del ganado y registros genealógicos entre 

'otras cosas. Este gobierno implantó además las primeras medidas 
· · proteccionis�as para la industria. · · · 
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Est e  t ipo de Est ado absorb ió l as difer enc ias reg iona l es en e l  caso 

a rgent ino y sup er�urbanizó un país como Uruguay, que const i tuye un 

sol o  esp ac i o  económico y con mínimas d i f erenc iac iones regiona l es 

eco lóg icas y so c i a l es .  En ambos casos e l  conjunto de l a  pob l a c ión 

fue incorporada temp ranamente a l os de r echos po l ít i cos . *  Es inte� 

• resant e  ano tar aún que en Uruguay la exp ansión y e l  for t a l ec imi ent o de l 

Est ado se ver i ficó bajo la dirección de l gob i erno de José Bat l l e y 

Ordofiez (1903�19 20) que expresaba centralmente l os int ereses de l a  

bur guesia indust r i a l  en formación, l as capas medias y l os asa l ar i ados 

urbanos (en t&c i t a  a l ianza con la burguesía agropecuar ia, cuyos in-

tereses no fueron tocados); en es tas condic iones se generó un sist ema 

po lítico de inusitada est ab i l idad que perduró con una so l a  interrupc ión 

hasta 1 973 . Mi entras que en Ar gent ina, donde no ocur r i ó  un p roceso con 

esas carac t erísticas, e l  s istema po lít ico fue pr imero fraudulento y 

luego conoc ió r ecurr entes intervenc iones mi lit ares y e l  populismo pe· 
' 

ronista . **.(Cf . Cantón, 1973) . 

1 Ellv no implica necesariamente que esos derechos se pudieran ej ercer a 
p l en i tud, o no estuvieran en buena medida mediat izados por fenómenos 
ta les como l a  coerc ión "ocupac i ona l "  o el caud i l l ismo . Sin embargo> 
los par&met ros y la capac idad potenc i a l  de organizac ión de un sistema 

po lít ico en t a l es cond ic iones parecen se r sustanc ia lmente di ferentes 
a l o  que ocurre cuando l as l eyes de juego del mismo rio contemp l an una 
extensión unive rsa l de los d.ere chos po l í t i cos, como ocurre en e l  caso 
ecu ator i ano . 

**Otro c aso
·

de s ingular est ab i l i dad p o lít ica lq const ituye Cost a Rica . 
Vé ase un cuidadoso aná l isis de este proceso en Camacho (1976). En 
este trabajo l a  ausencia de una masa camp esina indíg ena es también 

inco rporada p ara exp l i car l a  estab i l idad en ese país . 

.• • .� ' ·: .4. . • .  :..... • .� 

·'· .. , '' 
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En ambos casos además, aun�ue no sin diferencias significativas, ese 

Estado de comparativamente temprana consolidaci6n ooKstituy6 un espa

cio de negociaci6n y control de conflictos interburgueses de eonside

rable iaportancia. 

De tal manera en !cuador se generan tres órdenes de factores 

que impiden la confo rmaci6n de un sistema político viable tanto como 

un Estado absolutamente unificado y fuerte. Primero, el marginamien

to político-jurídico de la gran mayoría de la poblaci6n, el campesina

do. Segundo, la escasa diferenciaci�n societal al no producirse un 

des�rrollo eco1116miao portador de una burguesía indu.strial y su doble 

impl�cancia, el p�letariado y sectore s aedios urbano s que requieran 

y demandan serTieios y bieaes de diverso tipo. T por tlltimo el ya 

tambiSD �neio�aao orte transversal, el regioaalismo. Todo lo cual 

dificult6 en grado extremo la formaci6a de un fistema de represeataci6n 

oo.po�a�ivo y pol!tieo, dato central para la c�astituci6n·de un siste

ma polltico. Mencionaremos tres hechas de distiat� naturale�a que 

expresan este fentbaeno. 

· Bl primero consiste en que en la ddcada dél 30 s� suceden por 

di.etiato$ !Dedios 17 gobiemos . El sestfllds hecho alfllde al ,elasquis .. 

JtO.. Bste, atfllque coa una aparieneia sitllilrw a ()tros popuJismos latino

americanos (Per6n ea Argentina y Vargas ea Srasil)no expres6 �as clap 

ses "eh ascenso" ... burguesía industt'ial, capas me.dias urbanas, prole- · 

ta.tiado fabrll•siDD sectores margiaales nrbaaos. el llamado sector 

"t;llJC�l$1", migran tes rura:tes recientes ete. Por. o demds, Vela-seo 
� .. �.'· . ��� ... 

ao r:ep�webt� nunca un proyecto �cial r eccD&aico � o lllenos cohe" 

l"eate o 4&. ·�14c. Sus gcbie.nos lueroa un iac.�te ir y venir de 

o.1enta.c:ian�s ecoa&ricas e i lic6 una casi iac:reibla rotaei& de . 
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a l i anzas y apoyos. Como sefial a  Torres Rivas, su pr�dica mucqedumbris· 
t a  no fue nunca más a llá de una verborrea romin t i ca y liberal (1977, 

2 8 ) .  E l  cas o de Vel a s c o  mues tra la v i abilidad , en una s ituac i6n . po l i

t ic a  c omo l a  caracter i z ada aquf, de un t ipo de dominac ión éar ismát ica, 

cas i del todo independ iente de conten idos de c la se, Salvo claro está 

en l o  que refiere a la reproducción del c ap i tal ismo·en el l argo p l azo; 

_pero._a quí nos ub i c amo s en o t ro nivel de aná l i sis • .  Finalmente, menc io� 

naremos l a  reiterada presenc i a  en el proceso ecua t o r i ano de mov imientos 

u organi z ac iones po l ít icas ad-hoc que aparecen para impul s ar un candi� 

dato o vo l t ear un gobierno y luego se disuelven, Por·ej empl o  la Alian� 

z a  Democrát ica Naci onal que l leva a l  poder a Vel asco después de l a  derro 

t a-m il i t ar en la guerra con Pera, el Movimiento Cívico Ecuator iano que 

impul só en 1948 a Ga l o  Pla z a  a l a  Pres i denc i a  y l a  Ali an z a  Democrá t i ca 

Ecuatori ana que a grupó a t odos los sectores interesados en l a  c aída de 

l a  Junt a  Mi l i tar de 1963. 

3. LA CUESTION AGRARIA EN EL ORDEN DEL DIA . 

En 1948 hacia cr i s is uno de lo s var i o s  gobierno s de Vel a s co !ba

rra ; se formu l a  entonces un pro grama cons is tente en el fomento para 

la agricul tura, la revis i6n del s i s tema t r ibutario y la protecci6n 

indus t r i a l .  Es te programa agrupa en su torno al  "Movimiento Cívico 

Ecuator iano", que propugna la candidatura de Galo Pla z a. Agr icul tor 

serrano moderni zan te apoyado por los  l ib�rales , a quienes inspiraba 

confian z a, bien rel ac i onado con EE.UU y con las comp añías extranjeras� 

/ 
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Plaza obtiene apoyo m&s que suficiente para acceder a la presiden .. 

cia. (Cf. zAbad, cit: 34- 35). 
Es posible identificar aquí una aparición prelimiaar de la 

cuestión agraria en relación a la que se produce en la década del 

60. Diremos que en esos años se opera una considerable mejoría de 

la situación econ6mica, al mejorar las exportaciones, sobre todo 

de banano. Esto hace posible una calma politica y la atenuación de 

los problemas sociales y poltticos que habían marcado el proceso 

ecuatoriano hasta ese entonces. De tal manera la política agraria 

asume una forma tecnocr&tica orienta4a a los· segmentos más privile

giados de la estructura agraria. Consiste fundamentalmente en el 

mejoramiento de la productividad, .vf.a tecnificacion y cr@di tos. No 

habían madurado aün las condiciones para que aquella estructura se 

hicier� presente perentoriamente en el proceso nacional. 

A comienzos·de la d�cada del sesenta la situación era diferen-

te; distintos factores habían generalizado ya una ·discusi6n en tor-

no a· la necesidad de procesar cambios agrarios*. Mencionaremos los 

más importantes. 

En primer lugar debe mencionarse la presi6n internacional; en 

* Como suponemos resulta evidente del desarrollo que sigue, evitamo� 
una caracterización de los procesos de reforma agraria en Ecuador que 
los·explica estrictamente como un resultado directo de los intereses 
del imperialismo o como una mera maniobra de la burguesta terratenien
te que en realidad se propone dejar intocados sus ihtereses. Entre 
otras cosas porque algunos de sus sectores se oponen radicalmente a 
cualquier transformación agraria y su acción es central en el derro
camiento de la Junta Militar. Un análisis cuidadoso e informado de 
este ?rooeso puede.verse.�n Abad .(1970). 
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1961 se babia realizado la reunión de OBA en Punta del 1st• que 

aprob8 la A).ianza para el Progreso. En buena medida la ayuda finan .. 

ciera norteameric ana que era vital para el pats dependta del inicio 

de c ier t as t r an sformaciones agra rias, Por lo dem4s el prqceso.cu .. 

bano mostraba los r i e s gos de no atenuar una situaci6n agraria explo .. 

siva. Segundo , durante la d6cada del SO habfan ido fortaleciéndose 

.Y �creciendo su import ancia los sec tores tecnoburocráticos-. Estos 

percutfan permanentemente acerca de la necesidad de trans formaciones 

aarar-ia.s. El Censo de 1954 habla puesto de relieve la extrellla póia

ridad de la estruc tura agraria y la muy alta concen t raci6n de la 

t ierra en po cos predios. Permanentemente apareclan estudios e in� 

vestigaciones enfatizando lo s "p roblemas soc iales'' que implicaba la 

hacienda gamonalist a: des nut r ici8n. analfabetism�, baj a esperan z a  de .... 

vida, e t c, 

Tercero , el movimiento c ampesino pres ionaba t ambi@n; aunque 

c arente de una perspec tiva y una es trategia nac ional y con par!met ro s  

limit ados en s u s  reivind ica ciones , de todas formas se regis t raban 

movilizac ione s ,  ocupa c i ones de t ierras , choque s ,  et c . *. Pe s e  a que 

nunca el movimi ento c amp e sino en Ecuador alc anz6 la extensión y la 

profundi dad que tuvo en otro s paises .. como Perú y Bol ivia� de todas 

maneras era un fac tor importan te. 

Cuarto, var ios organismos internacionales real izaban inves tí-

gaciones en diversos p a i ses; s e  babia c reado el Comi té I nterame ric ano 

de Des ar rollo Agrícola (CI DA) que contr ibuyó en med ida impor tante 

en la general izac i6n de la problemátic a agraria en t�rminos de la ne 

ces idad de su t ran s formación. Finaimente desde medi ados de la década 



FLACSO • �hliotec 

- l:S -

del 50 se habta registrado un proceso �e transformaciones en un sec-

** 
tor de las haciendas serranas ................. ' L � • • 1 

. Recordemos aquí que eR síntesis el 15% de los hua· 

sipungueros recibieron predios por el proceso de entrega de tierras 

por iniciativa terrateniente, lo cual representaba a su vez el 15% 

del total de hectáreas en r6gimen de huasipungo. Está claro que 

ello no fue por st suficiente para trastocar la estructura agraria; 

parece claro tambi�n que la iniciativa de entrega de tierras lleg6 

posiblemente a su limite máximo, o a un punto cercano a él. Pero fue 

sin duda un factor de muy significativa importancia para que, en un 

cuadro social y económico que hemos caracterizado antes, en el cual 

la gestión agraria está en la orden del d!a, las transformaciones 

agrarias impulsadas desde el Estado fueran viables. Puede pensarse 

que esa hiciativa de los sectores terratenientes modernizantes tuvo 

un importante papel a dos niveles. El primero, el'l cuanto =·efecto 

demostraci6n''; las tensiones y conflictos podrian manejarse, des

comprimirse. A su vez, l a  eliminaci6n de huasipungo perm itía pasar 

sin demasiados sob?esal tos a una racionalidad netamente capitalista 

* (Viene de la pAgina anterior). 

La importancia del movimiento campesino no está suficientemente 
elucidada, pero todo parece indicar que su aeci6n era fragmentada, 

. epis6dica y orieñtada sobre todo a reivinditar la propiedad del 
huasipungo. La misma pare�e haber �ido especialmente importante 
en las haciendas uy traaicionales y ausentistas y en las del 
Estado. VOase Barsky (1978} 1 Zalamea (19 78}. 

** V8ase el análisis de Barsky, c;t. 
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La ini c i at iva est atal ti e,ne entonces e l  cam ino abi erto pa

ra intentar general i z ar y ampl i ar ese proceso; e l  Est ado puede 

asumir en l as mej ores condic iones posibles , dadas l as circunstan

cias , su pape l regula dor y orientador . Los camb i os que propone 

son viables , pos ibl es y deseables. Es posible int entar genera l i z ar 

el  pequeño exper imento ver i f i cado a nivel pr ivado . De tal manera 

el t ranscurso del proceso agrar io que va de la iniciat iva t errate

n i ente a l a  r e forma agr ar i a  de 1 9 64 muestra un caso realmente int e 

resante d e  arti culac ión entre l as ini c i a t ivas pr ivada y púb l i ca. Es 

tambi�n interesante enfat i z ar e l  hecho de que a n ivel de l a  soc i e 

dad c ivil , esa art i culac ión separa dos segmentos; uno constituid� por 

c iertos se c t or es dominantes: banqueros y comerciantes costeños, 

t erratenient es "trad i c ional es" serranos y otros sectores a quienes 

cual�uier transformac ión inquieta sobremanera. Otro , const ituido 

por l os t e rratenientes moderniz antes serranos , que en conj unto con 

e 1 c ampe s inado , apoya la reforma agraria. En ocas i6n del nuevo. go

b ierno mi l itar que encabe z a  el General Rodr í gue z Lara (19 72) ese 

segundo segmento es integrado tambi�n por el mov imiento obrero orga

n i zado y sec tores de capas medias urbanas de alta educac ión . 

Más ade lant e evaluaremos l os e fec tos de l a  po lít i c a  agrar ia en 

términos de sus reali z ac iones. Diremos ahora que l a  po lít ica agra

r ia del gobierno mi l i tar (196 3 )  abre una brecha en l as clases domi 

nantes e introduce , o qui zás más precisament e exaspera cond i c iones 

de contradicciones entre e l l as. Veremos en e l  punto 8 como e l  apa 

rato inst i t ucional y la pol í t i c a  presupuestar ia son las inst anc ias 

que permiten que esa brecha no sea excesivament e impo rtante , y como 

se crean o gener an mecanismos par a angostarl a .  
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Veremos tambi�n el proceso agrario en el nuevo gobierno militar 

dirigido por el General Rodríguez Lara (1972) y como este tiene 

una política pendular que procura que esa brecha no se convierta 

en una ruptura social generalizada • 

4. CONTRADICCIONES ENTRE FRACCIONES DE CLASE, EL PROCESO POLITICO 

Y E L  ESTADO BAJO DIRECCION MILITAR. 

El Estado ecuatoriano dirigido por los militares (1963) asume 

una forma híbrida en relación a dos tipos extremos de militarismos 

que ha conocido Latinoam�rica. El primero es la tradicional inter

vención en t�rminos de un militar que aglutina suficiente apoyo para 

erigirse en "presidente", instala un Estado Militar 'tradicional en 

sociedades fundamentalmente agrarias y distribuye favores y regalías 

a la oligarquía nativa, las compañías extranjeras y a sus lugarte-

nientes*. 

El segundo tipo consiste en el llamado Estado burocrático-auto

ritario** cuyas características centrales consisten en la exclusión 

estructural de las organizaciones pol!ticas y gremiales, la refor

mulación del sistema de representación corporativa y la implantación 

de un modelo económico que angosta la redistribución del ingreso y se 

* Am�rica Central- aunque no solo-ha registrado innumerables ejemplos 
de esta forma. 

** Es innecesario extenderse en la caracterización de este tipo de 
Estado tratado en profundidad por O'Donnell y Cardozo, entre otros. 
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·¡ orienta a beneficiar a los sectores de alta c�pttal�zac��n1 � me� 

nudo (pero no siempre) en articulación con el c.elp;ltal internaci-onal, 

El Estado ecaatoriano es htbrico [o transi-cionalJ* por varias 
1 

razones, En su instalación no juega un papel signif icat ivo la�vi� 

lizaci6n polftica de los sectores popul ares**; l� cOpula gubernat iva 

solo es ocupada en parte por personas que han hecho carre·raen organi� 

zaciones complejas (los mil�tares) compartiéndose esas posiciones 

con politices � ftnancistas u bombres de empresa� si bien reprime y 

prohibe a las organizaciones polJticas de i zqui,erda y a las gremiales 

Obien duramente por cierto} � no procura instrumentar una estructura 

corpor�tiva sustitutiva� expande muy considerablemente el aparato 

estatal incorporando una legislación con considerables beneficios 

sociales , aun promueve el sector artesanal �ue afectaba a unas 

200,QOO familias] intentando poner este sector en disposici6n para la 

movilización politj,ca (Cf. Abad; cit. 143J***El proyecto del Gobierno 
. 

