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CRISIS, ESTADO Y DEMOCRATIZ�CION EN ECUADOR 

La cuesti6n de la democracia ha emergido, ·sin duda, corno la 

gran temática de la presente década en América Latina. Esta re

levancia te6rica viene determinada por su importancia oolitica. 

El atolladero ·de la mayoría de los regímenes autoritarios que suE· 

gieron en la década pasada hace que los procesos de dernocratiza

ci6n se planteen corno posibles salidas·y por tanto, se configuren 

corno t�rrenos cruciales de lucha en el presente momento. Las po

siciones ante esta temática de la democracia vienen determinadas 

en gran medida, por los enfoques desde los que se abord6 el fen6-

rneno del autori tarisrno. En este sentido, y sin menoscabo de' otro 

tipo de análisis, pensamos que se pueden identificar dos posicio

nes básicas. Por un lado, están los análisis sustentados en la 

categoría.· de "fascismo dependiente". Uno de sus más sobresalien

tes expositores, Dos Santos, señala que los regímenes "fascistas 

dependientes" no resuelven el dilema, que segün este enfoque, es-
. 

tá en el origen de tales regímenes: "fascismo o socialismo". Se

gün este autor, este tipo de regímenes una vez alcanzados ciertos 

éxitos, fruto de sus programas de estabil'izaci6n, se ven de nuevo 

confrontados con su dilema inicial (Dos Santos: 1979, pp. 44-45) • .  

O sea el análisis de los regímenes autoritarios se sigue rnantenien 

do dentro del mismo marco explicativo del de sus orígenes (1). Aho 

ra , lo que es novedoso es la incorporaci6R de la temática de la 

democracia. Dos Santos considera las luchas democráticas, al igual 

que aquéllas que adquieren un carácter nacionalista, corno integra� 

tes de la alternativa socialista que rompería el circulo vicioso 

del dilema que origina los regímenes "fascistas dependientes". o 

sea, en palabras de este propio autor, " ... no se puede pensar pues 

en un paso directo al socialismo sin una fase intermedia, de demo

cracia avanzada en la cual se desarrolla la crisis del Estado bur

gu�s hasta sus ültirnas consecuencias y emerge un poder popular al

ternativo que torna el �oder corno fase final de su desarrollo11 (Dos 

Santos: 1979, p. 49). Es decir, la democracia s6lo tiene sentido 
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en términos de su proyecci6n socialista y por tanto , de sde esta 

6ptica , se recha za la po sibil idad de ( re)Gons tituci6n de una d� 

mocracia burgue sa como soluci6n al ato l l adero de los reg ímene s 

autoritarios. 

Una po sici6n dis tinta es la sustentada por O'Donne l l. Como 

e s  s abido e ste autor ha señal ado como una de las contradiccione s 

principal e s  de lo que ha denominado "estado burocrático- autorit a 

rio " , el h�cho de que tal " e s�ado " ,  en tanto que capitalis ta, ti� 

ne que mantener su carácter nacional mientras que una de sus pri� 

cipales funcione s es  promover la transnacionalizaci6n de la socie 

dad . Además, la supresi6n tanto de la ciudadan ía como de lo pop� 

lar deja sin al ternativas de legitimaci6n al 1'e stado burocrático

autoritario " ( O'Donne l l :  19 7 9, pp. 2 9 4 - 2 9 5 ) . O'Donnellpropone dos 

posib l e s  res olucione s a tal es cont radiccione s. Por un lado , e sta
rá la pos ibil idad de eme�gencia y desarro l lo Qe un capitalismo de 

e s tado que intentaría recuperar el neces ario carácter nacional que 

debe tene r el estado. S egrtn es te autor esta salida está condicio

nada por los nive les de crisis y percepci6n de amena za que proceden 

a la emergencia del "e stado burocrático -autoritario " .  O sea cuan
to menor sean tales nive l e s , .  antes se re st.ab lece la situaci6n eco
n6mica y se alcan z a  una norma l i z ación pol !tica y mayor , por tanto , 

será la inclinaci6n de los milit ares de seguir una experiencia de 
capita lismo de es tado ( O'Donnel l :  1 9 7 9, p. 3 0 6 ) . Por otro lado , 
una segunda salida sería el retorno a un régimen democrático median 

te la recons tituci6n de un proceso de ciudadan!a de carácter restric 

tivo y sin connotaciones en términos de clase o pueblo (O'Donnell.: 

19 7 9, p. 3 1 5 )  � E s  decir , en e l  análisis del autor argentino , al co� 
trario que en Dos S antos , se es tabl ece la posibilidad de proce sos 

de democratizaci6n como solución al ato lladero de los reg ímenes au
toritarios dentro de l marco de la dominación burgues a . En es te sen 
tido nos sentimo s más inc li�ados a aceptar las propues tas de O'Do

nneil que l a s  del autor brasileño. S in embargo , el marco anal !tico 

de aqué l autor no está exento de ciertas dificultades epistemo l6gi-
t 

cas . 
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En primer lugar pensamos que se puede af irmar que en O'Donne l l  
. 

hay un cierto exce so de generaliz ación anal itica. Por supue sto , e� 

te auto r no pretende universalizar su concepto de " e stado burocrá
tico- autoritario " (2). Como se ha señalado la aplicación de l as pr� 

oue stas anal iticas de O'Donne l l  para otros paises latinoameric anos 

tiene que tomar en cuenta varios f actores . Primeramente , los proc� 

sos de mode rniz ación tardia pÚ�den ser dis tintos que los acaecidos 

en el Cono Sur . Segundo , pueden existir recur sos tanto económicos 

( c aso de l petróleo en Ve ne zuel a )  como po�iticos ( caso de competición 

partidaria en Colombia) que eviten recurrir a solucione s autorit a-

rias . Y finalmente.., se pueden encon trar otras alternativas a . lo s 

prob lemas y �risis resultantes de la pro fundización del proceso i� 

dus trializ ador ( Co l l ier : 1979, pp . 29-30). A pesar de e s tas preve� 

cione s se da sin embargo un cierto exceso de generaliz ación anal1t! 

ca en O'Donne ll debido a su confusión entre los ·conceptos de estado 

y régimen pol itico . E s  decir , no se deber ia hablar de " e s tado buro 
1 

crático- autorit ario " ,  como hace el  autor argentino , sino únicamente 

de regirnenes autoritarios ( C ardo so : 1979, pp . 38-40) (J) Ahora si,  

como de sde nue stra perspectiva teórica , se  entiende el concept� de 

régimen po l itico como la re aliz ación real , a travé s de la · l ucha de 

c l ases , de e s a  abstracción que es  e l  estado capita lista , se debe 
concluir que el aná l isis sólo se puede implantar a nivel de forma
cione s sociales concretas (4). Es decir , creemos que es epistemo

logi�amente incorre9to pos tular una teoria general , en e l  sentido 

formal is ta , del fenómeno del autoritarismo a s i  como,de su transi
ción a otros tipos de régimen , en este caso regimenes democráticos .  

E s  por esta razón que aunque no negamos la existencia de caracte-
; 

ris ticas comunes a dis tintos proce so s de democ ratiz ación origina-
dos en e l  atol ladero de reg1mene s autoritarios , e l  o�jeto de est� 
dio de este trabajo no e� una teor ia de la tran sición a la demo

cracia repre senta tiva en América Latina , s ino e l  análisis de un pr� 

ceso de democratiz ación concreto en una sociedad especi fica: la 
ecuatoriana . 
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Una segunda dificu l tad en e l  anális is de O 'Donne ll se deriva 

de su tratamie nto de la re laci6n entre lo econ6mi co y lo pol!tico , 

o en términos de e s te autor de la conj unc i6n entre es tado y socie 

dad c ivil (S) . En este sentido hay que señalar var ios prob lemas


en la propue sta de O'Donne l l .  En primer lugar , hay una general.!_ 

zaci6n a-h i s tori zánte de l concepto de lo pol_!t ico negando su es
pecificidad como con j unto �e formas mixt ificadas prop i a.al modo 

capital ista de produc c i6n. Segundo , existe en este autor una con 

cepci6n economic ista de las re lacione s capital is tas de producci6n 

que se ent ie nden formalmente identificadas con la re laci6n sala

rial . Finalmente , la un idad de l·modo capi talista de producci6n 

se enti ende a travé s de diferentes mediacione s (c iudadan1a , naci6n 

y pueblo)  y no como re laci6n dialéctica entre las distintas formas 

de manifes tac�6n y la estructura de las relac ione s cap itali s tas 

de producc i6n {Pére z Sainz:  198lb , pp. 7-9 ) .  De esta manera pa 

ra O ' Donne l l , la re lac i6n entre lo eéon6mico y lo po l1tico , en 

e ste caso entre indus trial i z ac i6n avan zada y �1 fen6meno de l auto 

ritari smo , se entiende , d�sde una 6ptica weberiana , en término s 

de " afinidad electiva" (Co l l ier : 1 9 7 9 , p .  3 0 ) . Por el contrario , 

pens amo s que lo pol1t i co hay que entenderlo , como ya hemos dicho , 

como un conj unto de forma s mixt i ficadas . Formas que aunque expre 

san y material i z an a través de los antagon ismo s social es la rel a
c i6n cap ital , es tán inic ialmente condicionadas en su constituci6n 

y de sarro l lo por las modal idades de los procesos <te valori z aci6n 

y acumu l aci6n . Es. dec i r , el. an ál i s i s  de lo pol1t ico lo planteamo s 
bás icamente como proce so de fe tich i z aci6n , proce so resul tante de 

la lucha de clase s , que expresa una c ierta estruc turaci6n d� las 
re lacione s  capitalistas de producci6n {P ére� Sain z : 1 9 8 1a f pp . 