Militar implicaba profundizar y extender cambios en el proceso de acu� 

mulaci6n, privilegiando el desarrollo industrial (Cf . Verduga , 1977). 

Y sobre todo es transicional porque el Gobierno busca Cr obtiene) 
i; 

apoyo polt t ico y social y cuando este desaparece, la Junta cae. No se 

verifica por lo tanto una sustituci6n�estructural y de mediano o largo 

pl azo- de las formas de expresidn y representaci6n pol!tico�corporativa, 

* Transicional no en términos de una secuencia hist6rica por supuesto , 
sino en cuanto formas de organizaci6n, 
** Aunque en Ecuador estos sectores no estaban inactivos como sucede 
por lo general en las situacio�es de instalación del militarismo tradi
cional, 

***Perú durante el Gobierno Militar encabezado por el General Velasco 
Alvarado expresa una forma diferente de Estado militar "transicional". 
En efecto , se trata también de una intervención de tipo autoritario, pero 
el contenido de esa intervención es bien·distinto al que se verifica 

, 
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De tal manera el gobierno militar llega a reprimir a los partidos 

tradicionales (comprimir el sistema politice) pero es incapaz de 

independizarse de su apoyo o al meno• d€ su neutralidad, como 

ocurre en los estados autoritarios instalados en América Latina 

en la década del 70. Mucho más de suspender "siraéciie" su vigencia, 

legalidad y legitimidad. 

En efecto, en el Gabinete bªb!a tres militares y siete civi

les. Esta estruetura expresaba la alianza de los sectores orienta-

dos por Galo Plaza y Camilo Pone@�� {Cf.Abad, cit. 121) Esta alían· 

za ha sido caracter1 zada como de ··colaboraci6n antag6nica" (lb .121 -l) 

ya que los proyectos de ambos eran djferentes, coincidiendo s61o 

coyunturalmente. Ambas corrient'a hablan coincidido en el apoyo a la 

ruptura institucional en tanto se les hacia necesario el fin del go

bierno de Arosemena, pero sus objetivos eran distintos. Para el pon

cisma, una vez que se había neutralizadq ª la izquierda y al movimiento 

sindical, lo importante era volver al juego político en el cual había 

un amplio margen de incidencia y- dadas las perspectivas de una elecci6n 

presidencial- una casi �eguridad de mantener sin brusquedades el statu 

quo. Para el Placismo, la principal corriente ''desarrollista" del país 

lo central era procesar (o al menos empezar a hacerlo) un conjunto 

de cambios que eliminaran o minimizaran potenciales amenazas al siste

ma, modernizando la sociedad ecuatoriana.��* 

1 (cont. de la página anterior) 
en América Latina en la presente década: se aborda una reforma agraria 
que más allá de sus limitaciones liquida el gamonalismo, se expande el 
sector estatal de la economia, el Estado trata de conducir y promover 
la movilizaci6n social de ciertos sectores, etc. En comparaci6n con el 
caso ecuatoriano es interesante observar qu· durante ese proceso, el 
régimen parece menos dependiente de las fuerzas politicas y sociales e 
impulsa transformaciones más profundas en el agro. 
** Que se nombraran en lo sucesivo como placismo y poncismo. El pri-



En definitiva el p rograma de l placismo co�nc�de con 1os objet�yo� 

centrales del gobierno militar . 

En est a situación y ap enas se perfila la certidWJlbl"e de q�e el 

gobierno expedirá una ley agraria r pe rmanecerá en el poder el tiem� 

po suficiente para implementar l as reformas anunciadas, ocurre l a  

ruptura (mayo 19641 de l a  alian z a  indicada, desesperados intentos del 

poncismo por reencauzar el proceso de tal forma que i�plique un ale� 

jamiento de los militares, lo cual incl�ye un intento de c ontragolpe¡ e l  

pun to c entral de las preocupaciones poftcistas. es evitar la promu lga� 

ci6n de la Reforma Agrariat (Cf. Abad cit] . 

En relact6n a los fines de este trabajo interesa remarcar un 

aspecto del proceso pol!tico durante el gobierno mil�tar . En efect�, 

un conjunto de medidas. Gt,Ue va implemen tando o intenta implementar e l  

gobierno van estructurando una amplia alianza .de dive rsos sectores de 

las clases dominantes. La reforma agraria ataca los intereses de los 

terrat enient es tradicionales, expresados en el poncismo; los intentos 

por unificar el sistema tributario y e rradicar un grado de descentrali� 

zaci6n presupuestaria regional y provincial incompatible c on cual quier 

p rogramaci6n (se trataba de centralizar el uso de mil millones de sucres 

para die z años) • generó la violenta oposición de sec tores dominant es 

** (cont, de la p§glna anterior). 
mero, ex�Se cretario General de la OEA, hacendado moderniz ante de l a  
Sierra y ex�Presidente, como vimos . E l  segundo, importante figura po� 
litica, que en esa coyuntura expresaba, entre o tros, a l  Par tido Conser
vador, 
*** (viene de l a  página ant erior), 
Debe recordarse que e l  gobierno de Arosernena habia ido quedando sin apo� 
yo y es más, babia generado c onsiderabl es enemigos, Dos barcos atune� 
ros norteamericanos habían sido apresados por la marina de guerra ecua� 
tcriana y el gobierno se negaba a liberarlos sin el pago de fuertes· 
mvltas; e l  resto de l a  flota se entregó por solidaridad, Es te incidente 
h�zo que el gobierno de l os EEUU congelara las gestiones de préstamos 
que e l  país necesitaba perentoriamente . Había habido huelga de emp leados 
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sobre todo guayaquileños, que manejaban los recursos del puer�o. 

Esta alianza-latifundistas tradicionales serranos y sectore.�t via
culados al comercio de exportación- importación y las finanza.s .. coste-. .. 
fias-tiene el inmediato apoyo de los partidos que incluye un. paro 

general de actividades en Guayaquil (Cf. Abad ib:l47-9) *. De tal 

manera, el clivaje regional al que hemos aludido antes es utiliza

do en función de los intereses de esos sectores, usando el regiona-
. . 

lismo como caballito de batalla que arrastró a diversos estratos po-

pulares . 
La constitución de una nueva fracción terrateniente (Cf. Murmis 

1978) que hace un proceso de modernización capitalista no es suficien

te, como· hemos visto, para estructurar una alianza hegemónica qu� li

dere y generalice ese proceso. Esperamos haber mostrado (aunque �us

cintamente) que tal alianza no era posible en función de dos factores. 
t • 

�** (Cont. de la página anterior) 
municipales en Guayaquil, paro provincial en Esmeraldas por problemas 
de limites provinciales, en Manabí, etc. lo cual expresaba la incapa
cidad del Estado para resolver problemas fiscales. Existia también 
una vi-rulenta catppafia an�icomunista, acusándose al gobierno de infiltra
ci6n ''fidelista1,', bombas, �nflamados discursos en las iglesias 1 etc • 

. Para colmo, el proyectado presupuesto disminuía la participación de las 
FFAA au,entándose la de la educaci6n. La gota que derrama el vaso es 

·un discurso de Arosemena en un banquete en que brinda por el pueblo 
de EEUU pero no por su gob�er�o, lo cual selló definitivamente su suer
·te, Para una exh.ustiva recopilación de las condiciones previas al 
golpe, Vease Abad, cit. 1 18 y ss� . · , . . . 

1 • ' . . 
* Esta movilizaci6n comprende tambi�n,.manifestaciones, la formación de 
la Alianza Democrática Ecuatoriana, el activo enfrentamiento de los 

_importadores, molestos por un nuevo arancel de aduanas y disturbt.os en 
Guayaquil de tal ,·magnitud que el.gobierno decretó la Ley Marcial. 

,, . • • 1 • 1 ,• :· 
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El pr imero, su propia deb i l i dad cuant i t at iva , esto es e l  limitado 

a l cance que alcanzó el despi l e gue de l a  in ic iat iva t erratenient e en 

la l i quidación del trabaj o pr ecario, l imitado inc lusive en t�rm inos 

gepgráf icos, el nort e de la S i erra . Segundo, l a  imposib i l idad de 

ent ablar una a l i an z a  con otras fr acc iones de c l ase dominante ,en la 

medida de que entre estas no ex ist í a  en l o  más mínimo una aceptación 

de la conveni enc i a  o necesidad de ceder posic iones, Naturalment e este 

hecho se establece a par t i r  de la oposi c ión de importadores, banqueros, 

etc. a otras medidas impulsadas por el  gobierno mi l i tar, que const i tuían 

un "paquete" de in i c i ativas entre las cua l es una era la reforma agra

ria . De t al forma la viab i l i z a ción de la po l í t ica agraria aparece com

prome t ida por e l  hecho de que esta forma parte de un conjunto de trans

formac i ones y e l  caso ecuator iano muestra en este sent ido cómo cuando 

el Estado asume una determinada po lít ica para un se ctor dado (en este 

c aso el agrario)  en el  marco de un complej o de pol ít icas (tributari a, 

c red i t i c i a, pr esupuestar i a, e tc)  el  éxito o e l  fracaso o en todo caso 

un de terminado a lcance de cada una depende en buena medida de l a  via

b i l idad del  pro ceso tr ansformador en su conj unto . 

Otr a pe rspe c t iva para ana l i z ar e l  proc eso considerado consiste 

en resa l t ar lo que podría ser c arac t e r i z ado como la a l ta capac idad de 

mani obr a de los sec tores agrarios moderni zantes expresados en el pla� 

c ismo, por enc ima (o a t rav�s) de su inc apac i dad para estab lecer una 

ali anz a  hegemónica . En efe cto, el plac ismo, y o t ros estratos t erra 

t enientes tamb ién mo dern i z antes, pero diferenc i abl es de aque l* t i ene 

* . . . Vease al respécto e� trabajo de Barsky,(cit.}y Murmis,l977. -
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un pape l c ent r a l en l a  d i s cus i6n de l a  Ley de Re forma Ag rar i a . prev 1 a  

a l a  toma de l poder por l a  Junta M i l i ta r .  Ue tal mane rá l a s  a l t e rna · 

t i vas p o s i b l e s , l o s  paráme t r o s  de l a s t ran s fo rmac iones s e  acotan y 

dec ant an ya an t e s  de que e l  gobi e rno mi l i tar fo rmu l e  su po l i t ic a  a g ra · 

r ia .  Hemos v i s t o c omo e l  p l ac i smo e s  e l  On i co puntal po l i t ice de l 

gob i erno y cuando e s t e  s e  ret i ra l a  Junta cae . En ausenc i a  de l a  c a  

pac idad hegemónica d e  l o s  t e r r aten i entes mode r n i zan t e s  e i nc l u s i v e  de 

la aus enc ia d e  a l gíin proyec t o  burgu é s  "moderni zador capaz de p l a sma r 

una al i an z a  s oc ial que d i r i j a un p roceso de de sarro l l o c ap ita l i s ta 

. de l conj unto de l a  soc i ed ad , l a s  Fue r z a s  Armadas o cupan e s e  espac i o 

soc ial' y po l i t i ce - con e l . carác ter tran s i c i onal que hemo s ano tado . En 

a l gíin s ent ido podr i a  de c i r s e  que e s a  incapac idad hegemón ica de la re · 

c i én cons t ituida fracc i6n t e rraten i en t e  mode rn i z ante s e  tramu ta en una 

al ta capa c i dad de man iobra para insertarse en e l  r e sp a l do a un go�ier-

no m i l i tar que en l o  sus tanc i a l  d e s envue l ve una in i c i a t iva agraria 

c o i nc i dente con l as tr ans fo rmac ione s que e s ta fracc ión ha d e s envue l to 

a su prop io inter ior , 

A otro n iv e l  e l  pro c e s o  ana l i zado mue s t ra una s i tuac ión- r e specto 

d e  la cue s t ión agrar i a - de l o  que podría s er denom inado cons ens o 

fragmentad·o . En e fec t o  sefial amo s an t e s  como un conj unto de fac t ores 
' 

. 

· · hab i an pue s to sobre e l  t ap e t e  la nece s i dad de abordar tran formac ione s 

agrar i a s l l a s  FFAA son qui en e s  pueden ac tuar en e s t e  s ent ido , v o l v iendo 

"púb l ica" una ini c i at iva p r ivada , y genera l i z ándo l a . Podemo s a gregar 

ahora que , c omo mue s t ra la opo s i c i 6n que enfrent6 la Junta M i l i tar , 
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t a l  CQnsenso no era l o  sufi c i entemen t e  ext end ido como para garant i z ar 

el transcur so más o meno s pac í f i c o ( en el sent ido de no - confl ic to ) de 

l a s  trans formac iones agraria s . Mej or d i cho era fuerte como para de 

s encadenar la r e forma agrar ia pero no lo suf i c ient e como para garant i z ar 

su trans cur so . E l lo , en una s i tuac ión de intervenc i6n mi l i t ar que s e  

define por una no exc lus ión es truc tural d e  l a  part i c ipación , l a  infl uen 

c i a o j uego de apoyo � cr i t ica d e  l a s  di s t intas fuer zas po l í t icas y s o 

c ia l e s . Las d i s cus iones par lament arias  v e r i f i cadas ant e s  de l a  asun 

c i 6n del gob i erno mi l i tar mue stran c omo a n ive l de l a s  fue r z a s  po l í t i 

cas  que p ar t i c ipan en e s e  debate hay un amp l i o apoyo a las  trans forma 

c ione s agrar i a s  ent end idas fundament alment e como e rradicac i 6n del tra 

baj o precar io . Pero cuando s e  trata de l levar ade l ant e e s a s  trans forma 

c iones resul t a  c l aro que e s e  amp l io apoyo po l í t ico no exp r e s a  ni  de 

cerca e l  apoyo " s o c i a l "  ne c e s ar io . 

E s t e  fen6meno pone t amb i én de man i f i e s to l a  incapac i dad de l a  

e s truc tura pol t t ic a  forma l p a r a  expre s ar l a s  contrad icc iones de l a  

soc iedad c iv i l , y por t anto para v i ab i l i zar c i e rtas  t r ans f o rmac i o ne s . 

E l  acue rdo a n ive l de partido s  y par l amento no es  dema s i ado rel evante 

para expres ar la cor r e l ac i6n de fue r z as exi s t entes  en un momento dado . 

Tal rup tur a ent re lo "po l í t i co" y lo " s oc ial " hace que e l  consenso a l  

p r imer n ivel no s e a  reconoc ido , no exp r e s e  acuerdo a l guno ( exp l íc i to 

o imp l í c i to )  al s e gundo . Se t rata , en definit iva , de la inex i s t enc i a  

de una e s tructura de r epre sentac i6n . 
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S . EL ALCANCE DE LA REFORMA AGRARIA 

La Reforma Agrar ia que se aprueba en 1 9 6 4  se propone bá s icamen 

te pres ervar de l a  event ua l afectab i l idad a las haciendas . de al ta �ro 

duc t ividad orientando las  futuras afect aciones hac ia las unidades 

ausent i s t as o de baj a produc tividad . Al mi smo t i empo se concede un 

p lazo de 3 años para pone rse en condic ione s de no - a fectab i l idad , y 

s e  instauran una serie de mecani smo s para conceder t ierras en rég imen 

de coloniz ación , o dividi endo las hac iendas p6b l i cas . 

Como se advierte , l a  reforma no tiene nada de radica l ; s e  propone 

mode rni zar el a gro , induc iendo la rac iona l i zac ión empresarial �e l as· 

exp lo t ac i ones de baj a product ividad e incorporando a l a s  trans forma:-· 
"' 

c i one s a la
· 

amp l i a  dotación de t ierras p6bl icas no explotadas y las 

de · la As i s t encia Púb l ica , generalmente arrendada s a part iculare s . Y 

erradicar e l  trabaj o precario , fundamentalmente el huas ipungo . 

En este punto intentaremos caracterizar el  a lcance de la Re forma 

Agraria , tanto como las diversas modal idades mediante las que actuó . 

La informaci6n s era o�gani zada en funci6n de diversos  periodos , El 

primero comprende los aftos que van de 1964 , afto de la aprobación 
'4' "\4 .. -

de la Ley de Reforma Agrar ia , a 1 966 , en que la Junta Mil itar abandona 

el poder , El segundo comprende e l  interregno c ivil entre los dos go· 
biernos mi l itar , de 1 9 7 2  a 1 9 7 7 ;  cuando la información di sponible lo 

, ·  1 ·� 

. permita , di ferenc iaremos un subper fodo , e l  definido por la presiden - - � 

cia  del  General Rodríguez Lara , de 1 9 7 2  a 1 9 7 5. 
' . 