12 9 y SS) • 

., 

E l  obj eto de e ste trabaj o es  analizar el proc e so de demacra 

t i z aci6n que rec ientemente ha ten ido luga� en Ecuador a finales 
de los año s 70 . De acuerdo a nue stras propos i ciones te6ricas tal 
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proceso se entiende como constituci6n de la forma-ciudadano(a) 

dentro del proceso global de dominaci6n burguesa. Ahora, la cog 

figuraci6n de una dominaci6n especificamente burguesa se anali

za como parte del proceso de estructurac16n de las relaciones 

capitalistas de producci6n que tiene luqar en la sociedad ecua

toriana a partir del llamado "auge bananero". Esta es· la raz6n 

porque el punto de arranque de nuestro análisis es la crisis de 

la formaci6n social ecuatoriana a comienzos de la década de los 

60  (apartado I). Nuestro marco de referehcia, la relaci6n cap! 

tal comprendida en su totalidad, supone que no limitamos el aná 

lisis al proceso de dominaci6n sino q�e también lo extende�os a 

otras problemáticas relevantes en términos de la estructuraci6n 

de un modo de producci6n específicamente capitalista er la socie 

dad ecuatoriana. Es.tas cuestiones son analizada-s en las dos fa

ges del régimen autoritario que se instal6 en ese país a partir 

de 19 7 2: el periodo ·de Rodríguez Lara (apartado II) y el Triunvi 
• 

rato Militár que le sucedi6 (apartado Ili) . Concluimos haciendo 

algunas reflexiones sobre la profundidad del proceso de moderni

zaci6n para vislumbrar sí se han establecido bases materiales y 

sociales que hacen la democracia representativa viable en Ecuador. 

I. Los antecedentes del go1pe de Estado de 19 7 2  

Pensamos que el contexto hist6rico que enmarca el golpe de 

estado de Rodriguez Lara hay que entenderlo a partir de,la cri

sis que tiene lugar a finales de los años 50 y comienzos de los 

60. Esta crisis se manifiesta principalmente a través de dos 

contextos de lucha de clases. Primeramente, se puede señalar la 

emergencia de toda una serie de nuevas luchas impulsadas por el 

proletariado que ha creado el '!auge bananero". Una parte impor

tante de ese proletariado no fue absorbido en el ramo bananero 

y se configur6 como masa marginal principalmente localizada en 

Guayaquil. Sus condiciones infrahumanas de subsistencia gener6 

actitudes de protesta que se tradujeron en actos de violencia 
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( Abad: 1 9 7 0 , p. 6 7 ) . Recordemos que e l  impu lso in icia l generado 

por e l  "auge bananero" empieza a agotarse hac ia 1 9 5 5  siendo sus 

e fectos en térm inos de d inámica de crec im iento , a part ir de ese 

afi6 , m ás bien leves. As! se ha sefia lado que en periodo 19 5 5- 19 7 1  

la capac idad adqu is itiva generada por e l  sector externo t iene un 

modesto crec im iento de l 3 %  acumu lat ivo a�ua l m ientras que la cai?a

c idad adqu is it iva por habitante , dada la a lta tasa de crec im ien

to poblac iona l ,  apenas a lcanza e l  1 %  permanec iendo cas i estacio

naria ( Larrea: s. f . ,  p. 2 4 ) .  Fruto de esta situac i6n fue e l  de

sarro l lo de una serie de protestas y hue lgas en la Costa en 1 95 9  

que cu lrn in6 con los sangr ientos sucesos de Guayaqu i l  de ese m ismo 

afio . Un segundo contexto de lucha se ub ic6 en la S ierra y se ex

pres6 en e l  surg irn ien·to de un movim iento campes ino indfgena , ene� 

bezado por la Federac i6n Ecuator iana de Ind ips , cuyos objet ivos 

de lucha eran fundamentalmente la t ierra y e l  pago de salar ios 

· (Ve lasco: 1 9 7 9 , p .  78 ) . Afiadarnos a este cuadr'o la importancia cr� 

c iente ·que fue adqu ir iendo la cuest i6n nacional no s6 lo en térm i

nos de la constituc i6n de lo nac iona l corno forma de dominac i6n bur 

guesa s ino también en re lac i6n a la hornogene izac i6n de las d ist in 

tas fracc iones burguesas . 

Pensarnos que para ident if icar las causas especi ficas de esta 

cr is is hay que entender el s ign if icado h ist6r ico dél "auge banpne 

ro" , que se in ic i6 en 1 9 4 8 ,  para la formac i6n soc ia l ecuator iana
(6 )  

Lo fundamenta l de este !l auge" , en nuestra opin i6h , es que el ramo 

product ivo más d inám ico se con form6 c laramente como cap ita l ista . 

Es decir , no se trat6 6.nícamente de la con f igurac i6n de una esfe -
� 

ra cap ita l ista de la c ir�u lac i6n , como suced i6 en la fase cacaot� 

ra , s ino que e l  m ismo proceso product ivo se estructura como capi

ta l ista. O sea, son las relac iones sa lar ia les las que predom inan 

en la producc i6n bananera ( 7 )  Este hecho tuvo var ias impl icac i� 

nes de gran importanc ia . 
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En términos de acumulac i6n hay que señalar el impac to del 

proce so de pro letari zaci6n e speci�lmente en la reg i6n serrana. 

Una parte cons iderable de la fuerza de trabaj o usada en la pro

ducc i6n bananera o cons ti tuída como masa marginal en Guayaquil , 

proviene de migrac iones de esa reg i6n a la Co sta . E s te impacto 

así como la d ifusi6n de re lacione s mercant i l e s , en general , sac� 

dieron las re lac iones precapital i s ta s  del agro serrano impon ien-. � 
do ya sea su redefin i ci6n refuncion�ndo las o su transformac i6n 

en relaciones capitalistas . El resultado de este impac to no fue 

homogéneo , dependiendo de los contextos de lucha que se genera

ron , dando ¡lugar a d i stintos procesos de transformaci6n de la ha 

c ienda tradic ional (S} . Por otro lado hay que ind icar que la 
emergenc ia de re laci one s capita l i s tas de producc i6n no se l imit6 

a la con s t i tuc i6n de forma s econ6micas , .  e spec ialmente la forma

salario , s ino que también abarc6 las formas po líticas. O sea , 

surgi6 la ne ces idad de sustituir l a  dorninac i6n ol igárquica , que 

se vi6 sometida a un proceso de c r i s i s  debido"a l a  erosi6n de 

su base material y soci al , po r una domi nac�6n ·propiamente burgu� 

sa. Fina lmente hay que mencionar que la e s tructurac i6n de un 

proceso capital ista de producc i6n , como elemento más din�mico de 

la formac i6n social ecuatori ana , impl icaba la· neces idad de cons

tituc i6n de un capital global. E s to suponía que los in tere ses 

de los capi tales ya exi stentes o emergente s se tenían que (re}d� 
finir en func i6n de tal capital global. O sea, para las burgue

sías comercial y bancaria guayaquileñas impli caba la redefi nic i6n 
de su base materia l y soci al en func i6n de un ciclo global de e� 

o 
pital , cuya fase product iva se local i z aba en la propia sociedad 
ecuatoriana , y no m�s en funci6n üni camente de una esfera de la 

circulac i6n , apéndi ce de l mercado mundial . Para el emergente e� 
pital agrar io , produc to de las transformaciones de hac ienda tra

dic ional, suponía de sprenderse de sus orígenes terratenientes. 

Esta neces idad de constituci6n de un cap i tal global llev6 a la 

palestra , para las d i stintas fracc ione s burgl:le sas , la  cuesti6.n 

nac ional en términos del imperativo de supe rar las diversidade s 
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reg ionales de tan profundo arraigo h ist6r ico en la soc iedad ecua 

tor iana . 

S in embargo , el "auge bananero " no impuls6 estos procesos 

hastas sus 111 timas consecuenc ias . o sea , no se i.ndujo una prol� 

tar izac i6n general izada , n i  se conf iguró un proce so de dom inac i6n 

especí ficamente burguesa , n i  se estructur6 un capital global. Es

to se debi6 a d iversas causas . En pr imer lugar , debido a su nat� 

raleza agraria y a su modal idad de inserc i6n en el mercado mundial , 

la estrateg ia de acumulac i6n estaba determ inada tanto por cond ic i� 
nes ecológ icas favorables corno por la ex istenc ia de rentas d ifere!l 

c iales a n ivel mund ial. En segundo iugar , el carácter pr imar io

exportador del ramo bananero impl icaba una absorc i6n l im itada de 

fuerza de trabajo , de ahi el de sarrollo del fen6rneno de la marg i

nal idad que expresa claramente una constituc i6n incompleta y def! 

c iente de la forma -sujeto (a ) proveyendo una déb il base para la do 

m inac i6n burguesa ( 9 ) Por otra parte , las �ondic iones de sub-
-

s istencia m!n ima. que han caracter izado la reproducci6n del p ro 
1 -

letar iado agricola en la . Costa , han d i f icultado también la conso 

l idac i6n de la forma sujeto (a ) .  Al contrar io de la producc i6n 

bananera en otros paises lat inoamer icanos , en concreto los cen

troamericanos , el proceso laboral en el ramo bananero en Ecuador 

es intens ivo en mano de obra con salar ios que , aunqu� super iores 

a los de otras act iv idades agricolas en el L itoral , apenas han 

estado por encima del m!n imo v ital . Este · n ivel sa·lar ial no 

s6lo ha reg ido para los obreros de las plantac iones s ino 

también para los trabajadores portua:nios (Larrea: 1 98 0 , III, 

pp . 2 5-2 6 ) . Es dec ir , el proceso de valor izac i6n se·configu - · ' . 
r6 en el ramo bananero más b ien en base a formas de explotac i6n 

no específicamente capitalistas cuest ionando as! la fet ich i 

zac i6n induc ida por la forma-sujeto (a ) . Por dlt imo , la const i

tuci6n de un capital global se v i6 doblemente trabada. Por 

un lado , ·el proceso de valor izac i6n del ramo bananero orienta

do hac ia e� mercado mundial ha imped ido una reproducc i6n 

autocentrada del capital . Por otro lado , el cap ital d inam izador 

1 
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de este proceso no ha sido un capital local sino extranjero. Es

te capital no se ha situado en la esfera productiva sino secu� 

dariamente. Esta esfera ha estado dominada por propietarios loca 

les debido a la génesis de este ramo ( 10) . Al contrario de Amér� 
ca Central donde las empresas transnacionales cbntrolan la esfera 

productiva y crearon la infraestructur� requerida, la producci6n 

bananera ecuatoriana empez6 a gestarse en una coyuntura en la que 

el estado ecuatoriano po�eía recursos para financiar la infraes

tructura y otorgar facilidades crediticias. Debido a estas causas 

la exparisi6n de la frontera agrícola a partir de finales de los 

40, en base a la producci6n bananera, fue principalmente obra del 

estado que consolid6 un capital local con propiedades medianas 

(Larrea: 1970, III, p. 19 ) .  Ahora, donde el capital foráneo ha 

implantado su primacía ha sido en la esfera de la circulaci6n. 