,'- : 
. ' 

.-r-�- 1 

1 
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No s intere s a  an t e s  que nada r e s a l t a r  l o  que podr í amos de fin i r  

como la l ínea d e  cons enso y cont inu idad de l o s  dive r s o s  gob i e rno s 

que s e  suceden desde 1 96 3  a 1 9 7 7 , re specto de l a  po l i t i c a  agrar i a . 

I .  La Co l on i z ac i6n . 

E l  cuadro 5 . 1  mues t ra b a s tante clar amente como e s a  pol i t ica ex 

pre s a  c i e r t as cons t an t e s  má s a l l á de l o s  ava t a r e s  es t r i c t amen te po l í ·  

t i c o s , y de l a s  modal idades d i fe renc i a l e s  con que s e  o r g an i z a  e l  E s t a  

d o  y má s e n  general que a$Ume e l  ej e rc i c i o  del pode r . En e fecto , a 

l o  l ar g o  de todo e l  per iodo ana l i z ado l a  co loni z ac i6n es e l  r é g imen 

predominante ; el porc entaj e de t i erras adj ud icado en r é g imen de Re 

forma Agraria (parc e l a c i6n en hac ienda s  pr ivadas , en predios de l a  

As i s tenc i a  PGbl ica entrega de huas ipungo s y e l iminac i6n d e  otras 

fo rma s precar ia s )  solo l l ega _ a l  30\ de l t o t a l  de adj udicac i one s en el 

pr imero de - l o s  pe r í odo s anal izados ( 1 9 64 - 6 6 ) . S egundo , se adv i erte co 

mo e l  r é g imen de Reforma Agrar ia s e  ap l i c a  fundamenta lmen t e  en la 

S i erra , aQn despu�s de la expedic i6n del Decreto 1 0 0 1  (Gob i e rno de 

Velasco lbarra , 197 1 ) , que reg l aba la cue s t i 6n d e l  t r abaj o precar i o  

sobre todo en l a  Cos t a . Por enc ima entonces d e  l a s d i s crepanc ias y 

l o s  conflictos ,  e s  v i s ible que l a s  t i erras pGb l i cas inexp l o t adas op e -

ran como e l  me c anismo centr a l 
" " 

de d e s comprens i 6n de t ens iones . 

La segunda l inea de con sens o y cont inu idad puede s e r  obs e rva 

da en la serie del Cuadro 5 . 2 .  Se advierte que e l  tamaño promedio por 
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fami l i a  adj ud i c ado e s  cons i derabl emen t e  má s grande en e l  rég imen 

de co l oni zac i ón que en el re forma agrar i a �  En e l  pr imero de l o s  

reg ímenes s efi a l ados el prome d i o  e s t á , con l a  excep c i ón de 1 964 , 

en que l a  Re fo rma Agrar i a  comenzó a imp l ementar s e , po r enc ima de 1a s 

3 0  hectáreas . E s t e  punto es b i en importante . Mue s t ra un s i s t emá t i c o  

intento p o r  ins t a l a r  un t ipo de ac tor soc i a l  sus tanc i a lmente di fe -

rente en un caso y o t ro . 

En e fecto , en e l  r�g imen de Re fo rma Agrar i a  t i ene una i mpo r t an 

c i a  fundament a l  la entr ega de l hua s ipungo , por l o  gener a l  un l o te 

pequeño , y la erradi cac i ón de l arrima z go en l a  Provi nc ia de Loj a don 

de e s t e  s i s tema era c a s i genera l . En eJ caso de l a  entrega de 

t i erras c o l e c t ivas a comunas ind igenas e l  p rome d i o  de hec t á reas / fa 

m i l i a  e s  tamb i�n muy r educ i do . Por e l  c ontrar io , cuando s e  ap l i ca e l  

rég imen d e  c o l oni z a c ión ya s e a  e n  l a  Co s t a , e l  Or i enta o aún e n  l a  

S i e rr a , l a  do t ac ión de t i e rras es cua l i t at ivament e supe r i o r . 

Es inte r e s ante anotar además que e s t a  o r i entac í 6n e s t á  pre f i -
. ¡  

j ada e n  l a . Ley de 1 9 64 . E n  efe c t o , e l  art . 4 2  e s tab l e c e  que e l  I ERAC 

d e t e rminará en cada z ona l a  ext ens ión de l a  "un idad agr í co l a  fam i l iar · , 

e s t o  e s  e l  tamafio . m ínimo de l l o t e  a entregar . Re specto de e s a  e x t en ·  

s i ón l a  l ey p r e s c r ibe que es <flUe l l a  que " c o nforme a l a  natur a l e z a  de 

la zona , sea s uf i c i ente para que , exp l o t ada en cond i c iones de ra z onab l e  

e f i c i enc i a , me diante e l  t r abaj o de l p rop i e t ar i o  y su fami l i a s e a capa z 

de sum i n i s trar ingre s o s  adecuados para su sos tenim i ento , para e l  pago 

de l a s  deudas o r g an i z adas en la c ompra , ap rovechami ento dé la t ierra 

y p ara el progres i vo me j o r am iento de l a  exp l otac 16n , l a  vivi enda y e l  
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nive l de v i da . E l  trabaj o fam i l iar puede ser comp l e t ado con e l  emp l eo 

de mano de obra extraña en c i e rtas épo cas de l abor a g r í c o l a , s i  l a  na · 

tural e z a  de l a  exp l o t ac i ón a s í  l o  requ i er e . 

A su ve z e l  art . 43 e s t a b l ec e  que l o s  fracc i onami ent o s  en pre 

d i o s  rús t i cos no pueden s e r  infe r i o r e s  a l a  un i dad agríco l a  fami l i ar . 

Tamb i én cuando l a  Ley regula e l  rég imen de Col oni z ac ión e s t ab l e ce l a  

v i g enc i a  d e  l a  un i dad a g r í c o l a  fami l i ar .  Pero e s  muy interesant e re 

cal car que cuando s e  organ i z a  l a  e l iminac i ón de l o s  hua s ipung o s  y otras 

fo rma s de t rabaj o precari o ,  no se a l ude para nada a un t amaño m ín imo . 

De tal man e ra p arece ba s t ante c l aro que l a  l ey imp l í c i t amente 

p l ant e a  do s s i t uac i ones en cuanto a l  acto soc i a l  q ue s e  p royecta insta · 

l ar . La pr imera , en l o  que s e  r e f iere a l  huas ipunguero ; e l  ob j e t i vo e s  

en e s t e caso l a  entrega d e l  predio , independ i entemente de su tamaño ; 

e s  importan t e  s eña l ar que l a  l ey mant i ene l o s  de recho s  de tráns i t o ) 

a gua y re c o l ecc ión de l eñ a - que s on v i ta l e s - a l  ex - huas ipunguero en la 

med i da en que e s t e  s ea trabaj ador a s a l ar i ado de l a  haci enda . La s e 

gunda s i tuac ión c omp r ende todos l o s  r e g imenes r e s t an te s , e s to e s  e l  

d e  Re forma Agrar i a  (parc e l a c i ón d e  hac i endas pr ivada s y púb l i c a s . r e 

ver s ión , e t c ) , y e l  de Co l on i z ac i ón . Parece c l aro que l a  Ley trata 

de induc ir l a. i n s t a l ac ión de un produc tor fami l i ar cap i t a l i z ado que s e  

aprox ima mucho a l o  que hab i tua lmen t e  s e  ent i ende como " farme r , s i emp re 

que no se t r ate del ex - huas ipunguero . 

No. e s t amo s c on l o  anterior afirmando que efec t i vamente l o s  bene 

fic iar i o s  con má s de 20 hectáreas s ean hoy productote s fam i l i a r e s  � a 

p i ta l i z ados , cercanos a l o  q ue g enera lmente s e  de f i ne como · farme r ·  
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Todo parece indicar que la adj ud icac ión de tierras no tuvo e l . sufi 

c i ente apoyo de o t ras p o l í ti cas , sobre todo de a s i s tenc i a técn ica y 

crédito que permi t iera a l a  mayor par t e  de e s t os productores el  ingre 

s o  a un defi nido c i c l o  de acumu l ac ión . *  E s t o  no imp ide s in emb argo 

r e s t ar impor tanc ia a e s e  pr o c e s o  di fer enc ial  que ins t ala  una masa im · 

portante de productores c l aramen te l i gados al me rcado , y con un t i po 

de ar t i culac ión al  s i s t ema hacendar i o  ne tamente d i s t into a l  del ex -

huas ipunguero , E s a  importanc ia  e s  rel evante , tanto en lo que refiere 

al proceso de conformac ión de la  e s t ruc tura de c l a s e s  en e l  campo , 

como a la  dinám i c a  s o c i a l  y pol í t ica ; e s t a real idad marcará s in duda 

el proc e s o  s o c i a l  agrar io  en e l  futuro , y s erá un dato central en la 

e s t ruc turac ión de al ian z as y movi l i z ac iones s o c i a l e s . Diremo s aún que 

e s ta nueva real idad agrar i a , sus t anc ialment e d i s t inta a la an terior a 

1 9 6 4 , e s t á  condic ionando ya la  discus ión acerca del 1 1que hac ern en e l  

campo ecuato riano . 

Los cuadros 5 . 3  y 5 . 4 .  p e rmiten visual i zar  e l  proceso de entre 

gas y la intens idad del mismo . Es intere sante seftalar en pr imer lugar 

que e s  durante e l  interregno c iv i l  ( 1 9 6 7  .. 7 1 )  en que el  ·rég imen de re 

forma agraria , tanto en l a  Sierra como en l a  Co s t a , t iene meno s impul 

so * * • Y segundo , que e s  durante el subper iodo de 1 9 7 6 - 7 7  en que e s e  

r�g imen adj udica más t i erra en  l a  Sierra . En conj unto durante  el  

* Por l o  d emás , una buena parte de e s o s  nuevo s pre di o s  mediano s han de 
venido por proceso s  de div i s ión hered itaria o vent a .  

* *  Una Mis i6n de l as Nac ione s Un idas s eñalaba : "Des de marzo  de 1 9 6 8 , e l  
Gobierno ha dej ado de apoyar vigoros amente l a  reforma agraria con fondos 
y aut or idad neces arios para l a  so luc ión efect iva de los problemas de 
la eierra y eso hace dudar de la conveni ehc ia de que se cont inüe pres 
tando asis tenci a  tScnica has ta que se defina l a  pos ici6n o f i c i a l  en 
e s e  campo (Tomado de Abad , c i t . 1 6 5 ) . 
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per í odo 1 9 7 2 � 7 7  l o s  vo l úmenes anu a l e s  de t i-e rras adj utii-c ada :; en 

régimen de Re forma Ag rar i a  s on s im i l a r e s  a l o s  que oto rgó l a  Junta 

Mi l i t ar de 1 9 6 3 , Por lo demas , el  gob i e rn o  encab e z ado por e l  Gene � 

ral Rod r í gu e z  Lara d i ó  un fuerte impul so a l a  Colo n i z ac ión en el 

Or i ent e , que se man t i e ne h a s t a  l a  a c t u a l idad . 

6 • EFE'CTOS DE·L PROCESO DE REFO'RMA AGRARIA 

E l  cuadro 6 , 1 .  p e rm i t e  obs ervar el cre c im i ento de l a s un idades 

entre 1 9 5 4  y 1 9 7 4 . La ma gni tud de los camb i o s  es v i s ib l e .  E l  nü -

mero de p redios de ha s t a  S hec t á reas aum en t a  en 8 7  mi l en la S i erra y 

1 8 1  m i l  en l a  C o s t a ; l o s  de en tre S y 1 0  hec tareas , 1 9  m i l  y 3 8  m i l  

respect ivamente , En l o s  tramos sup e r i o r e s  l o s  camb i o s  s o n  a l go men o 

r e s  p e ro n o  por e l l o meno s s i gn i fi c a t ivo s . Los pred i o s  entre 1 0 - 2 0  

hec tá reas s e  incremen tan en 1 0  m i l  en l a  S i e r ra y 1 5  en l a  C o s t a ; y 

en tre 2 0  y S O  hectareas 8 m i l  en l a  S i erra y 1 3  m i l  en la Co s t a . Obv ia -

men t e , en l o s  t r amo s más g r andes e s e  aument o es muy menor . 

Los Cuadros 6 . 2 .  y 6 . 3 .  mu e s t ran s i n  embargo , c l aramen t e , que no 

se trata s o l o  de un proceso de a um e n t o  de pre d i os ; la super f i c i e  en 

pred ios ch ico s  y med i anos aume nta s en s ib l emen te ; l o s  muy g rande s , má s 

de 5 0 0 hectárea s ,  d i sminuyen l a  s up e r f i c i e  entre S i e rra y Co s t a  en un 

m i l l 6n t re s c i ent a s  m i l hec t ire as . 

S i gn i f ic a t ivamente , e s  e l  tramo de f i nib l e  como de "pro duc tore s 

med ianos " (2 0 a 5 0  has ) e l  que más increme nta su superfi c i e , má s de 

7 0 0 , 0 0 0  hec tárea s . �n conj unto l o s  pred i o s  meno res de 1 0 0  he ctáreas 

aumentan en cas i un mi l l�n y - med i o  de hec t áre a s , el 2 2 \  de l total a 

1 9 7 4 . S i  s e  cons idera e l  tot a l  de he ctáreas en predios meno res a 
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1 0 0  has , e s e  por cent a j e e s  de l 2 6 % . 

Los cuadr o s  6 . 4 .  y 6 . S .  permi t en observar desde o t ro án gu l o  

e l  p ro c e s o  que ven imo s ana l i z ando . E s  tamb i én evidente e l  proceso 

de desconcentrac i ón de la e s t ructura agrar i a , tante en términos del 

núme ro de predios c omo , y aún más , de sup e r f i c i e s . Vé a s e  por ej emp l o  

cómo e n  l a  S i e r r a  e n  1 9 S 4  l o s  predios meno res a 1 0 0  he ctáreas acumu

l an s o l o  e l  2 8 %  de la sup e r f i c i e  t o t a l , mientras que en 1 9 7 4  acumu l an 

cas i e l  S O % . Lo mi smo o turre en l a  Cos ta . P o r  l o  demás e l  proceso 

s eñalado s e  ve r i f i c a , aunque en mano r d imens i ón que en l o s  e s t ra tos 

med io s ,  en l o s  predios má s chi cas , meno res a S hect áreas . 

Debe üener s e  en cuenta adem& s que despu é s  de 1 9 7 4 . de acuerdo 

a l  aná l i s i s  p r e s entado en e l  punto ante r i o r , e s t e  pro c e s o  debe ha 

b e r s e  acen t�ado . *  

De t a l  manera p a r e ce bas tante c l aro que s i  b i en no puede hab l a r 

s e  d e  u n  camb i o  radital y pro fundo d e  l a  e s tructura a g rar i a , es ev i 

den t e  que t amp o co e s t a  h a  p e rmanec i do ina l t e r ada . E s  notor i o  e l  in

cremento d e  p re d i o s  y s uperfi c i e s  en los e s t r a to s  medi o s , y la ero s i ón 

de l o s  e s tratos mas g rande s . Y t amb ién l a  c ons o l i da c i6n de un s ector 

min i fund iario inviab l e  económ i camente , corre spondiente fundament almen 

t e  a l o s  ex - huas ipungue ros en l a  S i erra . La e s truc tura a grar i a  ent on 

c e s , s in habe r s e  trans fo rmado sus t anc ia lment e , ha mod i f i cado s igni f i -

cat ivamente su pe r fi l . ** 

* Debe t ene r s e  en cuenta que todo e s te proc e s o  imp l ica un c on s iderab l e  
aumento de l a  frontera a g r i co l a . 
** Aqut util izamos l a  comparación de Faroux ( 1 9 7 7 ) que ut i l i z a  un cen� 
so y una encue s t a . S i  s e  hace l a  comp aración entre l o s  c ens o s , las 
tendenc ias se mantienen, aun cuando los vo lúmenes de expans ión de pre 
�io� medios y d i s�inuc!AD de l o s  grandes s o n  meno res . 

\ 
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7 .  LAS COND I C I ONES DE AP L I CAC I ON O F RUSTRAC I ON DE LA POL I T I CA 

AGRAR I A . 

Hemo s p r e s ent ado has ta aquí l a s  ins tanc i a s  centr a l e s  por me d i o  

d e  las cua l e s l a  prob l emát i c a  ag rar ia s e  convierte en una cue s t i ón 

s o c i a l  de l a  mayor r e l evanc i a  que debe s e r abordada de a l guna manera , 

l a s  l í neas centr a l e s  de s u  d e s arr o l l o , y s us ef ectos má s s i gni f i c at i 

vos . En e l  punto cuatro h i c imo s una caracter i z a c i ón de l t ipo de vin

culac ión que se e s t ructuraba entre el Es tado baj o d i recc ión m i l i t ar en 

1 9 6 3 - 6 7 , l o s  segmentos más r e l evantes en e l  proceso de l a  s o c i e dad 

c i v i l  y e l  p?o c e s o  de la s o c i e dad c iv i l  y el pro c e s o  y e l  s i s t ema po l i 

t i c e . Se r ecordará t amb i én que en las p r imeras . página s  de e stas no tas 

s efial amo s que no nos intere s aba hacer una secuenc i a  crono l ó g i c a  e s t r i c 

t a , s ino acotar c i ertos per iodos y/o s i tuac ione s  que nos permi tan 

ana l i z ar l a s  prob lem4t icas que nos impor t an . No s interesa ahor a 

mo s tr ar aunque s e a  suscintamente la d inámica de l a  po l í t ica de t i erras 

a n ive l de los enfrentamientos y apoyos que sus c i t a el intento de apl i 

cac ión de e s a  p o l í t ica . Esto no s perm i t irá tra zar con mayor fundamen

to l a  c arac t er i z a c i ón de l o s  gob i e rno s mi l i t are s que s e  suc eden en 

e s tas do s déc adas , a s í  como pres entar con mayor c l ar i dad los fac t ore s 

y cond i c i onantes a que e s t á  suj e t a  l a  ap l i cac ión y l a  re fo rmul ac i 6n 

que en los hechos exper imenta l a  po l í t ic a  agrar i a . 

Bn oc tubre de 1 9 7 3  s e  hab l a  exp�dido una nueva l ey de Re fo rma 

Agrar�a ;  reco rdemos que el gob i erno del p a i s  era ocupado nuevamente 

por l as Fuerzas Armada s , e j erc iendo la Pres idenc i a  el General Rodr í gue z 

Lara . En cuant o  no s int eres a ,  e s t a  l ey no d i fe r í a  en manera importan

t e . de l a  de 1964 , que hemo s ana l i z ado . Tamb i �n se o r i en t aba a pro t e -
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ger a l o s  s ectores d e  a l t a  product ividad , y conced í a  un p l azo de 

dos añ o s  para que l as hac i enda s que se encontraban en condic ione s 

de exprop iac ión por l a  baj a product ividad , s e  pus ieran en cond i c i o 

n e s  d e  no - a fectabil idad . 

/ 

D e s de e l  moment o m i smo de l a  aprobación de la Ley , s e · enc i ende 

nuevamente l a  polémica en torno a la mi sma . En s ínte s i s , tal  d i s cu

s ión t i ene p o r  p ro tagon i s ta s  a l o s  gremios produc tores , que · por lo 

gene ral l a  cri t i c an y atacan , e l  gob ierno y l o s  j erarcas t ecnicos que 

l a  de fi enden , y las organ i zac iones c ampes inas y obrera s , que rec l aman 

su r áp i da pue s t a  en marcha y su profund i z ación . P ero e s ta d i s cus ión 

agrar i a  e s  cruzada por otra , la  que t i ene que ver con re iv indi caciones 

de dive r s o s  s e ctores de asal ariado s , que rec laman aumentos y dive rsas 

mej oras . De  t a l  modo , apoyo s "  no demas iado entus i a s tas � y cr it icas 

al  gob i e rno s e  entrecruzan s e gún l a  dimens ión de que se trate ; a su 

ve z el gob i erno encar ce l a  o confina al Or i ente tanto a dirigente s po

l í t i co s  opo s i tores , como a d i r igent es de gremios prop ie tarios y a di 

r igent es de s indi catos o gremios  de as alariados o emp l eado s . De tal 

manera l a  p o l í t ic a  agrar i a  no configura un e spac io es trictamente aco 

tado que catal i z e  apoyo s y c r i t icas . Sucede de otra manera lo mismo 

que s eña l amo s p ara e l  per i odo 1 9 64 - 6 7 , en que l a  d i s cus ión abarca al 

conj unto de po l í t i ca s  püb l icas , y l a  suerte de una de e l l a s es estr� 

chamente interdepend iente de las o tras . 

Por ej emp l o , en d i c i embre de 1 9 7 3* l a  organ i z ac ión regional de 

productores s eñala que e l  p rob l ema e s  e l  aumento de l a  producc ión agro 

pecuar ia , que puede l o grar s e  en la medida en que ex i s ta s eguridad en 

la t enenc ia de la t ierra y garant ias  para las inve r s ione s . A su ve z l a  

Ctmara de Agricultores de l a  I .  Zona (Qui to) rec l ama que las  exprop ia -
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c i ones s e an p a gadas en e f e c t i vo , a l  ava l úo comerc i a l , y q u e  s e  sub s i · 

d i en l o s  f e rt i l i z a n t e s  en e l  5 0 \ de su va l o r , La F ederac i ón Ec uat o r i a  

na de I n d i o s  prepara un de s f i l e  e n  R i obamba , para rec l amar l a  ap l i c a ·  

c i ón d e  l a  Re f o rma Agrar i a , A su ve z , un encuent ro c amp e s i n o  reun i 

do en Mo rona Sa nt i a go rec l ama q ue l a s  adj udi cac i o n e s  por c o l oni z a c i ó n 

s e an c o l e c t ivas . Y e l  Pres iden t e  man i fe s t a ra l a  dec i s ión de l l evar 

la re forma a g r a r i a  ade l an t e , s eñ a l ando " l a  prep o t enc i a  feuda l ( . . . .  ) 

pre t e nd i endo o b s t a c u l i z a r t odo l l amado pe rsuas ivo e n  pro del cump l i  

m i e n t o  de l a  l ey ( ,  • .  , ) " .  

E s t a  d is cus ión cont inúa en 1 9 7 4 , c ru z ándo se con o t ro s  aco n t e -

c i mi ento s .  E n  enero , es de t e n ido e l  Dr . Ar auj o H i dal go , d i r i g en t e  

vel a s qu i s t a . L a  c aus a l  s on exp r e s iones como l a s  s i g u i en t e s : ·  En 

e s t e  p a í s  no hay d i r i gen t e s que d i r i j a n l a  lucha fron t a l cont ra l a  

d i c t adur a ( • . . . .  ) l o s  ecua t o r i anos amamo s l a  l ib e r t ad s o b r e  t oda s l a s  

co s a s ( . .  , . ) Hoy e l  pueb l o  n o  g o b i erno , e s t á  b a j o cadenas ( . .  , . .  , ) E l  

Pa rt i do Cons ervado r pr o t e s t a  por e s a  pr i s ión , señal ando que l a  pro 

mo c i ón d e l  B i en Coman ( . . . •  ) d ebe es t a r  a l  serv i c i o de l o s  hombr e s ( . . . .  ) 

l a  c onc u l c ac i ón de l a s  l ib e r t a des pers ona l e s  entraña l a  n e g a c i ón de l 

p r o c e s o  de des arro l l o ( . .  , , ) " .  Tamb i en rep u d i a  l a s  d e t enc iones e l  Dr . 

Hu e r t a  Mo n t a l vo , j e fe de l Pa r t i do L i ber a l : ( . . .  ) c on e s t e  a n t e c eden t e  

c l aramen t e  s e  rev e l a  l a  i n t enc i ó n  d e l  Gob i erno de ext remar l a  mano dura 

en e l  t r a t o  a l o s  po l í t i c o s ( . . . .  ) " .  A s u  turno , e l  Gob i erno rep l i c a , 

a través d e l  Con t r a l m i rant e Poveda Burb ano , M i n i s tro de Gob i e rno : ( . . . ) 

* Todas l a s  re ferenc i a s  y t ran s c r i p c i on e s  e s t án tomadas de l a s f i c has 
soc i o - p o l í t i c a s , Un ivers idad C a t ó l i ca , Nos . 2 a l  4 ,  
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c i er t o s  c iudadanos que nunca h i c i eron nada po s i t ivo por el  p a í s , s e  

han dado a l a  tarea de des acredi tar el Gobi erno ( . . . . .  ) s in int e r e s a r 

l e s  la real idad d e  l a  hora actual , e l  des arro l l o  ace l e rado qu� s e  ini 

c i a , la lucha cap a z  y honrada ( . . . .  ) para dar s o luc ión a los prob l e -

mas que a f e c t an a l  pueb l o ( . . . .  ) t ratando de crear un c l ima prop i c i o  

para volver a l a s  épocas e n  que v i v í an fe l i ces exc lus ivament e  l o s  

acap arado r e s  de l poder o l o s  traficantes d e  inf luenc i as , mi ent ras el  

pueb lo s in e speran z a  s e  debat í a  en l a  inj us t i c i a , l a  inmora l i dad admi 

nis t rat iva y l a  mi s er i a" . 

Es t a  confront ac i ón s e  radica l i z a  con e l  paso de los  me s e s . En 

mar z o , los acont ecimientos s e  precipi tan . Son detenidos var i o s  dir i 

gentes po l i t i ce s : Nap o l eón Lombe ida , Gon z al o  O l eas , d i r i gente 

soc i a·l i s t.á Arr e c i an t amb i én l a s  cr i t i cas a la  Re for -

ma Agrar i a , por l o s  g r emios de productores en e spec i a l . En febrero 

hab í a  s ido encarcel ado t amb i én el Dr . Cas t ro Benit e s , Pr e s i dente de ' 

l a  Cámara de Agr i cu l tura de la 1 1  Zona ( Guayas ) E l  Minis t ro de Agr icul 

tura Dr . Ma ldonado Lince p r e s enta su renunc i a , que es acept ada , a l a  

cua l s i gue l a  renunc ia de l Director de l I ERAC , Econ . Marco Herre ra . 

E s  evi dente que con e l lo s e  det iene e l  impul s o  de l a  Re forma Agr ar i a , 

o en t odo caso , l a  pos ib i l idad de que l a  mi sma a l c an zara l o s  obj e t ivos 

que s e  p r opon í a . 

En mayo , l a  calma ha vue l t o  a l o s  g r em i o s  de productor e s ; e l  Pre 

s idente de l a  C ámara de Agr i cul tura de l a  I I I  Z ona expres a : " (  . . .  ) en 

e s tos moment o s  ha vue l t o  la t r anqu i l idad al s ector agr ícol a ,  e specia l 

mente con l a  pres encia del nuevo Secr e t a r i o  de E s t ado ( . . . .  ) los  



- 34 -

agr icul tores no nos opon emos a l a  ley agrar ia ; creemo s en l a  j us t i 

c i a soc i a l  ( . . . .  ) " .  A s u  vez , las  cent r a l e s  s ind icales  y las  organi 

z ac iones campes inas ex i gen l a  r ápida aprobac ión de la re g l ament ac i6n 

de l a  l ey , s o l ic i t an que l a  provinc ia de Co topaxi s e a  dec l arada zona 

pr ior i ta r i a  para s u  ej ecuc i6n , que se protej a l a  tenenc ia de la t i erra 

que est4 en manos de l as organ i z ac ione s campes inas y en general de los  

campes inos , " ev i tando l o s  abus os de lo s presuntos dueño s ' ' . 

De tal  manera e l  Gob ierno está  s ome t i do a un fuego cruz ado . De 

un lado l o s  part i dos ata can aque l los  aspectos o caract e r í s t icas del 

rég imen que med i a t i zan sus po s ib i l idades de acceder a l  poder o ca 

part ic ip ar en é l . Y es pec i a lmente l as d i spos i c i ones que a fectan s u  

c apac i dad de c r i t ica y l a  cue s t ión asume como s i emp re l a  forma de l a  

contradicc i6n "despot ismo - democracia"  o · · d i ctadur·a - l ibertad" . A l  mis 

mo t i empo los gremi o s  de produc tore s ,  en lo que no s int eresan l o s  agra

r i o s , percuten s obre e l  programa o l as intenci one s trans formado ras y 

levantan s us p rop i a s  re ivindicac ione s . 

El  des arro l l o  de l a s  cont radicc iones a nive l de l a  pol í t i ca agra 

r i a , desde la aprobac ión de l a  l ey has t a l a  renunc i a  del  Min i s t ro Ma l 

donado Lince , mues t ra bas tante c l aramente como l a  ap l i c a c i ón de l a  

po l í t ica mi sma es  e n  el  nuevo gob ierno mi l i tar , e s t rechamen te depend i en 

te de l as r e l aciones de apoyo - c r i t ica que se veri fi can a ni ve l de l a  

s o c i edad c ivi l y d e  l a s  fue r z as pol i t icas . Es  bastante c l aro tamb i én 

como pese a l  rad ical i smo de c i ertas med idas (pris iones de va r ios dir i 

gentes gremi a l e s  y pol i t ice s )  e l  Gob ierno no e s t á  dispue s to (no está  

en condi c i one s )  a p ro fundi zar o de s envo lver su po l i t ica agr ar i a  si  l a  

opos ición es  muy fuerte . Dicho d e  otra manera , al n o  poder e s t ructurar 
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un cons enso s u f i c iente a l  interior de l o s  par§metros fi j ado s , e l  go

b i erno no puede asumir los resquebra j am ient o s  y conf l i c t o s  que van 

crec iendo permanent ement e .  E s t e  conj unto de cont ra d i c c iones tendrá 
. . 

su expres i6n en el  fa l l i do intento de golpe mi l itar en s e p t i emb re 

de 1 9 7 5 * . 

En otras c i rcuns tanc i a s  y con otras caracte r í s ti cas , s e  repite 

el  proceso d e l  pe ríodo 1 9 6 3 - 6 7  : l a  coincidenc ia de gremios 

terratenient e s , de los part idos po lít ic os , de gremios  un ivers i t arios 

y otros s e ctores en l a  crít i c a a l  proceso en curso , te rmina minimi zan 

do l as pos ib i l idade s de unA a l i an z a· soc i a l�éht e  déb i l , expre s ad a  en 

el gob i e rno m i l itar encabe zado por el General  Rodr íguez Lara , en cu an · 

to a cump l i r l a s  metas agr ar i as que e l  mi smo s e  había f i j ado . 

8 . E L  APARATO I NST I TUC I ONAL AGRARIO COMO ESPAC I O  DE CONTRADICC IO 

NES Y CONF L I CTOS SOC IALE S . 

N6 s int e r e s a  mos t r ar - y  procurar ent ende r - l a s  r e l a c iones que s e  

ver i f ican entre e l  proc e s o  s o c i a l  y po lít ico y e l  E s t ado ; s o l o  que 

aho r a  no nos int e r e s a  indagar en l a  temát ica de l tipo de E s t ado que 

s e  configura en e l  p e r í odo a e s tudi o , s ino en e l  aparato e s ta t a l  mi smo 

y su func ionami ento . Asp i r amo s a mo s t rar como e s t o s  dos nive l é s  son 

es tre chamente interdep endi ente s ,  aunque e l  uno no es  l inea lment e re · 

sul tado de l otro . 

* Un aná l i s i s  del programa econ6mi c o � soc i a l  que e s taba detrás. de est e 
int ento excede l a s  po s ib i l idades de este traba j o .  Véa s e  en e s t e senti  
do Ve rdesoto ( 1 977) . 
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. D i j imo s ant e s  que las  trans fo rmac iones agrar ias , aunque de 

ninguna manera pus i eron en pe l i gro la ex i s t enc ia de la c l a s e  te rra 

teniente , int roduj eron camb ios que en buena med ida al teraron e l  per 

f i l  de la e s t ruc tura agrar ia . . Seft a l amo s tamb i én como l o s  e s tr a t o s  

trad i c i ona l e s  de l a  fracc i 6n terra t eniente hab l an hecho t o d o  l o  

po s ib l e  p a r a  pr imero imped i r , luego en l e ntecer y f ina lmente e l i minar 

la po l í t i c a  agrar ia impul s ada por e l  gob i e rno mi l i tar ,. tanto en 1 9 6 3  
- 6 6 como en 1 9 7 2 - 7 5 en a l i anza con otras fra cc ione s d e  las c l a s e s  do -

minant e s . Pre t endemos mo s t rar ahora cómo para l e l ament e a e s a  con fron 

tac i6n s e  abre o t ro espac io de d i $pU t a  po l 1 t ica cons t i tuido por el 

aparato ins t ituc iona l y la· do t ac i 6n de recursos que e s t e  manej a * . 

· E s t e anál i s i s  imp l i ca evitar dos po s i c iones ex tremas . La pr i 

me ra conceptual i z a r í a  l a  ac c i6n ( o  e l produc t o )  del apat ato ins t i tu

c i onal como una mera e�t ens i 6n de l pod r de quienes en c ierto momento 

e j er cen e l  pode r e s tatal . La s e gunda , cons i s t i r í a  en atr ibuir a la 

burocrac ia una aut onomia t a l ( d� l as con t rad i cc iones e intere s e s  s o cia 

l e s )  que baria pos ib l e  que su acc i6n fuera independ i ente de la repr o 

duc c i 6n d e l  s i s t ema g l oba l . No s int e r e s a  tamb i 6n enfat i z ar e l  rol 

d e  la burocrac i a  pGb l ica en tanto e s t a genera ( o t iende a g enerar ) 

s us fuentes de l e g i t imidad , l as que t i enden a reproduc ir aque l l a  en 

su t o t a l idad , y más interesante , l a s  que garan t i c en su permanenc i a  

o r e fu e rcen su impo r t anc i a ; tanto respect o a l  poder es tatal , d e l  cual 

depende , c omo de " l a  c i udadan ia" a l a c:ual s i rve . 