Diversos factores (carácterpu�scible de la fruta, baja elasti

cidad de la oferta ante cambios súbitos de la demanda, sobrepro-
. 

ducci6n, etc.) han .. determinado un mercado oligops6nico dominado por 

ocho empresas mayormente extranjeras, que controlan el 90% de las 

exportaciones. Este control se ha mantenido mediante la compra 

de la fruta en base a cupos asignados antes del embarque impidien 
. . -

\ 
do así, la realizaci6n de contratos con los produqtores (Larrea: 

19 7 0, III, pp. 27- 3 0) . 

Por lo tanto, vemos que la crisis a CQmienzos de los años 

6 0  es ·una crisis de consolidaci6n y desarrollo de las relaciones 

capitalistas de producci6n generadas por el "auge bananero". Es 

ta cri�is se manifestaba principalmente de una triple forma. 

Primeramente, se daba una débil constituci6n de la estructura de. 

la relaci6n capital que se expresaba principalmente en los lími

tes del proceso de acumulaci6n pero también en la cohfiguraci6n 

de un proceso de valorizaci6n no basado en formas plenamente es

pecíficas de explotaci6n capitalista. En segundo lugar, esta dé 
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bil constituci6n se manifestaba a trav�s de la frágil configura
ci6n de formas econ6micas, pero sobre todo de formas pol!ticas. 

Finalmente, exist!an dificultades en la estructuraci6n de un ca
pital global. Son justamente estas cuestiones las que delimitan 
los principales contextos de lucha en la sociedad ecuatoriana du 
rante las décadas de los 60� estableciendo as! los antecedentes 
del golpe de estado de 1 9 72. 

·Los l!mites del proceso de acumulaci6n se configuran como 
problemática, principalmente, a través de la Reforma Agraria. Ya 
en.la campaña electoral en 1 9 6 0 ,  todos los candidatos presidencia 
les promet!an reformas, en especial la agraria. Velasco Ibarra, 
ganador de las tales elecciones, cre6 en 1 9 61 la Comisi6n Nacional 

' 

de Reforma Agraria que formul6 un anteproyecto centrado primordia! 

mente en la eliminaci6n de la .f.orma de trabajo huasipungo. A pe
sar de su cáracter moderado, tal propuesta asust6 a los terrate
n�entes, y en especial a sus sectores más tradicionales, que rea� 
cionaron a través del Partido Conservador truncando tal intento. 
Por su parte, Arosemena Monroy ante la movilizaci6n campesina, pr� 
meti6 a los pocos d!as de acceder a la Presidencia del pa!s, un 
decreto-ley de emergencia con el prop6sito de redistribuir la ti� 
rra. En este sentido se ha dicho que la pol!tica del gobierno de 
Arosemena Monroy busc6 institucionalizar los conflictos agrarios 
intentando reducir las luchas campesinas a la mera entrega de hu� 

.sipungos (Chiriboga: 1 9 8 0 ,  p. 2 9 ) .  Pero la radicalizaci6n del mo 
vimiento campesino hizo fracasar tal intento a la vez que los te
rrat�nientes volvieron a la 6fensiva. La coyuntura irternacional,. 

dominada por la candente cuesti6n ·C2bana, les permiti6 formular 

tal ofensiva en términos de anticomunismo identificándo Reforma 

Agraria con introducci6� y ·difusi6n del comunismo. Fue con la Jun 

ta rtilitar que finalmente se promulg6 en 1 9 6 4  una Ley de Reforma 

Agraria, creándose el Instituto de Reforma �graria y Colonizaci6n 
'IERAC) para su ejecuci6n. Esta Ley se 'centr6 principalmente en 
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la d iso luc i6n de la forma trabajo huas ipungo intentando de go lpear 

a los sectores terraten ientes m ás tradic iona les . En este sent ido 

es obv io que. e l  cará�ter modern izante de ta l Re forma buscaba ante 

todo una expans i6n s in trabas de las re lac iones cap ita l istas en 

e l  agro . En e l  m ismo sent ido hay que interpretar la po lít ica cr� 

d itic ia segu ida por los m i l itares , e l  otro p ilar de su estrategia 

agraria , intentando de conso l idar un campes inado med io ( Ch ir iboga: 

19 8 0 , pp . ·  3 3 - 3 4 ) . Ahora , el ámb ito de ap l icaci6n de ta l Reforma 

Agrar ia se l im it6 a la reg i6n serrana. S6lo fue a com ienzos de 

la década de los 7� que se d istr ibuy6 t ierra en la Costa . A l  res 

pecto se ha señalado que e l  decreto 1001 , decreto que dinam iz6 

la Ley de Abo l ic i6n de Trabajo Precar io , respond i6 a dos causas . 

Por un lado , las expectat ivas creadas por la Re forma Agrar ia y 
1 

las cond ic iones extremadamente duras de trabajo , en espec ia l en 

e l  caso de los arroceros, l levaron a un desarro l lo y endurec imie� 

to de las luchas . Por otro lado , en e l  caso concreto de l arroz , 

deb ido a su producc i6n de f ic itar ia, se imponia. 
un cambio en las 

re lac iones product ivas (Redc l.t- ft: 197 8 ,  pp. 7 4 y ss· ; Ve lasco: .197 9 , 

pp • 1 0  J" y S S' • 

La emergencia de un modo cap ital ista de producc i6n en la so

c iedad ecuator iana con la subs igu iente genera l izac i6n de la pro

ducc i6n e intercambio mercant i l  prop ic i6 la co"nst ituc i6n de la 

forma-sujeto(a ) con las d i ficultades que anter iormente hemos i� 

d icado . Por parte de l estado se d ieron var ios intentos , que ide� 

log icamente tuv ieron d ist intas denominac iones (reform ismo , desa

rro l l ismo , modern izaci6n ) por conso l idar e l  in icio de l procesó de 

fetich izaci6n . Ya Ve lasco Ibarra en 1960 promet i6 una ser ie de · 

re formas encam inadas a mejorar las cond iciones de subs istencia de 

las clases popu lares . Pero , estas promesas fueron ráp idamente ol 

vidadas ya que su programa soc ia l fue sust ituido por una po lít ica 

de obras pdb l icas que absorbi6 gran parte de los ingresos estata

les . Por e l  contrar io , Arosemena Monroy h izo rea l idad a lgunas de 
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sus promesas,al com ienzo de su pres idenc ia- (límite a los arr ien

dos urbanos , re forma a la ley de impuestos sobre la renta , déc i

mo tercer sueldo para los asalar iados ) ( Abad: 1 970 , p. 8 9 ) . Es

tos intentos de const ituc i6n de la fo rma -suje�o (a )  se local iza

ron pr�nc ipalmente en med ios urbanos que es donde las relaciones 

mercant iles tienen una mayor d i fus i6n . En el caso del agro , fue 

con la Reforma Agrar ia y con el intento de consol idac i6n de un 

campesino med io , que se pos ib il it6 el desarrollo del proceso d� 

fet ich izac i6n . Ahora , el. intento de con f igurac i6n de relac iones 

de dominac i6n propiamente burguesas no se l im it6 ün icamente a la 

forma-sujeto ( a )  • Tamb ién se d i6 un intento de const ituc i6n de 

la forma-nac i6n ( 1 l ) . Este intento fue más obv io durante el pe

ríodo de Arosemena Monroy ya que tamb ién en esa coyuntura la cues 

t i6n cubana , que en este sent ido 'catal iz6 la cuest i6n nac ional , 

alcanz6 su punto más con fl ict ivo. S in émbargo la campaña ant ic� 

mun ista desatada por los terraten ientes , en contra de la amenaza 
. 

de Reforma Agrar ia , frust6 tal intento . Ahora tal id�olog!a an-

t icomunista , recog ida por la Junta Militar , no s irvi6 para rede-. 

f in ir lo nac ional en el polo opuesto ya que en esa coyuntura im

plicaba un al ineam iento incond ic ional con los EE . UU <1 � ) . Habrá 

que �sperar a 1 9 7 2  para que haya un nuevo intento de const ituci6n 

de la for�a-nac i6n ya que los gobiernos que sigu ieron a la Junta 

M il itar no intentaron basar su leg it im idad en lo nacional , n i  s i

qu iera Velasco Ibarra en 1 9 7 0  ya que en su ültima pres idencia ha

bía ya desgastado su bagaje populista . De hecho , a partir de 1 966 

hubo un c ierto retorno a modal idades de dom inaci6n ol ig árqu ica ( 1 J ) . 

Ahora , la cr is is de este tipo de dom inac i6n se expres6 en la inca

pac idad mediadora de los partidos trad ic ionales (espec ialmente Co� 

servador y L iberal ) pasando el protagon ismo a organ izaciones de 
. 

carácter corporat ivo. Fruto de tal incapac idad fue la autoprocl� 

maci6n como d ictador de Velasco' Ibarra incoporando a la escena po 

l!tica a las Fuerzas Armadas que marc6 la antesala del golpe de 

estado de 1 9 7 2  (Verdesoto: 1 98 1 ,  p. 1 8 ) .  

\ 
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En cuanto a la constituci6n de un capital global, los prim� 
ros intentos ya se dieron con el propio Velasco !barra. El gan� 
dor de las elecciones de 19 60, una vez instalado en la Presiden

cia, convoc6 las llamadas Conferencias Econ6micas Nacionales in
tegradas por representantes de las distintas Cámaras de Producci6n. 
De esta manera, no s6lo trataba de tranquilizar a las clases domi
nantes en relaci6n a las veleidades populistas de la campaña ele� 
toral, sino también de conseguir un apoyo unánime de tales clases. 
Este intento fracas6, primeramente, por la oposici6n de los terra 
tenientes asustados ante la eventualidad de una Reforma Agraria, 
como ya señalamos. Pero, este fracaso también se debi6 a las con 

, 

tradicciones que gener6 la ya mencionada politica de oóras prtbli-
cas de Velasco Ibarra. La falta de financiamiento debido al estan 
camiento del sector externo, principal fuente de ingresos estata
les, le llev6 a devaluar el sucre en 19 6 1. Esta �edida que no fue 

, . 

efectiva, sin embargo, le granje6 el antagonismo del capital comer 
' \ 

cial (importador) afectado directamente por ta� medida. Arosemena 

Monroy, como vimos, también se vi6 acosado por los terratenientes 
debido a sus formas de distribuci6n de tierras. Sin embargo, el 
sucesor de Velasco Ibarra, logr6 inicialmente el apoyo de ciertas 

fracciones burguesas gracias a ciertas medidas de politica econ6-
mica. Así, la supresi6n del impuesto sobre la exportaci6n �e su
puso el apoyo de capitales dedicados a este tipo de actividad. Lo 
mismo pas6 con el capital comercial (importador) con la promulga
ci6n ·de un nuevo arancel de aduanas que reducia tarifas sobre ma
terias primas y ciertos articules de consumo. La · n�eva Ley de F� 
mento Industrial y medidas complementarias, especialmente la cre
ci6n del Centro de Desarrollo·Industr�al del �cuador (CENDES), bu� 
cando el fortalecimiento del emergente capital ind�strial le gran
je6 el apoyo de este capital. Ahora, en los dos primeros casos ta 

les medidas tuvieron un carácter más bien coyuntural y no redefi
nieron de manera estrat�gica los intereses de tales capitales. Asi, 

' 
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la poste�or Reforma Arancelaria de 19 6 3  llev6 a una confronta

ci6n entre el capital comercial (importador) y el gobierno (Cu� 
. . 

va: 197 3, p. 7 6 ) . En cuanto al capital industrial, �ste era aan 
demasiado embrionario como para erigirse en el elemento homogene! 
zador de las distintas fracciones burguesas. En este sentido se 
ha calificado al "arosemenismo" como un intento de proyec.to hege
m6nico del capital "agro-exportador" que fracas6 por no saber ar
ticular los intereses de este capital con los del emergente capi

tal industrial (Varas y Bustamente: 19 7 8 ,  p. 3 8 ) . Fue s6lo con 
la Junta Militar que se logr6 un cierto consenso en términos de 
la globalidad del proyecto de módernizaci6n (Verdesoto: 19 8 1, p. 
13 ) . Este proyecto formulado en su Plan Decenal ( ¡9 6 4 - 7 3 )  e ins 
pirado en los planteamientos de la Alianza para el Progreso, bu� 
caba una redefinici6n de la estrategia de acumulaci6n y valoriz� 
ci6n basada en el desarrollo del ramo industrial mediante la súbs 

tituci6n de importaciones. 

Lo que nos parece importante señalar de este intento de los 
militares es el papel central que se asign6 al estado como orden� 

dor de las relaciones sociales. En este sentido los militares 

buscaron profundizar la modernización del propio aparato estatal 
y el fortalecimiento �e la gesti6n püblica ( 14 ) . Este intento en 
contr6 una ciertá base social en los llamados "sectores medios" 
debido a su orientaci6n tecnocrática (1S). Ahora este intento tu 
vo su "tal6n de Aquiles" en el financiamiento püblico. Segün la 
estrategia formulada en el mencionado Plan Decenal se pensaba en 
tres fuentes de fin�nc�amiento: los ingresos del sector externo, 

esperándose tanto un· aumento de las exportaciones como la estabi 

lizaci6n de los términos de intercambio; la inversión extranjera, 
y; el endeudamiento externo. Estas uos ültimas fuentes aumentaron 

' 

pero por debajo de lo esperado. Ahora, el auténtico freno fue el 
comportamiento del sector externo tanto en términos de volümen co 

mo de precios que fueron muy inferiores a l�s expectativas (Larrea: 

s.f. , pp. 3 9- 4 0) . Sin embargo, pensamos que estas limitaciones fi 
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nancieras no fueron la rtn�ca causa del fracaso de la Junta Mili 
tar. De hecho, la centralidad adjudicada al estado en la resol� 
ci6n de la crisis suponfa que �ste actuase corno capital colecti
vo. Pero tal actuaci6n requería 'su conforrnaci6n corno estado na

cional. Debido a diversos factores (integridad territorial, in
tegraci6n nacional y regionalismo) tal conforrnac�6n era deficie� 
te. A ello hay que añadir el apoyo al capital extranjero, por un 
lado, y el alineamiento incondicional con los EE. UU., por otro, 
cuestionándo as! el carácter nacional del estado ecuatoriano. 

A pesar de estos limites, la estrategia en los militares de 
sencaden6 cambios importantes. Corno se ha señalado ya a mitad 

de los años 60  se pueden detectar los siguientes fen6rnenos: hay � 

un intento de reorientar el proceso acumulativo, gracias a la a� 
ci6n e!tatal, hacia el ramo industrial mediante la sustituci6n 

de irnportaci9nes; corno resultado de tal reorientaci6n se da un au 
mento significativo de la clase obre�a industrial a la vez que se 
acelera el proceso de urbanizaci6n pero acompañándose de una con
centraci6n de ingresos; a través de la Ley de Reforma Agraria y 

de pol1ticas cre�iticias se inicia un proceso de diferenciaci6n 
del 9arnpesinado, buscándose también una arnpliaci6n del mercado in 
terno; se aumenta la presencia del capital extranjero; se producen 
desplazamientos dentro de las clases dominantes con un debilita
miento relativo de los grupos agro-exportadores; concornitantemen
te, los 11 sectores medios 11 se robustecen tanto por su partici_p�ci6n 
en el ingreso nacional corno por su acceso al aparato estatal, y; 
el gasto prtblico se incrementa considerablemente a la vez que el 
estado tiende a configurarse_ corno instituci6n propiamente polfti_ 
ca. �erduga: 19 7 8 , pp. 6 1 - 6 2 ) . Aunque_ en el segundo lustro, de 

los 60, este proceso de modernizaci6n no se profundiza, sin embaE 

go se estabiliza y no retrocede. O sea, a pesar que a partir de 
19 6 5  se entr6 en un periodo claramente recesivo del sector exter
no y en concreto de ra exportaci6n bananera, con cafdas.tanto en 
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volume·n como precio s ,  sin embargo los camb ios estructurales acae 

c idos permit ieron un mej or aprovec�amiento de la capac idad para 
importar . Es decir , se di6 una art iculac i6n má s engranada entre 

los ramos primarios-exportadore s y el  re sto de la formac i6n social 
ecuatori ana , con lo que los efectos de l a  crisis bananera se ate

nuaron en c ierta manera (Larrea: s. f. , anexo C - 1 ) . Habrá que e sp� 

rar a la coyuntura de 1 9 72 , creada por el petr6leo, para que se de 

un nuevo impul so a este proceso de transformaci6n . Pero la acci6n 
1 

de los mil i  tares que de nuevo toman el poder , e stá ya enm_arcada 

dentro de una c ierta direcci6n de los proce sos de valo r i z ac i6n y 

acumulac i6n resultado de los cambios iniciados en la d�cada ante

r ior . 

2 . - E l  reformismo mi li tar (1972-19 75) 

Se ha d i cho que apa�entemente dos fueron las causas que lle

·varon al go lpe de estado de �9 72: las expectativas de la exporta

ci6n de pe tr6leo y el posib le triunfo electoral de A .  Bucaram,  1! 
de r de Concentraci6n de Fuerzas Populares· (CFP ) (Hurtado : 1 9 7 8 , p .  
1 8 1 ) . Ahondando un poco más se puede añadir a l a  pr imera causa e l  
importante d�fi cit fiscal que se arrastraba de sde final e s  de la 
década pasada y que la deva luac i6n de 1 9 70 no resue lve ( IDIS : 19 7� , 

pp . 25- 2 6 ) .  Re spe cto al po sible retorno del popu l i smo al poder se 
ha indicado que estaba asoci_ado a la crisis en que se hal l aba su
mergido e l  sistema tradicional de representaci6n (Varas y Bustaman 

. ; -

�e : _  1 9 7 8 , p .  1 2 1; Verdesoto: 1 9 8 1, pp . 1 8-1 9 ) . Hecho , �ste rtlti-

mo que ya hemos señalado en re laci6n al agotamie nto de las modal i 

dades d e  domiriac i6n oligárquica que s e  intenta res taurar despué s 

de 1 9 6 6 . Por nue stra parte pensamos que las dos causas arriba men 

c ion.adas son manifestac iones de fen6menos más profundos a los que 

nos hemo s  referido en e l  apartado anterior. As! las expectativas· 
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de la exportac�6n petrolera y el_control del excedente que se g� 
nerarfa por el estado, suponfa la posibilidad que éste pudiera 
de nuevo asumir ese papel de estructurador de relaciones sociales ' 
que ya intent6 durante la Junta �ilitar de Castro Jij6n. Además, 
el hecho que las actividades petrol�ras estuvieran en manos de 
transnacionale's planteaba descarnadarnente la cuesti6n nacional. 
Igualmente, el problema del posible triunfo del populisrno y de 
la crisis del sistema tradicional de representaci6n tenian una do 
ble vertiente. Por un lado, apuntaba.al problema de la dominaci6n 
planteando la necesidad de configurar relaciones de dorninaci6n 
especificarnente burguesas. Y por otro, mostraba también el pro
blema de la hornogeneizaci6n de las distintas fracciones burgue
sas y el imperativo de constituci6n de un capital global. 