* Un cuidado s o  anál i s i s  de e s t a  prob lem! t ica puede ver s e  en Os z lak 
( 1 9 7 7 )  y un p l anteo en cierta medida re cog ido en e s ta s  no tas acerca 
de l encare de l as po l 1 t icas pQb l icas como obj e t o  de inve s t i gaci6n 
en Os z lalc- O ' DOnne l l  ( 1 9 7 6) . 
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El análisis siguiente será hecho en términos de dos per iodos. 

El primero va de 1 9 6 5  a 1 9 7 0  y el segundo de 1 9 7 3  a 1 9 7 7 . 
8 . 1 .  El per íodo de fortalecimiento de las instituciones autónomas . 

El cuadro 8 . 1  muestra las asignaciones presupuestales para los 

diversos organismos que constituyen el aparato pflblico para el agro . 

Esas instituciones, por su status de "entidades adscriptas" cuentan 

con un grado considerable de autonomía, financiera y operacional .  

Una primera observación refiere a que es muy alta , y además 

creciente, la proporción de recursos que se distribuyen entre ellas 

del total de afectaciones presupuestales ; dicho de otro modo, es baj o  

y decreciente lo que se asigna a l  Ministerio de Agricu ltura-r. ;Bl.lQ.: . 

puede ser · car acteri!Zadu-
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1 ' 

• • •  il . •  ,. ·�s fde:f)il) l't!'' inér�enie
'
�to< áe l a  pa1rticipac i�n de varios organismos :  Inst i -

tuto Nacional de Energía y Recursos Hidroeléctricos , I nstituto Nacio

nal de I nvestigaciones Agropecuarias , el Centro de Salud Pecuaria , 

·cuyos objetivos se orientan a . mejorar la productividad o la infra 

estructura agraria. Y de otros, como la Dirección Nacional dei Bana · 

no que atiende todo lo referente a la producción y exportación de 
1 

este fruto. Todo lo cual muestra una creciente atención hacia el re -
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�nci�encia en las dec�sione�r r.que son capaces de de_spl egar los diver -
sos •ectores sociales� . 

La gr&fica a que· hi� iaos referencia muestra algunas . cosas bien 

interesantes .· En los aftos del gobierno mi litar que van de 1964 a 1965  
y que son · los pr imeros del IERAC ,  es te organismo presupuesta b�stante 

als de lo que se programa a nivel nac ional . Y también es bas tante 

grande la diferenc ia - entre lo .presupuestado y lo programado en relac i6n 

a lo que efectivamente el IERAC recibe . Sin embargo en este período 

y · hasta 1968 la diferenc ia entre lo qu� se gasta y lo que s e  r�c ibe 

es menor � lo largo de la serie cons iderada ; este hecho es sig�ifica 

t ivo : - el IBRAC , organismo responsable  de la ap licac i6n d e  la  r�forma 

agrari a ,  no al canza a gastar los . recursos de que di spone . A· partir  

de . l96J dos brechas s e  ensanchan ; una entre lo programado y lo pre 

supuestado . Otra ; men�r pero no irrelevante , que tiende a aume�tar 

entre lo · presupuestado · y lo recibido • . 

Que los . org.anismos del Estado reciben por lo general men�s que 

lo. previsto a nivel de Plan , no constituye de por si  una novedJd . Pe 

ro de todas aane�as la  distancia en e�te caso es sign� fica�ivarente 

aapl ia :  por ej eaplo 450 mil lones de sucres en 1969 . Pero adem4$ , 
. -

c:o.nstanteaente lo . re�ibido es menor que lo presupuestado por lJ ins t i -
1 .. 

·tuc:idn. Teneaos aquf . entonces tres momentos en el proceso - d� �otaci6n 
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de recur s o s  fi nanc i e r o s  a l a  ent i dad re spon s ab l e  de una parte sus 

.tanc i a l  de l a  po l í t i c a  a gra r i a , l a  que r e f i e r e  a l a s  r e l ac i one s de 

prop i edad en el c ampo . En e l  pr imero , l a  programac16n a nive l del 

P l an global s i gue una curva " ide al n ( en más de un s ent i do ) , que da 

cuent a de l a s dec i s i ones a c i e r t o  niv e l . En e l  mi smo , en l a  me d ida 

en que la re forma agrar ia es uno de l o s  obj e t i vo s  pr i o r i t a r i o s , s e  

p r e s t a  una atenc i ón cons iderab l e  a e s t a . Un s egundo momento 

cons i s t � en l a  nego c i ac i ón que s e  ver i f i c a  en l a  e l abora c i ón de l 

presupue s t o . Nuevo s actores pa r t i c ipan s i n  duda en é l . T i ene pr epon 

derante part ic ipac ión en e l  mi smo e l  s e c t o r  burocrát ico en su conj unt o , 

que probab l emente , en l a  med i da en que sus s ec t o r e s  in s t i tuciona l e s  

n o  t i enen l a  mi sma p r i o r i dad que e l  I ERAC , han re c i b i do menor aten 

c ión en e l  momen to anter i o r . A su v e z , en e l  tercer momento , e l  o t o r 

gam i ento c oncre t o  de recur s o s  depende y a  d e  l a s  pre s i ones que bregan 

p o r  l a  adj udicac ión de recursos para aque l l o s  s e c t o r e s  ins t i tu c i ona 

l e s  que má s s e  o r ientan a s a t i s facer l o s  intere s e s  de cada uno . D i cho 

de o t ra manera es probab l e  que de nuevo asuman una mavo r impo rtanc ia 

a l  más a l to nivel p o l í t i co . los or eani smo s  corpora t ivos de los dive r 

s o s  s ec t o r e s  soc i a l e s  v t amb i én sus exo re s i ones oo l í t i c a s  med i a t i z an 

do v cond i c i onando l a  n e 2o c i a ción presupue s t a r i a . 

A su v e z , l a  b recha entre lo ent r e gado y l o  gast ado da cuent a 

de otra prob l emát i c a . Por un l ado , s e  trata de l a  cap a c i dad operat i 

va de una ins t i tución püb l ica , en e s t e  caso e l  I E RAC . No parece re 

querir mayo r fundamentac ión e l  hecho de seña lar que e l  o rg an i smo que 

es el ej e de la po l í t i ca de t rans formac iones agrarias del pa í s  no t i e 

n e  capac idad d e  g e s t ión como para l a  p l ena ut i l i zac i ón d e  sus recurso s .  

Buena parte de l o s  t emas que ha trabaj ado e l  anál i s i s  de las o rgani z a -
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c i one s comp l e j as e s  pert inent e aqu í , pero no nos de t endr emo s en 

e l l o ;  hemo s s eña l ado y a  l a s d i f i c u l tade s de o rgan iza c i ón de un 

apa rato in s t i t uc i ona l en l as c ond i c iones h i s t ó r i c a s  en que s e  

e s t ruc turó e l  E s t ado ecuator i ano . 

Pero se t rat a ademá s de l a  dec i s i ón po l í t i ca de imp l emen ta r 

una pol 1 t i c a  ha s t a  sus úl t imas con s e c uenc i a s , aún al int e r i or de 

c i e r t o s  parimet ros p redefinido s , y que hemo s ana l i zado ant e s . En e l  

punto an t e r ior r e s eñamo s e l  proc e s o  que conduj o a la su s t i t uc i ón 

del Min i s tro de Agr icul tura ; e s  ev i dente que l a  ap l i cac ión de l a  po l i ·  

t i ca de reforma agrar ia no tuvo cond i c iones soc iales y po l í t i c a s  

para apl i c ar s e  p ac i ficament e .  Y e s  c l aro que e l l o t i ene que h a b e r  

afect ado a l  meno s e n  c i erta med ida e l  d e sp l ie gue de l o s  recur s o s  e x i s  

t entes . 

8 . 2 .  El des arro llo d e l  aparato e s t a t a l  agrario y el fort a l e 

c imi ento de l o s  programas centra l es . 

A p art i r  de 1 9 7 4  s e  p roduce una r e e s t ruc turac ión de la o rgan i za 

c i ón ins t i tuc ion a l  púb l i ca que hace c r e c e r  y comp l e j i zar e l  ap arato 

e s t a t al .  En e fecto hasta e s e  afto , product o  de una reorgan izac ión 

po s t er i or a 1 9 7 0  ex i s t e  e l  Minist e r i o  de la Produc c ión , que comp rende 

func ion e s  y or gani smos referen t e s  a lo s d i v e r s o s  s e c t o re s de l a  eco · 

nomt a ;  luego del año ind i cado se crean e n t re o t ro s , lo s m in i s t e r i o s  

d e  Indus tri a s  y de Agr i cultura . E s t e  úl t i mo reúne a todas l a s  func i o ·  

ne s y organi smo s vincu l a do s con e l  agro ex i s t en t e s  ant e s  en el Mi 

nis t e r i o  de l a  Producc ión y o t r a s , ub i c ada s en e l  M i n i s terio de Re 

cur s o s  Na tura l e s. 
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Es to s  camb i os aparej an una cons ide rab l e  comp l e j i z ac i6n de l 

aparato agrario . Ademá s de l a s  en tidade s ads c r iptas , que c omo seña l a 

mo s ant e s  t i enen una muy amp l i a  autonom í a  financ i e ra , admin i s trat iva 

y en cuanto a la �e f inic i6n de sus ac t iv idade s y programas , ap arecen 

un conj unto de a c t ividades espec í ficas , con sus prop i a s  un i dades 

ins t i tuc ional e s . E s to s  camb i o s  imp l i can entre o t ras c o s a s  un cons i 

de rab l e  incremen t o  de l a s  do tac iones presupue s t a l e s  d e  todo e l  a·pa 

rato e s tatal , y tamb i én d e l  ag rar io . 

Deb e  s eña l a r s e  tamb i én una invers i 6n de l o s  c r i t e r i o s  anot ados 

en el punto y el Cuadro 8 . 1 .  En efecto , e l  Cuadro 8 . Z  pone de �an i 

f i e s to e l  no tab l e  incr emento de l a  importan c i a  presupue s t a! de l a s  

a c t ividade s baj o j ur i s d i c c i6n y c ontro l c e n t r a l  del Min i s t e r io ; e s a  

p roporc i ón e s  crec ient e . Ob s é rve s e  q u e  entre 1 9 6 5  y 1 9 7 0  l a  impor 

tanc ia de l a s  ac t iv i dades centra l e s  del Min i s t e r i o  e s  decrec iente y ,  

a par t i r  de 1 9 6 8  no l l ega a 1 / 5  de l total de l o s  gas t o s  1 1 a grar i o s n .  

Por e l  contrar io a p ar t ir de 1 9 7 5  (en que l a  informac i6n e s  c l ar a 

mente c omp arab l e )  l o s programas centra l e s  d e l  Min i s t e r i o  son cre 

c i ent e s , y en 1 9 7 7  s on cas i l a  mitad de l total . E l lo d a  cuenta de 

un pro c e s o  de modern i zac ión y r.a� ional i za c i 6n del E s t ado ecuator i a 

n o  que s in duda ha c omen z ado ant e s , p e ro que va a l c an z ando a l o s  d i 

versos s egmentos d e  su aparato ins ti tuc iona l . 

E l l o  e s  para l e l o  a un brus c o  inc remento de las part idas para 

el I E RAC en l o s  año s  1 9 7 5  y 1 9 7 6 , que t r i p l i c a  sus recurs os financ ie 

ros , para vo lver a caer al nive l de 1 9 7 3  en 1 9 7 7  ( Cuadro 8 . 3 . )  I N I AP 

crece por e l  contrar io má s l entamente ent re 1 9 7 3  y 1 9 7 7 .  Nó t e s e  ade 

m4s (Cuadro 6 . 3 . )  que j us tament� en 1 9 7 5  y 1 9 76 a número de hec táreas 
,• � . 
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ad j udicadas por e l  r�g imen de Re forma Agrar i a  en l a  Sierra aumen � 

ta muy cons iderab l ement e .  E s  oportuno recordar que reci6n a par � 

t i r  de 197 4  l a  Ley de Reforma Agr a r i a  es reg l ament ada , y por lo 

tanto no ex i s t e  ningún impedimen to para su ej ecuc ión . La · reg l a 

ment a c i 6n menc ionada e s  e l  e j e d e  l a  d i s cus i ón e n  torno a l a  apl i �  

cac i6n de l a  Ley . 

Podr la dec irs e que l a s  do tacione s del I E RAC es tln mfs some � 

t idas a l o s  avat ares de l proc e s o  po l l t ico que l o s  de I N IAP y l o s  de 

l o s  programa s centrale s de l Mi n i s te r i o . Di cho de otra manera , e l  

I E RAC t iene una r e l a c i6n má s directa y ab i e r t a  con el proceso soc i a l  

y pol í t ico . Podr íamo s aven turar inc lu so , aún cuando no e x i s ten 

inve s t i gac i ones espec i f icas , que el per sonal super ior ha s i do mucho 
. 

mis e s tab l e  en e l  I N IAP que en e l  I E RAC . Los primeros han s ido por 

lo gener a l , en el pe rSodo anal i z ado , func iona r ios de carrera que 

ac ceden a· l o s  nive l e s  supe r i ores . En defin it iva , IN IAP parece haber 

de s arro l l ado má s el carActer en b uena me dida auto - s ufic ient e que 

caracter i z a a l a s organi z a c ione s comp le j a s . Nunca , que sepamo s , 

los obj e t ivos y l a  pol l t i ca de I N IAP � y  tampoco los que refieren a 

los pro gram¿s
· 

c�ntr ales de l Mini s t e r io - han e s t ado en e l  centro de la 

d i s cus i6n po l í t i ca en e l  pa f s . E l lo se expl i c a  en cuanto el I E RAC 

s e  vincu la con el centro mi smo de l a s cont rad i c c ione s soc i a l e s  del 

pals y sus expre s i ones po l l t i c as . 
. ¡ 

De tal maae ra e s a  re lat iva quietud y  d i s tanc iami ento de l a  

d i s cus i6n poil t i ca han favo rec ido l a  con s o l idac i6n y desarro l l o  

ins t i tuc ional d e  IN IAP . Aunque s i n duda s u  acción no e s  aj ena a 

los in tereses de los dive r s o s  sec tores soc iales agrar ios . *  
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· Menc ionamo s ant e s  como la no e x i s tenc ia de una a� ian z a  he -

g emón ica que d i r i gi e r a  e l  proc e s o  de mode rn i z ac i ón cap ital i s t a de 

la s o c iedad ecuato r i ana hab í a  s ido re sue l t a  por la burgue s í a  agra 

r i a  modern i z ante me d i ante una a l t a  capac idad de incidenc i a a nivel 

de poder e s tatal y part icul armente de las FFAA , que l l enan e s t e 

e spacio creado por l a  aus enc ia de un s i s tema po l í t i co cap a z  de 

inst rumentar un cons.enso acerca de e s o s  camb i o s . A su ve z , e l  

anál i s i s , aunque s us c int o , d e  l as a s ignac iones pre s upue s t a l e s  

mues t ra tamb ién una e s t ructura de re l ac ione s entre l a s  · fraccio -

nes de c l a s e s  y e l  manej o de l o s  recurs o s  financ ieros muy fluida 

y dinám ica . E l l o  da cuent a de formas re l ac ionales entre l a  e s t ruc 

tura d el  poder y divers o s  s e c tor e s  de las  c l a s e s  dominant e s  que 

Ca.rdo z o ha denominado "ani l l o s  de pode r n  y que operan en sus t i  tu

c i ón de un s i s tema po l i t i ce , uno de cuyos cont enidos centr a l e s  

e s  j us tament e med i a r  ent r e  amb o s  nive l e s . E s  dec i r  que e l  rég imen 

h i z o  un mane j o  de l o s  recur s o s ( t é cnico s y financ i eros)  que impl icó 

una aper tura de e s t o s  a l a s  pres iones de las fracciones de las  

c l a s e s  ** ,  punto s obre e l  cual volveremo s en l a  próxima s ección . 