Las intenciones del régimen autoritario encabezado por el 
general Rodrfguez Lara se expresaron en un documento -titulado "F.!. 
losofia y Plan de Acci6n del Gobierno Revolucionario Nacionalis
ta". El dis�urso de este documento se estructuraba segün dos ejes. 
Primeramente estaba la cuesti6n nacional, problemática de sensibi 
lidad para los militares por e�celencia. Asf, la defensa de la 
integridad territorial y la soberania nacional, la consecuci6n de 

la integraci6n nacional y del desarrollo integr_al del pais, corno 
la büsqueda del bienestar soci�l y la garantia de la seguridad n� 

cional s� definfan como "objetivos nacionales perrnanentes11 (Filos2. 
ffa y Plan: s.f. ,p. 7 ) . Por otro lado, fines corno la igualdad de 
oportunidades; aumento constante del ingreso por cabeza, redistri
buci6n del ingreso,expansi6n del empleo y desarrollo de re�ursos 
humanos configuraban un segundo eje de naturaleza reformista. Para 
la consecuci6n de estos objetivos,el autodenorninado Gobierno Revol� 
cionario Nacionalista proponia corno medios una serie de reformas 

(agraria,tributaria,financiera y administrativa) asf corno la elab� 

raci6n de una nueva polftica econ6rnica adecuada a tales prop6sitos. 
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Estas ideas programáticas se concretaron con la elaboraci6n del 
"Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo 19,73-1977" que de 
fini6 como grandes objetivos los siguientes: 

"1.- Fortalecer en forma integral al pais, mediante una mayor in 
tegraci6� nacional y una con�tante reafirmaci6n de la sebera 
nia nacional ecuatoriana. 

2 . - Mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, 
principalmente la de aquellos sectores que hoy se encuentran 
sumidos en la más absoluta pobreza y que abarca a amplios gr� 
pos sociales. 

2.- Vigorizar y expandir el aparato productivo del pais, mediante 
un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y una más 
racional utilización del espacio económico, aspectos·ambos que 
permitirán un aumento de la capacidad del sistema para �bsor
ber mano de obra en los niveles crecient-es de la productividad". 
(JUNAPLA: 1973, p. 4 ) . 

Para alcanzar tales objetivos se propugnaban básicamente tres 
reformas. En primer lugar, se hallaba la Reforma Agraria cuyos 
logros deber!an ser: distribución de tierras para erradicar la po
breza en medios rurales; el incremento de la productividad para g� 
nerar una oferta de productos agropecuarios suf�ciente; la creaci6n 
de empleo productivo, y; el aumento de la demanda de la masa camp� 
sina, ampliando el mercado interno para favorecer as! la producción 
indu�trial. En segundo lugar � la Reforma Tributaria pe�segu!a una 
distribución más equitativa de la carga tributaria. Por altimo, 

la Reforma Administrativa se planteaba como objetivo p�ofundizar 

la moderniza-ción del aparato estatal como requisito al papel cen

tral atribuido al estado en la consecución de los objetivos arriba 
señalados. En este sentido, el documento asignaba al sector pdbl! 

.. 

• 
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co la participaci6n en industrias básicas, su intervenci6n en los 
canales de comercializaci6n y distribuci6n a fin de eliminar dis
torsiones y su presencia en el sector financiero. (JUNAPLA: 1973 , 

pp. 4 - 6 ) . En este sentido, segt1nel. Plan, el nuevo papel del s�c
tor pt1blico se caracterizaba por : 

1 
"--El ejercicio de· un mayor poder de conducci6n del proceso 

1 

econ6mico y social del país. 

-Una mejor y más amplia orientaci6n y control de ·las activi 
dades de los demás niveles y sectores. 

-Un papel empresarial directo por parte del Estado en las ac 

tividades e industrias básicas y/o estratégicas". (Jl:JNAPU.: 
1 9 73 , p. 6�) . 

Se ha dicho que la estrategia de !os militares representaba 
una visi6n pequeña burguesa del bienestar social combinada con una 
6ptica del desarrollo basada principalmente en•la promoci6n de la 
industrializaci6n, sin olvidar los intentos de atraer al capital 
extranjero especialmente al ramo industrial (IDIS: 1 9 77, pp. 3 0- 3 1) . 

Tambi�n se ha señalado las discrepancias entre la formulaci6n del 
Plan y los principios programáticos que lo i,nspiraron, en términos 

del pragmatismo del primero y la ret6rica revolucionaria de �stos 
(Verduga: 1 9 78 ,  p� 70) . En. cualquier caso se puede concluir que 

la estrategia de los militares se intent6 conformar segt1n tres ejes: 
reformismo, nacionalismo y desarrollismo (Báez: 1'9 8 0 , p. 51 ) . Es 
decir, como en 19 6 3  el estado asume el papel de principal estructu 
rador de las relaciones capitalistas de producci6n. 

En esta funci6n de estructuraci6n hay que señalar, en primer 
lugar, el intento por parte del estado de extender el proceso acu

mulativo, especialmente en el agro. En este sentido se ha dicho 

que las tres l!neas básicas de acci6n del régimen de Rodríguez Lara 
fueron: la a�olici6n de formas precapitalistas de producci6n, .�a 

provisi6n de una serie de estímulos a los terratenientes modernizan 

tes y, la promulgaci6n de nueva Ley de Reforma Agraria de claro co� 

te productivista (Velasco: 1 9 79,  p. 11 4 ) . Esta nueva Ley, que como 
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hemos· visto respondta a una de las reformas b�sicas propuestas, no 
diferta sustancialmente de su predécesora. S6lo cabe mencionar dos 
innovaciones: por un lado, se postulaban ·criterios de orden agro
econ6micos para la afectaci6n de predios; y por otro lado, se impo 

. -

nta obligatoriamente formas organizativas (cooperativas u otras) a 
los beneficiarios de la Reforma Agraria (Chiriboga: 1980, p� 46). 

Esta acci6n estatal d�6 un nuevo impulso al movimiento campesino C!! 

yos objetivos de lucha co�stituyeron la abolici6n del trabajo prec� 
rio y la ocupaci6n de tierras. Sin embargo, se ha señalado que es
ta movilizaci6n campesina fue encauzada por el estado dentro de su 
estrategia de modernizaci6n (Velasco: 1979, p. 115). Consecuencia 
de ello fue la débil base social de los elementos más decididamente 
refopmistas del régimen. Esta debilidad se evidenci6 con la reac
ci6n de los principales gremios terratenientes ante la promulgaci6n, 
de la Ley de Reforma Agraria y sobre todo en relaci6n al criterio 
de productividad para la afectaci6n de predios (arttculo 25). Esta 
ofensiva terrateniente provoc6 la catda del Ministro de Agricultu
ra y de la direcci6n del IERAC. El nuevo ministro hacta promulgar 
un reglamento de aplicaci6n que neutralizaba en la práctica tal me
dida (Egas: 1978, pp. 242-243) (16) A pesar de esta oposici6n te 
rrateniente la Ley de _Reforma Agraria tuvo, sin embargo, un cierto 
impacto en términos de sus objetivos modernitantes. Pero, en este 
sentido fueron toda una serie de medidas estatales las que tuvieron 

-mayor significaci6n. Al respecto hay que señalar: la provisi6n de 
capital constante (fertilizantes, semillas, etc.) subsidiado por el 
estado; una polttica crediticia claramente favorable a los terrate
nientes m�s modernizantes; el desarrollo,. por parte del estado, de 
actividades de investigaci6n y difusi6n tecnol6gica; y¡ finalmente, 
una polttica de precios expltcitamente �iscriminatoria en favor de 
aqpellos capitales cuya producci6n estaba orientada a la exportaci6n 
o al mercado interno de medios. agropecuarios de consumo de lujo. (C_2 
rolario de esta medida fue el intento, de fortalecer la producci6n par 
celaria e!>peQializada en medios aq1:opecuarios de consumo popular) 
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· (Chiriboga: 19 8 0 , pp. 4 6 - 4 7 ) . Este ültimo hecho indica que las trans 

formaciones en el agro no se limitaron al desarrollo de la relaci6n 

capital-trabajo sino qu� contempl6 también la constituci6n de un carn 

pesinado medio . Intento que aparece claro a comienzos de la década 

cuando la actividad del IERAC entre 1 9 7 0 - 1 973 se centr6 primordial

mente en la politica de colonizaci6n y especialmente en el Oriente 

(Redclift: 1 9 78 ,  p. 2 8) ( 1 7 )  El régimen de Rodriguez Lara median

te acciones estatales de apoyo , similares a las ofrecidas a los te

rratenientes intent6 la consolidaci6n de tal campesinado medio ( 1S) 

Como hemcis visto al inicio de este apartado , una de las causas 

aparentes que llevaron al golpe de estado de 1 9 7 2  fue la posibilidad 

de triunfo de Bucaram como consecuencia de la crisis de la dominaci6n 

oligárquica . En este sentido los militares se propusieron la conso

lidaci6n de relaciones de dominaci6n espeéificamente burguesas . Al 

respecto se sigui6 una doble estrategia. En primer lugar , hubo un • 
ihtento de robustecimiento de la forma -sujeto (a ) , desarrollada has 

ta cierto punto en la década anterior . El tinte reformista del pr� 

·gr.ama de los militares buscaba interpelaciones en este sentido, La 

Reforma Agraria intentaba la expansi6n de relaciones salariales con 

la subsiguiente constituci6n de sujetos . Igualmente las diversas 

politicas de apoyo a un campesinado medio , inmerso en relaciones me� 

cantiles , ten!an por efecto también el fortalecimiento del proceso 

de fetichizaci6n . La reforma tributaria , intentando un reparto más 

equitativo de la carga tributaria ,  actuaba en el mismo sentido al 

igual que la Reforma Administrativa modernizando las relaciones 1� 
borales dentro de los ap�ratos estatales . Pero sin duda el inten

to más. importante del régimen de Rodrfguez Lara de consolidar la 

dominaci6n burguesa hay que buscarlo en la constituci6n de la1 fonna-
. � 

naci6n . Contrariamente a la Junta �Uli tar de 196  3 esta vez las Fuer 

zas Armadas no se vieron confrontadas a una coyuntura que hiciera 

evidentes sus contradicciones en términos de nacionalismo . Fue en 

relaci6n a la cuesti6n del petr6leo que este intento de constituci6n 
1 

de la forma-naci6n adquiri6 mayor relevancia , dada la impor_tancia 
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de este ramo productivo como muestra el cuadro l. 

Cuadro N(' 1 

IM.PORTANCIA DEL PETROLEO EN LA 

ECONOMlA ECUATORI1..NA 

1972 1C)73 1974 1975 

Petr6leo y gas natural: 
% del PIB 9 . 8 2 2 . 1  18 . 2  14 . .  3 

Exportaciones de petr6leo 
y gas natural: % del total 
de las exportaciones 4 1 . 6  6 6 . 8  58. 8 56.5 

Ingresos petroleros: % del 
ingreso total del sector 
p'C1blico1 8 .  3 1 5 . 8 33 . 7  34 . 8 

1976 197 7 2 
1978

2 

1 5.5 14 . 1  15 . 0  

6 1 . 5  53 . 1  4 5. 2  

30 . 0  29.7 2 2 .0 

FUENTE: Banco Cent�al del F:cuador { 198 1: cuadro N° 6; !·1atriz insumo

producto 197 2 - 197 8 ,  a precios constantes) ,vos {198 1: cuadro 

1 8 ) . 

1.- Excluye las compañfas petroleras para evitar contabilizar doble 

mente los beneficios petroleros en el ingreso tótal del sector 

p'C1blico. 

2 . - Datos semidefinitivos. 

En junio de 1972 , mediante el decreto N° 4 30 se oblig6 a las 

empresas devolver gran parte del área concedida para exploraci6n �� 
rante los gobiernos de Arosemena G6mez y Velasco !barra. De esta 
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maner a reviertieron al estado ecu ator i ano alrededor de 3 . 4 millones 

de h as . quedando 1 . 9  millones de h as . en · manos de las compañías op� 

radoras ( Banco Central de·! Ecu ador : 197  3 ,  p .  15 O ) ·. A l a  vez se es

table c í an contratac iones direc tas eliminando as í a los intermedia

r ios . Con las áre as revertidas se cre6 el . patrimonio de l a . Corpo

raci6n E s t atal Pe troler a Ecu atori ana ( CEPE ) ' que se fortaleci6 con 

la compr a del 2 3 %  de las acciones del Consorcio Gul f-Texaco , g ara� 

tizando as í 5 0  mi l barriles para sus oper aciones . En relaci6n a 

este tipo .de pol í tica de corte nacionalist a  tambi�n h ay que menc i� 

nar el establecimiento de audi tor ías para las empresas y sobre todo 

el ingreso del Ecuador en la Org anizaci6n de Países Exportadores 

de Pe tr6leo ( OPEP ) . 

Dentro de este papel asignado al estado como ordenador de las 

relaciones soci ales h ay que resaltar su intento de �structu rar un 

c apital global � En es�e sentido es convenie nte observar l as p�in

cipales tendencias del gasto p1lblico par a  ver como el estado trat6 

de cumplir tal cometido <1 9) . El cu adro 2 nos ofr�ce una vis i6n 

del gasto p1lbl ico contemp,l ado en el presupues to general de acuerdo 

� los fi nes de la acci6n estatal ( 2 0 )  

CUADRO N �  2 

EVOLUC ION DE LOS GASTOS PUBL I COS DE ACUE RDO 

A LOS P ROPOSITOS DE LA ACCION ESTATAL ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 )  

T IPOS DE GASTO 1 9 7 0  1 9 71 1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  

Gastos ge�er ales para 
dominaci6n y legit imaci6n 2 2 . 8  2 0. 8 2 3 . 8  2 6 . 3  2 5 . 7  3 2 . 8  2 1 . 0  3 4 . 0  

Gastos destinados a la ge 
neraci6n de med�os cole e= 
tivos de consumo 2 3 . 2  2 2 . 2  2 6 . 9  3 1 . 7  2 8 . 2  3 3 . 6  3 4 , 2  31 , 0  

Gastos des tinados a la ge 
neració� de med ios cole e= 
tivos de producci6n 1 2 . 0  17 . 3  1 9 . 2 2 5 . 4  2 8 . 3  2 6 . 0  2 3 . 8  2 1 . 9  

Gastos derivados �e la De u 
d a  P1lblica y Otros -4 2 . 0  3 9 . 7 3 0 . 1  1 6 . 6  1 7 . 8 7 . 6  11 . 0  1 3 , 1  

FUENTE: Boceo ( 1 9 8 1 : cuadro 7 )  

1 9  

2 8 . -

3 1 ·  . ..) 

J. ,  . ot  

2 2 . 8  
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Limit ándono s a l  primer lustro se pueden ob servar las siguien
tes tendenci as : 

- tanto los gas tos generales para dominaci6n y l eg i t imac i6n , e� 
mo aquéllos destinados a la reproducci6n de la fue r z a  de t ra 
baj o mantuvieron su importanc i a , aumentando su part icipac i6n 
al f inal del periodo cons ide rado ; 

- e l  de scenso más drástico afectó a la 11ltima c ategoria ( " ga� 
tos de rivadore s de la Deuda Pt\b l íc a  y otros " )  ( 2 1 )

; 

- concomitantrmente , fue ron los gastos de s tinados a la  gener� 
c ión de medios co lectivos de producci6n los que experiment� 
ron un mayor crecimiento . En e s te sentido se puede dec i r  
que e l  estado intentó cons t i tuirse e n  capital colect ivo para 
contribui r  asi a la e structurac i6n de un cap it al global . 

E l  cuadro 3 nos of rece una clas i fi cac i6n s imi l ar de l gasto p� 
b l ico , pero esta ve z en re laci6n a las rentas �etroleras ( 2 2 )  

CUADRO N °  3 

DESTINO DE LAS RENTAS PETROLERAS ( 1972 - 1 �78 ) 

DESTINO 1 9 7 2  1973 1 974 1 975 1976 1 977 1 978 

Gas tos generales para domina-
ci6n y legi timac i6n , 4 4. 9 4 2 . 4  3 0 . 2  3 4 . 7  2 9 . 9  3 1 . 3  3 5 . 9  

Gasto s  de s ti nados a l a  gener� 
c i6n de medios colect ivos de 
consumo 5 . 6 4. 8 6. 6 6 . 8  7 . 2 6. 6 3. 1 

Gastos de stinado s a l a  gener� 
ci6n de medios colectivos de ' 

producci�n 1 5 . 6  9 . 7  10 . 8  1 3 . 9  1 6 ·. 9 20 . o 2 8 . 3  

Trans ferencias al sector finan 
cie ro 0 . 2  0. 1 2 2 . 6  3 1 . 6 2. 8. 2  2 5 . 4  1 8 . 8  

Transfe rencias directas al se e 

tor privado 3 3 . 7  4 3 . 0  2 9. 8  1 3 . 0  17. 8 16 . 7  1 3 . 9  

FUENTE : Boceo ( 1 9 8 1 ,  cuadro 9) • .. 
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Contemp lando e l  pe riodo 1 9 7 2 - 1 9 75 se puede conc luir lo si guie!!_ 

- la funci6n de dominac i6n y legitimac i6n absorbi6 el mayor 

porcentaj e de l excedente petrol ero aunque su participac i 6n 

disminuyera ; 

- al contrar io de l caso del pre supue sto nac ional , la funci6n 

de reproduc c i6n social de la fue r z a  de traba j o  s� benefic i6 
marginalmente del boom petro lero ; 

- tampoco se puede dec i r , a pr imera vista , que la func.i6n de g� 

ne rac i6n de medios colec tivo s de . produc ci6n s,e bene f i c i6. ma-
. 

yormente de las rentas pe trol eras. Sin embargo hay que mat! 

zar tal afirmaci6n tomando en cuenta tamb i�n las transferen-

c i as al sector financiero ; 

- e stas trans fe rencias constituyeron e l  s�gundo rubro en t�rmi 

nos de part ic ipac i6n a fi nal de l  pe r!odQ cons iderado . E l  au 

mento vertiginoso de los dos últimos años se debi6 a la cre a 

c i6n de FONADE , a f inales de 1 9 73 , que fue e l  gran benefic ia 

do entre la s inst ituc ione s financieras ( 2 3 )  La uti l i z ac i6n 

de los recursos de esta inst ituc i6n ha s i do doble . Por un 

lado , ha habido transferencias s in cont rapre stac i6n al sector 

púb lico. Lo que se persegu!a de esta manera era un ág il fun

cionamiento de l aparato estatal de sde el punto de -vista fina!!_ 

diero . Por otro l ado , se es tab leci6 un s i s tema de crédito a 
largo plazo que a travé s de distintas in� t i tuc iones bancarias 
y fi nanc ieras tuvo usua lme nte como benefi ci arios a capitales 
pa rt iculare s (Boceo : 1 9 8 1 ,  pp . 4 4 - 4 5 ) . En 1 9 7 4 , e l  principal 

programa de FONADE fue e l  de "Abastec imientos y obras " (de st! 

_ nado a financiar la importac i6n de productos de primera nece

s idad )  . que abs orbi6 e l  2 4 . 8 %  de lo s 9 1 . � mi l lon� s de d6lares 

desembol s ados . S iguieron en importanc ia los recursos de st ina 

dos al Banco de Fome nto (2 1 . 9 % ) , Refine r!a de Esmeraldas (1 9 . 9 % ) , 
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capi tal i z aci6n de l a  Comis i6n de Valore s  (10 . 9 % )  y mecani smos 

de Fondos Financiero s  (8 . 7 % )  (Banco Central del E cuador : 1 9 75 ,  

�p • .  1 1 2 - 1 1 3 ) . E l  afio s iguiente los egresos de FONADE supu s ieron 

3 . 3 3 4 , 7  mil lones de s�cres s iendo la gran benefic iada la Re f ine
ría de E smeraldas que ab sorbi6 el 4 3 . 3 % mientras las Universida
de s y el �inisterio de Obras Pdbl icas se - adj udi caron el 1 8 . 9% y 

1 2 . 2 % ,  respect ivamente (Banco Central del Ecuador : 1 9 7 6 ,  p� 4 1 ) . 