* (vi ene de l a  pág ina ant e r io r )  
E n  e l  cur s o  d e  una inve s t i g ación sobre e l  p r o c e s o  d e  generac ión 
y d i fus ión t ecno l ó g i ca que des arro l l amo s en F LACSO , en el marco 
de un e s tudio r e g i onal coordinado por el  I I CA.- Co lomb i a  es tos t e 
mas s e r án d e s arr o l l ado s ; e s a  inve s t i gac ión permi t irá un mej or co 
noc imiento de l o s  t ema s abo rdados en e s t e  document o .  
* *  E s  in t e r e s ante ano tar que Cardo zo t r abaj a l a  idea de e s ta s  
art i cu l ac iones ent re l a s  c l a s e s  y e l  poder e s t atal e n  una s i tuac ión 
de _ gob ierno mi l it ar que ha excluido a l argo p la z o  al s i s tema pol í 
t ico . En e s t e  c a s o , como hemos menc ionado , e s as art i cu l ac ione s 
operan en una s i tuac ión que no es exactamente e s a . 



Es te proc eso que e s  bastan t e  c l aro a l a  luz de l a s  c i fr a s  pre � 

supue s t a l e s  para e l  pr ime ro de los períodos con s iderados ( 196 4 - 1970 )  

s e  de s d ibuj a en e l  s egundo ( 1 9 7 2 � 1 9 7 7 )  e n  funci6n d e  que en e se 

per iodo se ver i f ica una fue r t e  t endenc i a  a l  fo rta lec imiento de l o s  

programas c entrales d e l  Min i s t erio . Alud imo s y a  a l  carlcter m4s 

pro fundamenté modern i z ante de e s t a  s e gunda inte rvenc i6n mi l i tar . 

Por l o  demás en s u  t rans cur so e l  E s tado cuenta con los muy cons i 

derab l e s  r ecur s o s  de r i vados de l a  producc 16n p e t ro l er a . 

9 , CONCLUS IONES . 
' 

E l  proce so agrario que hemos ana l i z ado e s t á  marcado p ro fun 

damente por l a s  carac�er fs t i cas que ha asumido h i s t6r icament e  e l  

proceso po l t t ico e n  Ecuador . Como re sul tado de l a . nó . v i genc ia del 

pr inc ip i o  de equ iva l enc i a  ent re los p roduc t ores l ibres y el  s tatus 

del c iudadano, · l a  pe rdurab i l idad de re lac ione s s o c i a l e s  no cap i �  

- ,  . .  tal i s tas y de l marcado corte t r ansve r s a l  S i e rr a - Co s ta , a l  que 

aludimos , p ara l e l o  a uná muy tardía cons t i tuc i6n de una fra c c i 6n 

burgue s a ,  no s e  o rgan i z 6  en Ecuador un s i s tema po l l t ico a pl eno 

func i onamient o ,  e s t o  e s  c apaz de e s t ruc t urar el confl i c to con 

c ierta e s t ab i l idad . Di cho de o t ra manera , l a s  fue r z a s  po l i t icas 

op eraron en c ondic iones de extrema � y exce s ivaW supere s t ructura l i 

dad" . Esto h i z o  que en coyunturas c l aves e l  nive l d e  c onsenso 

. obten ido , no s i n trabaj o s a s  negoc iac i ones entre las FFAA , la t ecno � 

crac i a  y los part ido s  pol i t ic o s  t radic iona l e s , en torno a impul s ar 
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un conj unto de trans formac iones en e l  p a i s , entre e l l as las re l a �  

t ivas al agro , a l a  hora d e  s u  ap l i cac i6n s e  v i eran frenadas por 

fue r z as podero s a s  a nivel de l a  soci edad civi l . 

E s t o  mue s tra corno e l  proceso soc i al � po l i t i co t ranscurre 

en do s t i empos o en dos nive l e s . Los s ec tore s re formi s t as �e l a s  

Fue rzas Armada s ,  l a  tecnoburocrac i a  y o t r o s  s e c t o r e s  que se expre 

s an fundament almente a nivel · de l aparato e s tatal y de la e struc tura 

j uríd ico �po l i t i c a  (vg . e l  Par l amento ) no t i enen demas i ados p rob l e -

. mas para aprobar una ley (una po l í t ica) agrar i a . Pero cuando l a  

mi sma e s t á  en vtas de e j ecuc i6� , e s ta no puede rea l i z ars e s in e l  

apoyo , consent imi ento o al menos e l  de j ar - hacer d e  l a s  c l as e s  do � 

minantes . De tal maner a ,  e l  carác ter trans i c ional de l E s t ado baj o 

· d irecc ión mil itar a que hemo s aludido s e  mani f i e s t a  en que e s a  capa

c i dad de dec i s i6n imp l i c a  un consenso soc i a l  y se traba , a c i erta 

a ltura de l a · inst rumentac ión , en func i6n de que ese consenso no 

exis t e ; el  gob ierno 
·
no es tá en dispo s i c i ón de l l evar ade lante un 

proceso en cond i c i ones 4e confl icto soc ial y p o l í t ico r e l at ivamente 

pro fundo . E l lo expre s a  s in duda tamb i én , una c i erta rep roducci6n 

de l o s  confl ictos y t endenc i a s  s o c i e t a l é s  a l  int erior de l as Fue r zas 

Armadas .  E l  t ipo de Es tado que opera en Ecuador en e s te per íodo no 

e s tá en condicione s de catal i z ar una c i erta orientac i6n pr edominan� 

te en l as Fuerzas  Armadas , independ i entemente (al meno s re lat ivamen 

t e )  de l j uego de consens o - opo s i c i6n que s e  ver i f ica a su inter ior , 

como ocurre en los  Estados auto r i tarios que s e  e s tabl e c i eron en va 

rios pai s e s  de Am6 r i c a  Latina en esta dé cada . 
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Las transformaciones proyectadas en 1 9 6 3  son frenadas por un 

conj unto de fuerz as sociales que voltean el gob ierno . Con otras 

características , tamb ién el proceso en ciernes es enlentec ido y 

mediati z ado en 1 9 7 S ; e l intento de golpe de 1 9 7 6  expres a  este fe p 

n6meno . Ello mues tra 

co capa z de organ i zar 

mos refe r i do, 

ciedad civil 

como e l  

que hace 

tanto la no � articulaci6n de un s i s tema poltti -

ciertas t rªna foraaeiones ,  a lo cual nos he -

clivaj e entre la •ee1edad políti ca y la so-

q�e l a  a o aun4a i O  1xprese a nivel del enfren -

tamiento con e l  poder estatal casi sin medi i�tenes . Corresponde 

recalcar ahora la existencia en un periodo decisivo de profundas 

contradicciones lfl*�e fracci��- ae las  clases dominantes ; agrega 

remo s  aQn que en este período los parAmetros fundamentales del pro � 

ceso pol í tico están o Pgan i zados centralmente en función de esas 

contradicc iones, y no de l as que se verifican entre el conj unto de 

las clases dominantes y las clases subalternas . De tal forma el 

gob ierno va enfrentando una amplia a l ianza de diversas fuerz as cor

porativas y poll ticas que estrechan crecientemente su base de apoyo , 

tanto en 1 9 6 3 , como en 1 9 7 5 . 

El caso ecuatoriano muestra entonces un proceso de genera 

ci6n de consenso respecto de un conj unto de transformaciones , entre 

las cuales las agrar ias que se elabora a un cierto nivel de la so 

ciedad política (tecnoburocraci a , Fuerz as Armadas , partidos pol íti 

cos, representantes y personeros del sistema internacional) pero 

que no alcanz a  a la mayor parte de las fracciones de las clases 

dominantes. En ausencia (o incapacidad) de un s istema politice 

que re- elabore e instrumente ese consenso que hemos llamado frag 

mentado , las FFAA asumen en dos coyunturas el conducir del proceso 
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moderni zador . Sin embargo , los  s ec tore s  de l as c l ases - dominantes 
' 

afectados y por lo tanto opue stos a ese  proceso procuran detenerlo , 

pue s to que no han t enido , en su momento ,  fuerza  sufi c i ente para 

impedir s u  ini c i o . 

Las FFAA ocupan pues e l  e spac io po l t t ico en 1 9 63 y 1 9 7 2 ; 

la  intervenc ión mil i tar opera al interior de los  paráme tro s  de fin i 

dos por e l  apoyo o a l  meno s l a  neut ral i dad de l a s  c lases dominan -

tes , Cuando uno u otra no ex i s ten ,las F FAA s e  ret i ran de la  esce -

na ( 1 966) o .erefinen su acc ión ( 1 9 7 6 ) . Lateralmente s eñal aremos 

que · ese  t ipo de intervención mil itar , dependient e de un cierto gra

do de consenso a l  exterior y al inter ior de la ins t i tuc ión armada 

puede s er expl icada al menos parc ia lmente en términos de que la  

mi sma s e  ver i fica en una s i tuac ión económica que no supone un 

quiebre pro fundo del proceso económico ( 1 9 6 3 )  y en una franca 

p·rosperidad deb ida al  .petróleo (1 9 7 2 ) . En ambo s casos además e l  

s i stema e n  su �onj unto n o  está seriamente amenazado ni hay amague s 

importantes ¡ y estas  son di ferenc ias cruc iales  con las  condic iones 

que impl ant aron regímene s autoritarios en el sur de América Lat ina . 

El proceso ac tual , en el cua l e l  gob ierno de las  F FAA orien

tan una vuel ta al  s i stema de part idos y deciden nuevamente abando 

nar l a  e s cena .. no s in contradicciones , confl ictos  y tens i ones - puede 

s er entend ido corno un intento de organi z ac i ón del s i s t ema pol it i co 

desde su exterior ; en relac ión a toda la  argumentac ión que hemos 

venido presentando , e s  interesant e s eñalar e l  hecho de que la  cons t i 

tuc ión elaborada y aprobada en e l  marco del proceso  s eñal ado prevee 

para las suces ivas elecciones el voto universal . 
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Aho ra b i en , s i  en buena med ida l o  que define un rfgi·aen 
. 

dado es a quien exc l uye y a qu i en at rae en t 6 rmtno s de dis t ribu� 

ci6n de l o s  bene f i c ios económicos y de poder , el per iodo an al iza� 

do puede s er caracteri z a do como un intento por i n s t ruaentar un 

mode l o  tr a,ns acc iona l y a s im6 t ri·co . Trans a c c i-on a l  po rque se in icia 

una reforma agrar i a  en bene f i c io de s ec t ores c aap e s ino s • · s ume ra idos 

y medios , que prot ege al mi smo t i empo a la burgu e s t a  ag raria de 

a l t a  produc t i v i d ad . da t i empo a l a  "tr ad i c iona l : � para ponerse a la 

a l tura de l o s  a co n te c i a i ent o s y apunta l a  además , por el c r 6d i t o y 

ot ras aed ida s ,  a l a  burgues t a industrial . Y a s imé t r i c a , porqu e 

sOn cuando hac en fa lta a á s  estud ios e inform�tc i6n � parece bas tante 

c laro que el r6g imen de j 6  abie rt o su ap arato in s t i tuc i ona l y su s 

es truct uras dee it oria s de d i ve rso n i v e l  fundamen t a lmente a l a  i n 

fluencia d e  la s frac c i ones d e  c l a se dominante , 

Con lo ant e r ior no s e  quiere de c i �  que haya hab ido una vo 

l unta,d expl i c i t a  de hacer m4s peraeab 1 e  l a s  d iversas ins t anc i a s  de

c i sorias de la e s t ruc t ura de l poder o l o s  d i ve r s o s  n�ve l e s  de l apa 

rato ins t i tuc iona l ,  s 6 l o  a c i e r t o s � e c t o re s . E s tamos enf a t i zando 

los efectos obj e t ivo s , product o de la dinám i c a  de la a c c i6n de lo s . 

actore s so c ial e s y de su ca�ac idad de n e goc i a c ión e . i n f luenci a .  E s  

obvj;o sefla l a r que l a s  clases  dominantes cuentan con . ·in\ic.ho mej ores 

po s lb i l idade s para acceder , en e s t e sent ido � tanto · a l a s  e s t ruct u -

· ras del �ode r e s t a t a l  como a l o s  diver sos n ive l e s  d e  l a  burocrac i a . 
r 

Puede obs ervar s e  aqu t que en e l  caso bras i l efto que e s tudia 

Cardo z o  ex i s t e una con s iderabl e es tr�cturac i6n de las articu l ac io · 

ne s entre l a s  c l a s e s , y l a  c upu la d e l  poder , ya que e l l a  e s t á  a l  in 

t e rior de una c i er�a p l an i f i cac i ón de e s a s  re l ac iones . En e l  caso 
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ecuator i ano en e l  per i 6do anal i z ad� s e  ver i f i c a  una organ i z ac i ón 

de . e s a s r e l ac iones - por el catácter no exc l uyent e  ya menci onado -

que l a s  ·ha hecho · más l axas y en defin i t i va ha de j ado más ab ie rto 

e l  ap arato in s t i t uc i onal a la s dive r s a s  fracc iones de las c l a s e s  

dominantes contr ibuyendo · a des arrol l ar un aparato púb l ico cuyas 

acc iones , p o l i t icas e �pec i ficas carecen de C?heren c i a  X en buena 

medida , é omp at ib'i l idad . 
. . 

· · .  Hace f a i t a  mayor · informac i ón y pro fundi zar l a  e x i s t ente para 

tener una idea m�s pre c i s a  acerca de e s t os fen6menos . De todos mo -
. . 
do s· e l  anál i s i s  del caso ecuato r i ano mue s t ra una s itua c ión de no 

e s truc tura ci ón de l s i s tema po l í t ico que e s  s us t i t uido por l a  inte r · 

•enc ión m i l i tar con l � s  ca�acter i � t i ¿ a s  alUdidas , l a  que formula 

una p o l í tica g lobal mode rni zadora que in i c i a  un pro ceso de c i e rtas 

trans formac ione s en ausenc i a  de un b l oque hegemón ico c l arament e 

e s tablec ido ; las c l ªs es domi nantes o al menos algunas de s u s  frac 

c i one s , e n  lo . que no int e r e s a  las - agrar ia s , son cap a c e s  de organ i 

z ar sus fue r z a s  c omo para cond ic ionar y med ia t i z ar e s e  PfOceso , y 

de a&r ir e l  e sp ac i o  ins t i t uc ional como nueva arena de c «l frontac i ón 

soc ial recuperando p o s i c iones en buena medida , en func i6n de sus 

. ar t i cu l a c i o.nes con l a  es truc tura ·de poder . 
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CUADRO S , l ,  

- •.Jtl$.11UCIC)II .. W IIIICTA..UAS ADJUDICADIS POR PERIOOO.a&GIMEN Y REGI ON .  
PORCBNTAIES. 

-fUIIII'Jh - btwll-l.c:u .. AclJudlc:actoa••· •·eRAC 
• . J:  

l. 

IYJIQAACIQII � IU.CSO 

l E  f O R M A - A G R A R I A  
•tallA QJITA SUI'FOTAL SIERRA 

13 . 3  · s  1 • ... 

tt.a s . s  

13 , 7  1 , 1  

12.1 . ,. 

., , 7  ••• 'l 

li , O  

u , s  

zt ,e 

3l , .Z  

' JS o . , 

• , 

.tO •• 

Jl , Z 

11 ,5 

1 1 ,8 

1 3 , 7  

C O L  O N 1 Z A C 1 O N 
COSTA ORI ENTE SUBTOTAL 

1 5 , 0 1 6 , 0  7 1 , 0  

Z 7 , C  1 6 , 9  rs , s  

1 7 , C 46 , 3  78 , 2  

1 6 , 5  39 , 5  68 t 9 

1 7 , 0 4 3 , 3 7 4 , 0  

'roTAL 
DE HECTS . 

ZSJZ , 86 7  
( 100 , 0) 

180 . Zll 
(100 , 0) 

55() . 080 
( 1 0 0 , 0 )  

4 S4 . 6 9 1  
( 1 0 0 . 0) 

SJ64 . 78 3  
( 1 00 , 0 ) 
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CUADRO S . 2  · -

PROMEDIO DE HECTAREAS POR FAMlLIA ADJUDICADAS POR TIPO DE AFECTAC lON ,  
ARO Y REGION 1 964 - 1 9 7 7  

FUENTE : Estadísticas de Aj ud icaciones-IERAC 

ELABORACION : F . L .A,C . S . O • 

A A O S 

1964 

1 965 

1 966 

1 967 

1 968 

1969 

1 970 

1 9 7 1  

1 972 
1 973 

1974 

1975 
1 9 7 6  

1 977 

1 972-77 

ll E i' O il M A  A G R A R I A  
SIERRA • COSTA 

2 . 64 -o-
4 . 03 21 . 6  

4 . 26 1 2 . 4  

5 . 43 12. 9 

9 . 9  28 . 4  

4 . 2  22 . 0  
2 . 7 1 7 . 6  

7 . 5  1 1 . 4  

1 0. 0  5 . 7 
1 1 . 4  31 . 4  

6. 0 9 . 2  

1 2 . 2 1 4 . 7 

1 4 . 3  1 0 . 8  

1 6 . 8  1 6 . 1 

13. 0 1 2 . 5 

S I ERllA 

20 . 1  

38 . 4  

35. 5 
43 . 6 

33. 9 

36 . 4  

37 . 4  

34 . 7  

30 . 4  
34 . 5 
37 • .5 
41 . 3  

44 . 7 

46 . 6  
39 . 2 

e O L O N I Z A e I O � 
COSTA ORIENTE 

52 . 0 - o -
44 . 3  - o -
34. 0  - o -
2 5 . 5  - o -
25. 9  - o -
46 . 5  - o -
38 . 2  - o -
34. 1  - o -
32 .• 5 4 2 . 3  

27. 7 52 . 5  
3t. 6 62 . 1  

34 . 1  40 . 2  

45 . 5  4 7 . 3  

43 . 0 5S . 2  
38. 0  50. 2  
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CUADRO 5 . 3 . 