S i  s� con s ideran que tanto la cons trucc i6n de la Refinería de 

E sme raldas , en tanto que capi tal prtb l ico , como el Mini sterio de 

Obras Púb l ic a s , por su prov i s i6n de obras de infrae s tructura , . 

contribuyen a la gehe'raci6n de condic ione s generales de la pro

ducc i6n , se pue·de dec ir que en 1 9 7 6  e l  e stado a través de FONADE 1 
tamb ién intent6 de const ituirse en capital col e c t ivo para promo-

ver l a  estructurac i 6n de un cap i t a l  g loba l . 

M1ora , en términos de la i ntenc ional idad programática de los 

mi l itare s esta e s tructurac i6n de un capi tal � loba! suponía una 

e s trateg ia de valori z ac i6n centrada alrededor del ramo indu str i a l . 

Indudab leme nte el es tado a travé s de mrtl tiple s  intervenc ione s 

(subs idios , protecc,i6n arancelaria , promoci6n de exportacione s , 

e� . ) j ug6 un papel importante en e l  fortalecimiento de l capital 

indu strial y la promulgaci6n de la Ley de Fomento Industrial en 
1 9 7 3  es i lus trativa de tal intenc ional idad. S in embargo no ·se 
puede afirmar que durante e s te período el capital indu s trial fu� 
ra e l  ún ico ni el más benefic iado y que por" tantó pudiera emerger 

como ej e es tructurador de un cap it'al global . De hec!lo durante 

el pe ríodo c?ntempl ado en el Plan I ntegral la casí tot�lidad de 

los ramos tuvieron altas tasas de crecimiento anua l que oscila

ron entre 4 7 . ? para e l  petr6leo · y  5 . 8 para el sector agropecuar ib , 

s iendo el crecimiento del sector industrial de 1 2 . 5 .  Cre c imiento 

superado tamb ién por el sec tor de e le ctric idad , gas y agua ( 1 3 . 9 ) 

as! como por e l  sector de l a  cons trucciOn ( 15 . 9 )  (J�lAPLA: s . f. ,  

p .  1 1 )  {2 4 > . ,  
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A pesar de esta bonanza generalizada para los dist intos ·ca 
pitales , los límites y fracaso del proyecto del rég1men de Rodr! 
guez ·Lara hay que buscarlos precisamente del lado de las clases 
dominantes. Ya vimos como el proyecto inicial de Ref orma Agra
ria se vi6 desvirtuado por la oposici6n de los terratenientes ( 2 5 ) . 

Esta oposici6n se generaliz6 a partir de 19 7 5 , viéndose el r�gi
men at�cado en dos de sus elementos programáticos esenciales : na 
cionalismo y estatismo. En el primer caso , ya en 19 74  el consor 

cio Texaco-Gulf inici6 una ofensiva contra el . gobierno y en esp� 

cial contra el Ministro de Recursos Naturales, capitán de navío 
s .  Jarr.!n Ampu.dia , 11 b�te noire " de las transnacionales petroleras . 
El objetivo era evitar que los precios de referencia de exporta

ci6d de crudo ecuatoriano se nivelasen con los estipulados por 

la OPEP . Durante ese año se sucedieron una serie de sabotajes 
al oleoducto transecuatoriano que supuso un descenso importante 
de las exportaciones. Esta o fensiva consigui6 la ca !da de Jarr!n 
Ampudia (Egas : 19 7 8 , pp. 2 4 7- 2 4 8 ) . En 19 7 5 ; las transnacionales 

lograron· a partir de j unio una rebaja de 0 ' 4 3 d6lares por barril 
exportado, a la vez que impidie�on que la subida de precios al
canzase el 10%, segün lo acordado por la OPEP , limitando tal al 
za s6lo a un 4 % . De esta manera el crudo ecuatoriano se convir 

1 

ti6 en el más barato dél mundo (Pacheco : 19 7 9 , p .  17 ) • .  Ahora 
esta ofensiva del capital extranjero se posibilit6 en gran par
te porque a partir de 19 7 4  empez6 a conformarse un consenso de� 
tro de las distintas fracciones burguesas en contra de la polí
tica gubernamental ( 2 6 ) . El punto de arranque fueron las dema� 
das empresariales (libre competencia, respeto de la propiedad 
privad�, libertad de empresa , etc. ) formuladas por L .  Febres Co� 
dero, máximo dirigente de los industriales ecuatorianos (Egas : 
19 7 8 , p .  2 4 5 ) . Pemandas que expresaban un ataque frontal al di 

rigismo estatal . 

El gobierno fue impotente ante esta ofensiva que fue unifi-
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cando las distintas fracciones capitalistas . Esta impotencia 
. 

fue fruto del carácter contradictorio de la estrategia del ·r� 

gimen de Rodr!guez tara . As!, su pol!tica reformista ambigua 
le priv6 del apoyo de las clases populares. El fracaso eviden 
te e inmediato de la Reforma Agraria le res·t6 el sustento del 
campesinado pobre mientras que el campesinado �medio, uno de los 
beneficiados po:r la p.o l!tica agraria del régimen, necesitaba 

tiempo para su fortale_cimiento y poder ' tonst� tuirse en pilar 

firme del reformismo. En cuanto a la clase obrera es s61o en 
1 9 74 que se benefici6 de un aumento salarial que permiti6 ate 
nuar los efectos de la inflaci6n sobre sus- condiciones de sub 
sistencia • .  (Banco Centra l del Ecuador : 19 7 5 ,  p .  3 6 )  ( 2 7 ) o 

sea, en términos· de la pol!tica redistributiva esta c lase no 
vi6 sustancialmente mejorada su situaci6n ( 2 8 ) . De hecho, los 
auténticos beneficiados en este sentido fueron los "sectores 
medios" ; ahora, la posici6n contradictoria de clase de este 

conjunto de agentes sociales no permit!a al •régimen encontrar 
en el los una bas e  socia� s6lida. Por otra parte, las concesi� 
nes en el terreno del petr6leo impidi6 aglutinar distintas el� 

ses en torno a la cuesti6n nacional. Del lado de las distintas 
\ 

fracciones capitales hay que señalar que la supuesta "burgues!a 
nacional" que intentaba constituir el proyec to mi l itar nunca 

l legO a cuajar. E l  capit al industrial, el cual en cierta man� 
ra deb!a asumir el papel, no ten!a bases materiales y sociales 
aut6nomas para adquirir tal carácter nacional. En términos de 
sus or!genes, este capital estaba intimarnente ligado a otras 

fracciones burguesas. Además, la constituci6n de este capital 

tuvo lugar en condiciones de lo que se puede de_nominar "indus

trializaci6n tard!a". Es decir ; al contrario de otras experien 

cias latinoamericanas donde el pr.oceso de industr ializaci6n sur 

·gi6 en un per!odo de crisis imperialista que permiti6 la cons
tituciOn de burgues!as nacionales embri�nicas, en el caso ecu� 

toriano tal emergencia tuvo lugar en un momento de profunda y 
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extendida . i nternac iona l i zac i6n del capital < 2 9 ) A esta impote� 

c i a  de l r�g ime n hay que añadir como otro factor que fac i l i t6 la 

o fensiva de las d i s tintas fracc ione s burgue s as , la i n f l uenc ia 

que guardaron las fue r z a s  tradic iona les en el seno de la s Fue r

zas Apmadas . Esta inf luencia cornenz6 a cri s ta l i zar j u stame nte 

a part i r  de 1 9 7 4  co n la conf igurac i6n de un sec tor mi l i tar de 

corte profundame n te autori tario inspirado en el e j emplo bra s i l e  

ñ o  (Varas y Bustamente : 19 7 8 , pp . 1 2 4 - 1 2 6 ) . 

L�s· contradi ccione s  en tre el régimen y las di st intas fracci� 

ne s burguesas se agud i z aron a mitad de 1 9 7 5  cua ndo el gopi erno , 

ante e l  descenso de l a s  expor tac ione s pe troleras impuso restri� 

c i ene s a las importaciones para hacer frente a los prob l ema s 

de balanza _ de pago s a la ve z que intent6 controlar la liquide z 

bancaria . En e s te sent ido la medi da má s importante tomada por 

el gob ie rno fue la promulgac i6n del decreto 7 3 8  en ago s t.o . De 
. 

c reto por e l  que , medi ante díve rsas med i das ( proh ibic i6n de im 

po rtac iones de cie rtos artíc ulos con s i�erados de lu j o ,  tra spa

so de mercade rías de la li sta I a la l i s ta I I , aumento de ara� 

cele s  en ambas l i s tas , etc . ) se pret end í a  limitar drást i c ame nte 

l as importac ione s ( ) O ) . C l arame nte estas medi da$ l e s ionaban di 

· re ctame nte los i nter� ses de l ca?ital comerc ial ( importador)  que 
. . 

en la de fensa de tale �  intere s e s  logr6 aglutinar' las demá s frac 

c ienes . As ! ,  en el mi smo mes de ago sto se agruparon la mayoría 

de los p�rtidos po l í t icos tradiciona l e s  creando la Junta Cívica 

Nac ional que a tac6 la po l í t i ca gube rnamen tal por imprec iS a  y d� 
. . 

mag6gica ( Egas : 1 9 7 8 , pp . 2 5 8 - 2 5 9 ) .  E l  punto más candente de 

e s te con fli cto io consti tuy6 la tent ativa de golpe de es tado , 

de Gon zale z Alvear a comienzos de s�ptiembre . ·  A pe sar de su f r� 

c aso , en t�rmino s  de la toma del poder , tal in tento s i n embargo 

logr6 importan te s f,rutos . Por un lado , provoé6 la caída qe l Mi 

ni stro de F i nanzas , J .  Monc ayo , inspirador de l decreto 7 3 8  a la 
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""' 
ve z que se aprobaron paulatiname nte toda una serie de regulaci� 

nes tendientes a anular gran parte de lo estipulado en tal de

creto (Banco Central de l Ecuador : 1 9 7 6 , pp : 4 9 - 5 0 ) , Por otro 

lado , hi zo evidente el fraccionamiento y divis i6n de las Fuer

zas Armadas en torno al proyecto de 1 9 7 2  ( ID I S : 1 9 7 7 , p. 6 3 ) . 