VOLUMEN DE HECTAREAS ADJUDI CADAS POR AR01 SUBPERI ODO Y REGI ON .  

FUENTE : ESTAD I ST I CAS DE L I ERAC 

ELABORAC I ON :  F LACSO 

R E F O R M A  A G R A R 1 A C O L O N 1 Z A C I O N 

S I ERRA COSTA TOTAL S I ERRA COSTA ORI ENTE TOTAL 

1 9 6 4  2 1 9 4  - - - - - 2 1 9 4  1 1 7 8 6 1 4 5 8  4 3 6 9  1 7 6 1 3  
1 9 6 5  4 9 6 4 9  6 9 64 5 6 6 1 3  6 0 2 3 0  1 5 4 6 5  2 2 1 0 4 9 7 7 9 9 

" 1966 16604 1 0 1 9 0  2 6 7 94 4 4 5 30 26SZO 10000 910 50 
Subtota1 
1 9 6 4 - 66 6 8 4 4 7  1 7 1 5 4  8 5 6 0 1  1 1 6 5 4 6  4 3 4 4 3  4 7 4 7 3  2 0 7 46 2  

1 9 6 7  23518 1635 25153 35106 13899 9079 58084 
1968 1 7 6 2 8  3 3 5 5  2 0 9 8 3  2 0 5 2 6 1 3 2 8 3  9 1 8 2  4 2 9 9 1  
1 9 6 9  1 3 2 6 5  7 4 7 0  2 0 7 35 1 8 7 2 1 2 9 8 3 2  2 0 0 68 6 8 6 2 1  
1 9 7 0  2 3 7 1  4 5 3 0 6 9 0 1  2 5 34 2 2 8 1 0 7  1 2 7 7 6 *  6 6 2 2 5  
1 9 7 1  1 5 4 0 7  4 1 1 2  1 9 5 1 9 1 9 2 0 6  1 9 0 4 4  1 2 7 7 6 * 5 1 0 2 6 
Subtota1 
1 96 7 - 71 7 2 1 8 9 2 1 1 0 2  9 3 2 9 1  1 1 8 9 0 1  1 0 4 1 6 5  6 3 8 8 1  2 86 9 4 7 

1 9 7 2  t6o46 1355 17401 18099 17652 33367 69118 
1 5J 7 3  2 1 0 38 2 7 6 7  2 3 8 0 5  1 9 6 3 2  1 4 3 1 1  8 4 9 9 1  1 1 8 934 
1974 4922 1 9 5 3 1  2 4 4 5 3  2 2 6 2 6 2 9 7 4 7  7 4 9 3 0 1 2 7 3 03 
1 9 7 5  30 7 1 9  1 9 6 4 4  5 0 36 3  1 6 8 8 5  2 9 9 30 5 1 8 9 4  9 8 7 09 
Subtota1 
1 9 7 2 -75 7 2 7 25 4 3 2 9 7  1 1 6 0 2 2  7 7 24 2  9 1 6 4 0  2 4 5 1 8 2  414 06 4  

1 9 7 6  49421 11o15 60436 26335 33761 97788 157884 
1 9 7 7  4 8 8 7 2  2 6 3 3 8  7 5 2 1 0  2 9 3 5 8  3 8 0 4 7 7 3 7 6 2  1 4 1 1 6 7  
Sul*>ta1 
1 9 7 6 -7 7  9 8 2 9 3  3 7 3 5 3  1 3 5 6 4 6  5 5 6 9 3  7 1 8 0 8  1 7 1 5 5 0 2 9 9 0 5 1  

Subtot a1 
1 9 7 2 -7 7  ;z¡g¡g §g�¡g �¡·���  ·��2�¡  ·��SSI  s •�z�� · z¡�¡¡¡ 

.. 

* Bs t iaac i6n 
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1 964-66 

1 967- 7 1  

1 9 7 2-75 

1 976-77 

1 9 7 2-77 

CUADRO 5 . 4  PROMED IOS ANUALES DE HECTAREAS 

ADJUD ICADAS POR PERIODO , REGIMEN Y REGION 

FUENTE : Es tadís ticas del IERAC 

ELABORAC ION : F . L . A . C . S . O  • 

R E F O R M A A G R A R I A e O L O N I Z A e I O N 

S IERRA COSTA SU BTOTAL SIERRA COSTA OR:ENTE SUBTOTAL TOTAL 

22 . 8 1 5  5 .  7 1 8  28 . 533 38 . 850 1 4 . 48 1  1 5 . 757 69 . 088 9 7 . 662 

1 4 . 4 37 4 . 220 1 8 . 658 23 . 780 2 0 . 883 12 . 7 7 6  57 . 389 7 5 . 047 

1 8 . 1 8 1  1 0 . 824 2 9 . 005 1 9 . 3 1 0  2 2 . 910 61 . 295 103 . 51 6  1 3 2 . 521 

49 . 1 4 6  1 8 . 6 7 6  67 . 823 27 . 846 35 . 904 85 . 775 1 1 9 . 8 56 21 7 . 34 8  

28 . 503 1 3 . 441 41 . 994 22 . 1 5 5  27 . 24 1  69 . 455 1 1 8 . 8 5 2  1 60 . 797 
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CUADRO 6 . 1 COMPARAC ION DEl. NmtERO DE EXPLOTACIOIES POR PROV INC IAS 

Y TRM10 DE T�AHOS-MIL!S DE UN IDADES 

CAJilCRI 

IMBABURA 
P ICHINCHA 

COTOPAXI 

TURGUIAHUA 

CHIMBORAZO 

BOLIBAR 

CAlAR 

AZUA Y 
LOJA 

TOTAL SIE-

.5 .  1 

1 9 . 1 

2 1 . 3  

22 . 0  
29 . 5  
28 . 6  
1 4 . 4  

1 1 . 5  

34 . 6  

2 6 . 1  

8 . 2 
1 9 . 6 

38 . 8  

34 . 9  

)5 . 5  
4 1 . 6 

1 � . 5  
1 3 . 4  

52 . 4  

39 . 1  

1 . 3  

1 . 4  

2 . 0  

2 . 2  
0 . 9 

2 . 6  

1 . 2  

2 . 9  

3 . 1 

4 . 9  

JUEKTE : ruotpc 

3 . 4  

4 . 0  

6 . 8  

4 . 2  

0 . 8  

3. 3 
5 . 3  

4 . 7  

3 . 0  

5 . 2  

0 . 7  

0 . 6  

0. 9 

l .  O 
0 . 5 

0 . 9  

0 . 6 

2 . 0  

1 . 4  

1 . 9  

1 . 2  

2 . 6  
4 . 3  

1 . 1  

l .  O 
1 . 2  

1 . 9  

3 . 2 

1 . 0  

3 . 0  

RRA .  2 1 2 . 2  2 99 . 0  22 . 5  41 . 7  10. 5 20 . 5  

Esmeralda• 

Manabí 

Los Ríos 

Guayas 

El Oro 

TOTAL COS-

2 . 9  7 . 8  

1 5 . 2  46 . 6  

3 . 4  1 7 . 8  

1 3. 7 49 . 9  

4 . 3  u .  5 

l .  .5 3 . 4  

6 . 8  1 0 . 8  

1 . 1  3 . 9  

2 . 7  1 1 . 1  

l .  7 3 . 4  

1 . 1  2 . 9  
5 . 6  1 0 . 0 

0 . 9  2 . 7  

2 . 1  6 . 9  

l .  2 3 . 1 

0 . 5  
0 . 5 
0 . 9 

0 . 9  

0 . 4  

0 . 6  

0. 3 

1 . 5  

0 . 6  

1 . 5  

1 . 2  

1 . 3 

4 . 8  

1 . 1  

0 . 3 

1 . 0  

1 . 1  

3 . 3  

0 . 6  

1 . 2  

7 . 7  1 5 . 9  

0 . 7 3 . 7 

6 . 6  1 0 . 5 

1 . 6  2 . 5  
2 . 1 5 . 5  
0 . 7  2 . 3  

TA- 39 . 5  1 33 . 6  1 3 . 8  32 . 6  10. 9 25 . 6  1 1 . 7  24 . 5  

��!� SIERRA 
25 1 . 7 4 32 . 6  3 6 . 3 74 . 3  2 1 . 4  46 . 1  1 9 . 4  40 . 4  

0 . 2  

0 . 4  

1 . 5  

0. 3 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 4  

0 . 1 

0. 2 

0 . 2  

0 . 8  

1 . 3  

0 . 2  

0 . 5  

0 . 3  

0. 5 

0 . 8  
0 . 2  

0 . 4  

3 . 6  5 . 2  

0. 3 0 . 9  

2 . 4  2 . 4  

0 . 8  0 . 6  

o. 9 1 . 1  

0 . 3  0 . 9  

4 . 7 5 . 9  

8 . 3  1 1 . 1  

• 

0.1  
0.2 
o. 7 
0.2 
0. 1 
0 . 2  

0 . 1  
0. 2 
0 . 1  

0.4 

0 . 2 

0 . 4  

0 . 4  

0 . 2  

1 . 7  

0. 7 

0 . 5 
0 . 4 

0 . 2  

2 . 3 4 . 7  

o .  2 o .  9 

1 . 3  1 . 5  

0 . 6  0 . 8  

1 . 0 1 . 1  

0 . 2  0. 7 

3 . 3  5 . 0  

5 . 5  9 . 7 

0 . 1  

0 . 1 

0 . 2  
0 . 1 

0 . 1 

0 . 1  

0 . 1 

0 . 1 

0 . 4  

0 . 2 

0. 1 

(• . 8  

2:· . 3  

2 7 . 5  

2 6 . 7 

31 . 5  

33 . ?  

1 6 .  

1 8 . 5  

40 . 0  

35 . 2  

0 . 8  0. 8 25° . 6  

0 . 1 

0 . 1  0 . 1 

0 . 3  0 . 1 

o .  3 o .  2 

0 . 7 0. 5 

6 . 7  

38 . 0  

8 . 7  

22 . 8  

8 . 4  

1 . 5  1 . 3  344 . 2  

1 4 . 5  
28 . 7  
56 . 8  

4 1 . 7  

39 . 3  

49 . 1  

2 5 .  { 

25 . 9  
57 . 7  
4 9 . :  

387 . 9  

1 9 . 7  

8 1 . 9  

2B . L  
75 . f. 
2 1 . 9  

22 7 . i  

61 5 . 1:  

-- - - - -- - - --- -·-
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CUADRO 6 . 2 
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PORCENTAJE DE NUMERO DE EXPLOTACIONES POR 
PROVINCIA Y TRAMO DE T.:\MA.'lo·, Porcentaj es 

1 954 y 1 9 7 4  
' 

u: .. 20 
·liamos da t•m•lo - .. - - -

3C o::SO 50,.100 1 00- 500 

54. '' _y f4 u �1( 54 74 

• 

+500 

54 74 
TOTAL 

54 74 '  
----- --------------------------------------------------------------------------------------------------

CMCHI 

�BURA 
PICHINCHA 

Ó)t'OPAXI 
tlmGURAHUA 
CBL'iBORAZO 
IOLIVAR 
C �AR 
A lUAY 
LO JA 
tt 'JTAL SIE-

63 . 7  

8 5 . 7  

7 7 . 4  

8 2 . 4  

9 3 . 2  

96. 2 
8 6 . 2  

5 2 . 1 
96 . 5  
74 . 1  

56 . 6  

68 . 3  

68 . 3  

8 3 . 7 

90. 3 

84 . 7  

62 . 0  

5. 2 

90 . 9  

79 . 5 

a M  8 1 . 7  7 7 . 1 
e: ;MERALDAS 
llANABl 
LOS RIOS 

QUAYAS 
8L ORO 

43 . )  39 . 6  

40 . 0  57 . 0  

3 9 . 1 62 . 7  

60 . 1  6 5 . 8  

SL 2 52 • .5 
'OTAL COSTA 40 . 7  S8 . 7  

.-z'AL SIERRA 
.( COSTA 7 3 . 1 70 . 3  

1 6 . 3 

6 . 3 

7 . 3  
8 . 2  

2 . 9  

7 . 8  

7 . 2  

1 5 . 7 

7 . 7  

14 . 0  

2 3 . 4  

1 3 . 9  

1 2 . 0 

10 . 1  

4 . 6  

6 . 8  
2 1 . 2  

1 8 . 1 

5 . 2  

1 0 . 8  

8 . 7 70 . 8  
2 2 . 4  17 . 3  

1 7 . 9  1 3 . 9  

1 2 . 6  1 3 . 7 

1 1 . 8  1 4 . 6  

20 . 2  1 � . s  

8 . 7  8 . 1  

2 . 7  9 . 1  

3 . 3  7 . 5  

3 . 1 2 . 6  

1 . 6 2. 5 
2 . 7  2 . 4  
3 . 6  7 . 6  

1 0 . 8  1 2 . 4  
3 . 5  - 1 . 7  
5 . 4  6. 1 

4 . 0  S . l  
1 6 . 4 14 .• 6 
1 4 . 7  12 . 2  

1 0 . 3 9 . 5  
9 . 2  9 . 4  

1 4 . 1  14 . 2  

6 . 3 8 . 3  

2 . 2  4 . 5  

3 . 3  8 . 5  

3 . 4  2 . 6 

1 . 3  0 . 8  
1 . 8 2 . 0  

1 . 8 4 . 4  
8 . 1  12 . 7  

1 . 5  1 . 0 

4 . 3  2 . 4  

3 . 0  4 . 1 
10 . 4  1 8 . 8  

1 7 . 4  12 . 8  

18 . 4  8 . 8  

9 . 2  7 . 3  

8 . 3  1 0  . .5 
16. 3 1 4 . 3  1 2 . 9  1 1 . 2  1 3 . 8  10 . 8  

lO. J . 1 2 . 0  6 . 2 1 . S  5 . 6  6 . 6  

2 . 5  1 . 4 

1 . 8 2 . 8  

5 . 4  2 . 3  
1 . 1  o. 5 
0 . 7  1 . 3  
0 . 6  0. 6 
0 . 6  2 . 0 

2 . 3  3. 1 

0 . 3 o. 3 
0. 6 f) . 8  

1 . 4 1 . 3  

4 . 5  4 . 6  
6 . 3  2 . 9  
9 . 2  2 . 1  

4 . 0  l .  S 
1 . 6  4 . 1 

5 . 6  2 . 6  

2.4 1 . 8  

1 . 2  1 . 4 

0 . 9  1 . 4 

2 . 6  0 . 7 
o. 5 -o-
0. 3 0 . 5  

0 . 6  3 . 5 
0. 6 2 . 8  

1 . 1  2 . 0  

0 . 3 0 . 7  
l . J.  0 . 4  

o . 9 l .  2 

3 . 0  
3 . 4  
7 . 5  
4 . 4  
2 . 4  

4 . 6  

1 . 8 

2 . 8  

l .  S 
3 . 2  

1 . 9  2 . 2  

1 . 8 1 . 6  

1 . 2  

0 . 4 

0 . 7  

0 . 4  
-o-
0 . 3  

�
-o-
0 . 2 

0 . 5 

0 . 3  

-o-
0 . 3 
3 . 4  
1 . )  

0 . 8  

0 . 4  

0 . 6  

-o

O·. 7 

o. 5 
-4-
-o-
-o� 
-o-
0 . 2  

-o-

0 . 2 

0 . 5  

0 . 1 

0 . 4  

0 . 3 

-o-
o . �  

0. 2 

1 00 

1 00 

l OO 

l OO 

100 

1 00 

1 00 

l OO 

1 00 

1 00 

1 00 

100 

l Oe} 

100 
tOO· 
1 00 

l OO '  

100 

100 
1 00 

1 00 

1 00 

100 

1 00 

1 00 

1 00 

l OO 

1 00 

l OO 
1 00 

1 00 

lOO 
100 

1 00 
100 

100 

---------------- ·-------------��--------��----------------------------�--------
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CUADRO 6 . 3  LAS StlPF1U'ICIJ::S ·•AJO UPA* S EGUN -cATEGORlAS DE TAMAIO 
D 1 954 1 1974 fl)lt. P�OVIHl:LAS . MILES DE HECtAlEAS 

nDD · :· WAIGUX Tr• O! de t •• , . o 
O J05 . . 5·10 10 ...20 . · �-,o 50 -1 00  100�500 +.500 TOTAL 

.54 74 54 74 54 74 .54 74 S4 74 54 74 54 74 54 74 

0\RCBI 10 . 4 14. 7 8 . 9 22 . 1 . 8 . 8  15 . 6  14 . 9  32- . 8  14 . 4  1 3 . 3 31 . 3  45 . 0  98 . 1  44 . 5  186. 8 1 88 . 0  

JKJWIJIA 24 . 4 31 . 9  9 . 4  26. 1  8 . 0  33 . 2  1 5 . 1 35 . 6  23 . 9 55 . 8  35. 8 58 . 1  109 . 5  -o.- 226. 1 240 . 7 

PICBIRCBA 34 . 7  42. 0  1 3 . 3 43. 6  1 1 . 5  S6 . 1  24. 4  144 . 5  79 . 3  79 . 5  1 37 . 6  72 . 1  317. 3 348 . 9 61 8. 1 786 . 7  

(JJtOPAXI 1 9 . 9  51 . 1  8 . 9  26. 1  8 . 4  14 . 8 15. 9 32 . 9  1 0 . 9  10.4 22 . 5  -o- 1 56 . 3  1 63 . 8  242 . 8  299 ;1 
�GUIAIIUA 31 . 3  32 . 4  5 . 8  1 2 . 0  5 . 8  14. 4 10 . 4 1 3 . 5  9 . 8  31 . 9  2 5 . 0  40 . 0  52 . 9  -o- 1 4 1 . 0  144 . 2 

<:iiMBOUZO 52. 3  51 . 9 1 7 . 7  2 1 . 5 1 2 . 1 1 5 . 9  1 8 . 8 59. 6 1 4 . 1 1 9 . 7 .50 . 7 1 87 . 1  149 . 9  -o- 3 1 5 . 6 355 . 1  

&)LIVAII. 24 . 8  22 . 5  2 1 . 2  30. 9 2 7 . 5  41 . 2  41 . 2  98 . &  23 . 8  50.9 32 . 7  91 . 8  98 . 5  -o- 269 . 7  335. � 
�\RAa 18 . 7 18 . 8  7 . 6  35.4 8. 3 24. 4  8. 7 33 . 5  6 . 4  36 . 0  1 7 . 1  1 00 . 5  56. 1 · -o- 1 22 . 9  248 . 6  

AZUA Y 54 . 6  62 . 6  22. 8  1 9 . 2  1 7. 9 1 2 . 6 17 . 3  14. 5 1 0 . 4  1 5 . 2  30. 3  89. 7 96 . 6 55. 7 249 . 9  269 . 1 
'-'U A 24 . 0  65. 9  26. 2 33 . 8  22 . 1  40. 1 33.8 36. 0  14 . 8  27 . 0  57 . 5  25 . 1  1 87 . 4  -o- 365 . 7  227 . 9 . 

TOTAL su-
- �. UL l 391. 8 141 . 8  270.7 U0. 4  268. 3 200. 5 501 . 5  207 . 7  339. 7 440. 5 709 • 4 1 322 . 6 61 2. 9 2738 . 6  3096. 3 

F.sMEIALDAS 8 . 1 1 6 . 6 10 . 2  21 . 7  14. 1 37. 1 21 . 8 144 . 4  . 18 . 7 59. 6  46. 5  195 . 8  52. 2 57 . 5 1 7 1 . 6  502 . 7  
IWL\81 )6. 2 84. 5  65. 0  76. 0  78.8 114 . 7  215. 5 332 . 3  1 67 . 0  166. 6  235 . 0  290 . 2  1 84 . 7 146. 9 982. 2 1 231 . 2  

IDS RIOS 7 . 2  26 . 5  8 . 1 28. 8  1 3.0 lJ. l 49. 4  673 . 0  53 . 6 30. 1 147 . 6  1 39. 1 323. 1 262 . 1  602 . 0  592. 9  

EL 010 1 1 . 0 19. 6  1 2 . 9  21 . 9 16.0 41 . 8  20.8 68 . 3  2 2 . 4  63. 9  50. 1 1 03 . 2  66 . 4  -� 1 99 . 6  318 . 7  

QJ us 21.0 109. 1 20. 6 84 . 2  J0.4 103 . 5  64 . 0  193 . 5  66 . 8 88 . 8  206. 0 292 . 9  601. 1 1 36. 9 1023. 9  1008 . 9  
� 

1'0UL COftA to. J 256. 3 1 1 6.8 232 . 6  1 52 . 3  350 . 4  371 . 5  721 . 5  328 . 5  409 . 0  615 . 2  1021 . 3  1234.5 603.4 2979 . 3  3854 . 4  

.. .  '� . .  
311116- 385. 6 6SO. l · 258. 6  503. 3  282. 7  618 . 7 5�2 .• 0. 1 283 . 0  5 36 . 2  748 . 1 u a5 .  1 1730 . 6 .·2557. 1 1 216. 3 · 57p . 9  6750. ·i COSTA 

• UNIDAD PRODUCTORA AGitl.COLA 
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CUADRO 6 . 4  PORCENTAJES ACUMULADOS DE SUPERFICIE Y 
NUMERO DE EXPLOTACIONES PO� TRAMOS DE TAHARO 

FUENTE: FAROUX 

• S 1 E R R A e o S T i 
% N°DE UPif % SUPEllFICIE l a�•oz UPA % SUP!'.U'ICI! 

• 
1 954 1 974 1 954 1 974 1954 1 974 1 954 1974 

o- s  8 1 . 7  7 7 . 1 1 0 . 7  1 2 . 7  4 6 . 6  58. 7 3. 0 7 . 6  

5-10 90. 4  87 . 8  1 S . 9  21 . 5  62 . 9 73 . 0  6. 9 1 4 . 5 

lG-:-20 94 . 5 93 . 1  20. 7 30 . 1  75 . 7  84 . 3  U . l  24 . 8  

20...50 97 . 4  97 . 2 28 . 0 46 . 3  89 . 5  95 . 0  24 . 5 47 . 8  

50-100 98 . 8  98 . 6 35 . 6  57 . 3  95 . 1 97 . 6 35. 0  59 . 7  

1Q0-500 99 . 7  99 . 8  51 . 7  80 . 2  99 . 2  99 . 9  58. 6  . 90 . 5  

+500 lOO% 1 00% ' 1 00% lOO% 1 00% l OO% lOO% 1 00% 

..... 

* Unidad productora. a g�ícola  
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CUADRO 6 . 5  

VARIACION EN LA SUPERF ICIE DE HECTAREAS 1 954 - 1 9 74 

POR TRAMOS DE SUPERFICIE Y REGIONe MILES DE HECTAREAS 

FUENTE : F A'ROUX , . _ 
. . 

ELABORACION: FLACSO 

TraJJos de tama ñ o  

TOTAL o-s s- 1 0  lG-20 2Q-50 50- 1 00 

S IERRA 357 . 7  98 . 7  1 28 . 9  137 . 9  301 . 0  1 3 7. .  o 

COSTA 675 . 1 165 . 8  1 1 5 . 8  198 . 4  4 1 0 . 0  80 . 5  

TOTAL 1 . 032. 8 264 . 5  \ 224 . 7  336 . 3  7 1 1 . 0  2 1 2 . 5  

1 0Q-500 HAS DE 500 

268 . 0  - 7 09 . 7  

336 . 1 - 631 . 1 

605 . 1 - l .  340 . 8  
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CUADRO No . 8 . l .  
AS I GNAC I ON OE RECURSOS A ENTI DADES ADSCRITAS SELECCIONA&AS 

PORCENTAJES! 

FUENTE : Pres upues to del Es tado 

ELABORAC I ON :  FLACSO , Sede Quito . 

6 5  

I NERH I  

SNMH 1 . 1  

I N IAP 3 . 1 

I ERAC 2 8 . 0  

CENTRO OE SALUD PECUARIA 

COM I S I ON NAC IONAL DE L ARROZ 

D I RECC ION NAC IONAL DEL BANAN0 1 3 . 8 

· INST I TUTO NAC I ONAL DE PESCA 0 . 7  

fABRI CA DE ABONOS DE L ESTADO .. 

COMI S ION NAC IONAL DEL TRIGO 
TOTAL ENT I DADES ADSCRITAS 

CONSI DERADAS 46 . 7  

PROGRAMAS CENT RALES DEL 

M I N I STERI O  5 3 . 3  

TOTAL P RESUPUESTO MGA Y 

ENT I DADES ADSCRITAS 1 0 0 . 0  

S I GLAS : 

66 6 7  

7 . 7 

z . o  
s . o  

: n . 1  

: n . 3 

7 7 . 1  

2 2 . 9  

1 00 . 0  

6 8  69 70 

9 . 0  1 0 . 5  8 . 0  

Z . 6  2 .  3 . 1 , 3  

2 7 . 4 6 .  3 . 2 4 . 0  

2 2 . 7  34 . 8  2 0 . 0  

3 . 2 3 . 1 1 , 8  

0 . 4 · 0 ,  4 0 . 2 
2 6 . 5  26 . 5  2 3 . 0 

0 . 3  0 . 2  0 . 2 

0 . 6  0 . 3  o . s  

g 2 . 7  84 . 4  7 9 . 0  

7 . 3  1 5 . 6  2 1 . 0  

1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

I ERAC · Inst i tuto Ecua tor i ano de Re fo rma Agr ar i a y Col oni zac i6n . 

I N IAP - I ns tituto Nac ion a l  de Inve s t ig ac iones Agropecuar ias . 

MGA- Mini s t e r i o  de Ganade r ía y Agr icul tura . 

SNMH- Servicio Naciona l de Met eorol o g l a  e Hidro log ia 

* No s e  anali z an o t r as dependenc i as de esca s a  s igni ficac ión . 
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CUADRO 8 , 2, 

PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO TOTAL PARA .
EL AGRO DB ENTIDADES ' 

ADSCRITAS SELECCIONADAS Y PROGRAMAS CEHTRALES DEL NAG• 

FUENTE : Pre supuestos del E s t ado 

ELABORAC I ON :  F LACSO 

1 9 7 5  

IN IAP 6 , 2  

I BRAC Z4 , 1  

CEDBGE 8 , 7  

SUBCOM I S ION ECUATORIANA-

PERUANA 1 , 8  

CREA 4 , 8 

PREDESUR 

I NERH I 1 1 , 6  

CRN y POZA HONDA 1 1 , 0  

OTROS PROGRAMAS 1 , 8 
PROGRAMAS CENTRALES 

19 7 6  

4 , 5  

1 2 , 4  

1 0 , 7  
3 , 6  

. · 
19'7 7 -

. . 
· g , _s . 

¡··� · · · 
8 , 1 

'f't· c . 

- 6 , � : ·  
·• - z . . . 

1 3  o · • • 

···�  
. ·  

. . : . � 

DEL M I N I STER I O  Z 9 , 6  33 , 8  ��·, ¡  . 
TOTAL 1 00 , 0  1o� .·o 

* Entre 1 9 7 1  y 1 9 7 4  la inforaac i8n no es coaparable , ya que ex i s t la 

un solo aini s t e r i o  (de la Producci6n) que eng lobaba . act ividades 

vincu l ada s a la indus tria . 

··: . CREA : Centro 
S I GLAS : 

. . 

CEDEGE: Coais i6n de Es tudios para el De�arro l lo de l a  .Cuenca de l 
Rlo Guayas . · . 

CREA : Centro de Reconvers i 6n Econ6aica de l Azuay . 
INBRH I : Ins t i tuto Ecuatoriano de Recurso s  Hidriul icos . 
I NMH :  I ns t i tuto Nac iona l de Metereo logta e Hidro logla . 
CRM : Ceatro de Reab i l i taci6n de Manabt 
PRBDBSUR : Proyecto Reg ional de Desarro l l o  del Sur . 



• 

• 

1 9 7 3  

1 974 

1 9 7 5  

1 9 7 6  

1 97 7  

- 6 l  -

CUADRO B1 l 

INDlCE DE CRECIMIENTO DE LAS DOTACIONES PRESUPUESTALES 

PRECIOS CONSTANTES DE 1 970 

FUENTE : Presupuest os d el Estado 

ELABORACION : F . L . A. C . S . O .  

total presupuesto Presupuesto para 
del ESTADO EL AGRO 

lOO,oo 1 00 , oo 

8 7 , 3  91 , 5  

1 29, 1 1 44 , 6  

1 32 , 7  1 30 , 5 

1 30, 1 8 1 , 8  

INlAP IERAC 

l OO , oo 1 00 , oo 

1 50 , oo 1 34 , 2  

1 4 1 ,oo 3 1 4 , 4  

1 33 , 3  306 � 5  

1 27 , o  1 26 , 3 

PROGRAMAS 
CENTRALES 

1 00 , oo 

1 63 , 3  

1 69 , 7  
. .  

201 , 1  

1 50 , 5 
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DOTACIONES PAESUPUESTALES 
programadas , efectuadas y gastadas por e l  

Millones 
de lucres 

Fte . Ev�luacion de lal Reforma Agraria 

... 

años 1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 



Ab ad , Gon z a l o  

Ba rsky , Os valdo 

Camacho , Dan i e l  

Cantón , Darío 

.FLACSO -
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E l  Proceso de lucha- po r e l  poder po l i t i co en e l  
Ecuador . Mimeo , Quito ,  1970 .  

E l e c c i ones � 'art idos po l l t icos en l a  Argent ina . 
Siglo XXI ,  9 3. 

Ca rdoto , Fernando E. La cuest ión del Es tado en Bras i l . Un ivers idad 
Cat61ica del Perd. S/F. 

C I DA Com i t e  I nte rame r i c ano de De sarro l l o  Agr i co l a .  
Tenencia d e  l a  t ierra y de sarro l l o  soc i o - económico 
del sector agricola . Ecuador 1956. 

O ' Donel l ,  Gu il l �mo Re flexiones s obre tendenc ias genera l e s  de camb io 
en �1 Es tado burocritic o - autoritario .  CEDES . 
Buenos Aires , 1975. 

- - - - - - - P - - - � - - - - - E s tado y al ianzas de c l ases en l a  Ar gent ina : l 9 5 8 -
7 7 .  Desarrol l o  E con6mico No . 64 -Vo l . l 6 ,  ener o 
mar zo 1977 . 

Fauroux , Emmanue l 

Murm i s , Mi gue l 

Os z l ak , Osear 

Os z l ak - O ' Donel l 

Quintero t Rafael 

1.meo . 

Sobre la emergenc i a  d e  una burgue s í a t e r r a t e n i e n t e  
capit alis t a  en l a  Sierra ecuato r i ana como cond i 
c ionamiento de la acci6n es tata l . Revis ta de 
Ciencias Sociale s .  Vo l .  I I , No . S ,  1 9 7 8 .  Quito . 

N'otas c r i t icas tar a una teor i a  de la burocrac ia 
e st at�l . CEDES- LACSO, Doc . No . 8 ,  Buenos Aire s , 
1977 . 

E s t ado y po l í t i cas e s ta t a l e s  en America Lat ina : 
Hacia una e s trategia a·e inves ti,a ci6n . Doc . CEDE S 
CLACSO ,  No . 4 ,  Buenos Aire s , 19 6 . 

E l  carác ter de l a  e s truc tura ins t i tucional ; re 
�resentaci6n po lítica en e l  E s tado Ecua toriano 

el Siglo XIX. I I Encuentro de His toria y Re al i 
dad econ6mica y soc i a l  de l E cuador . Cuenca ,  abr i l  
de 1 9 7 8 . 



Sal amea , Llllc i a  

Torres R . Ede lhrto 

Ve rdeso to , Lu :t s  
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�r o c e s o s  d e  d i fe renc iac i ón c amee s ina a pa r t i r  
ere-cambios e s t ruc turale s en l a  hac 1 enda s e r r ana : 
El c a s o  Guachalá (1959-64) . CLÁCSO-Unive rsidad 

' Ca t61ic aaeT-Ec uado r . No pub l icado . Qui fo , 1 9 7 8 . 

Not a s  s obre li c r i s i s  de la  dominac ión burgu e s a  
en Amé r i ca La t ina . En : Cl ases Soc i a l e s  � c r í s i s  
pol i t i c a  en Amér ica La tina . Siglo XXI ,  1 77 . 
R•Jre�ey):acitJ grefial y g;lttica ele la bur�ue s i a  
fn u s tr al ecuittoT ana·. 1 2- 76 .  Uni\Jé"fsida C a tó
lica del Perd. Mimeo , 1 9 7 8 , 