De e s ta mane ra , e l  rég imen de Rodrigue z Lara entr6 en su agon !a 

que concluy6 con la de sti tuci6n del prop io gene ral y su reemp l� 

zo por un Triunvi rato abrie ndo a s !  la segunda fase de l a  expe

rienc ia autoritar i a . 
\ 

3 . - El Triunvirato Mi l itaL ( 1 9 7 6 - 1 9 7 9 )  

E l  Triunvirato dirigido por e l  Contralmi rante Poveda encau 

z6 su acc i6n en torno a do s e j e s  fundamentale s : una po litica de 

reconc i l i aci6n con las dist intas fraccione s burgue s a s  y otras 

cl ases dominantes y una redefinici6n de las ·re lac iones de domi

nac i6n dando paso a un proceso de democrati z ac i6n . Examinemos 

por separado ambos tipos de accione s . 

La pol!tica de reconci l i ac i6n atañ ! a  b�sicamente esos tres 

terrenos { Reforma Ag rar ia , pol !t ica petrolera y papel del sector 

prtb l ico)  donde surgieron los antagoni smos m�s agudos entre el 

rég imen ante rior y l as dist int as c l ase s dominantes , E l  cambio 
f 

de orientaci6n de la Reforma Agrari a , como ya vimos , databa del 
per!odo anterior con la ca!da de l Ministro Ma ldon�do . Su suce

sor en el Mi nis terio de Agricultura y Ganader ía , el gene ral Ca

brer·a Sevi l l a , reduj o la Reforma Agraria a un mero ·' es fue r zo de 

capital i zac i6n de l agro abandonando as ! toda idea d i s tributiva . 

Esta iniciativa fue bien re cibida ·por los terrateniente s que h� 

b!an opues t0 tena z res i stenc ia a la Re forma Agrari a  y en e spe

cial a su art!culo 25 como señalamos anter iormente . En este 

sentido se ha d i cho que la acc i6n es tatal en ·e ste ámbito· se con 
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virt i6 en una po l í tica de promoe i6n de de sarrollo , "de sde arri 

ba" de l capital i smo en el agro ( Cueva : s . f . , p .  1 6 ) . E ste vira 

j e  de la pol ítica gubernamental rnarc6 el comien zo de la recon

c i l iaci6n entre terratenie nte s y gob ierno . �econci l iac i6n que 

se fortaleci6 en el Tr iunvirato donde se de svi rtuaron adn más 

los principios inspiradores de la Re forma Agraria de 1 9 7 3 . Con 

el Minis tro , General o .  Váscone z  la po l ítica gubernamental que

d6 reduc ida a una mera extens i6n agropecuaria capita l is ta . E s  

decir , l a  acci6n es tatal per s igui6 , por u n  l ado , la  moderni zac i6n 
, 

capitali sta en zonas tradic ionales de cult ivo , mientras , por otro 

lado , perseguía la dis tribuc i6n de tierras en nuevas áreas , esp� 

cialmente en e l  Or iente , expandiendo la frontera agrícol a .  O 

sea , tal dis tribuc i6n tuvo lugar en- zonas s in h i storia de anta

gonismos soc iale s  ( 3l ) . E s ta acci6rr e statal se complernent6 con 

e l  aumento de la repres ión al movimiento campe s ino tanto en la 

Costa corno en la S ierra (Egas ; 1 9 7 8 ,  pp . 2 4 2- 2 4 4 ) . 

En e l  caso de l a  po l ítica pe tro lera ya vimos anteriormente 

corno la ofensiva de l capital transnac ional. se inic i6 con el r� 

gimen anterior y cornó las conce s iones a las empre sas trans�aci� 

n a l e s  come n z aron en 1 9 7 5 . El  comienzo del Triunvirato es tuvo 

marcado en este te rreno por un trip le confl icto . E l  prime ro t� 

_ vo que ver con el convenio con Rompetrol de Rumania , La ofen

s iva de las tran snaciona les , con el ap�yo de capitales locales , 
recurri6 al fantasma de l comuni smo corno hicieron en la dé cada 

anterior ante las ve l e idade s naciona l i s tas de Arosemena Monroy . 

Tal ofens iva logr6 que el Conse j o  Supremo de l Gob ierno inval id� 

ra tal convenio aducie ndo irregu laridades y fal las legales . Un 

segundo confl icto e stuvo relacionado con el intento de CEPE de 
• 

asumir la dis tribuc i6n y mercadeo de los derivado s de petr6leo . 

En e ste caso , a pesar de la opos i c i6n argumentada en un discu!:. 

so "ant i e stati sta " y de de fensa de � l a mayor eficac ia de la ern 

presa privada " ,  el Cons e j o  Supremo del Gob ierno , ante la pres i6n 
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de organ i z aciones s indicales y Univers idade s , tuvo que aceptar 
l a · extens i6n de las  act ividade s de CEPE . Extens i6n que , por 
otro l ado , ya e s tab a contemp l ada en la Ley de H idrocarburos p r2_ 

· mulgada durante e l  per!odo de Rodrígue z Lara ( Egas : 1 978 , pp . 
2 4 9- 2 5 2 ) .  E l  tercer l itigio tuvo su inicio en e l  bo icot de l a  
Gul f  a u n  embarque d e  CEPE en l o s  EE . UU .  Hecho que se sumaba 
a la fl agrante violaci6n de las · metas de producci6n en 1 975 

por e l  consorcio Texaco-Gul f  que merm6 de mane ra s igni fi cativa 
los recursos de CEPE en ese , año . Ante s tales provocaciones las 
demandas de nacional i z ac i6n radical arrec iaron . Amenazada la 
Gul f retuvo e l  pago de los impue s tos hasta con seguir una gene r2_ 
sa indemn i z ac ión por la  compra de sus acciones por e l  e stado 
ecuatoriano . De e s t a  mane ra , CEPE , con el 6 2 %  de l a  p�rtic ip� 
c i6n acc ionar í a , adqu iri6 la mayor!a en e l · consorc io . As ! f i 
nal i z6 e sta serie d e  con f l i ctos y se abri6 u n  nuevo per�odo con 
el nÚevo Ministro , Gene ral Semblantes Polanco , suce sor del cor2_ 
nel Vargas Pazos , que s igui6 una pol ! tica de reconc i l iac16n con 
las empre s as tran snaciona les ( Egas : 1 978 , pp . 2 5 3 - 2 5 4 ; CEPAL : 
1 979 , pp . 2 1 - 2 3 ; Pachecho : 1979 , pp . 3 1- 3 3 )  . · Expre s i6n de e s t a  
act itud conc i l i adora f u e  la rev i s i6n e n  1978 d e  la leg i s l ac i6n 
en materia petrol era en e l  senti do de crear condic ione s atraye� 
tes para el cap i tal foráneo . Tales modif icaciones pos ibi l i ta
ban l a existencia de contratos de rie sgos , un aumento de 5 a 8 

años para e l  per!odo exp l oraci6n , un incremento del área de ex 
ploraci6n a 2 0 0 . 0 0 0  has y al gunos cambios f iscales . 

." E l tercer ámb i to que contemp l6 la pol !tica de reconc i l i ac i6n 
tuvo que ver con el pap� l de l e stado en la econom!a .  En este 
sent ido e l  Triunvirato intent6 de reduc ir e l 1 e s tati smo de l r�g! 
men anter ior . Observando de nuevo e l  cuadro 2 ( p . 2 3 ) , pero 

centrándonos en el pe:;-!odo 1 9 76 - 1 978 , podemos o}?servar las s i 
guientes tendenci as e n  lo que se re fiere al gasto pQb� ico contero 
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p l ado en e l  pre supues to e s tata l : 

- - a  pesar de una brusca cafda en 1 9 76 , los gastos dest inados al 
mantenimiento de l a  dominaci6n y legitimac i6n guardaron su·  im
portancia ; 

- e l  porcentaj e de gastos de st inados a la  reproducc i6n social 
de l a fuerza de trabaj o  se mantuvo más o menos e stable ; 

.. 

- se observa un de scenso pau latino de aque l los egresos que con 
tribuyen a la generaci6n de medios colectivos de producci6n . �n 
e s te sentido parec:er.!a correcta la afirmaci6n que uno de los· 

e j e s en los que se centr6 la austeridad f i scal de l Triunvi rato 
fue en aqu� l los ga stos de capital que persegufan un fortaleci
miento del s ector p1ib l i co ( P acheco : 1 9 7 9 , pp . 4 2 - 4 3 ) . O sea , 
s e  ppdrfa deci r  qu� e l  Tr iunvirato , al  contrario del r�g�en 
precedente , intent6 l imitar el p apel del e stado como capital co 
lectivo ; 

- concomit antemente , hubo un aumento de la importancia de l rtlti 
mo rubro . Al respecto hay que señal ar la impo�tancia de l eude� 
damiento en la f inanciac i6n estata l , en especial , a trav�s de 
pr�st amos externos que sus tituyeron a los ingre sos petroleros 
(CEPAL : 1 9 7 9 , p .  5 8 ; Boceo : 1 9 8 1 ,  p .  11)  ( 3 2 } 

Ahora , e s ta tendencia a reducir e l  estati smo precedente pa
rece desment ida si s e 1 observa la uti l i z aci6n de las rentas petr� 
leras ( ve r  cuadro 3 ,  p .  2 4 ) . Durante e l  período �976- 1 9 7 8  e s  
j u stamente e l  rubro d e  gasto s aes tin�dos a la  generaci6n d e  medios 
colectivo s de producc i6n , j unto a los de dominaci6n y leg i t ima
c i6n los que aumentaron prog re sivamente su participaci6n . Ahora 
hay que tomar en cuenta tambi�n e l  descenso relativo de las trans 
ferenc ias al sector f inanc iero y en concreto de FONADE ya que e� 

roo señal amos a trav�s de e sta·  instituc i6n e l  e stado intent6 de 
constituirse como capital colectivo . En 1 976 , e l  4 1 %  de los 
3 . 1 3 9 , 4  mi llone s  de sucres egre sados por FONADE fueron destina 

1 
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dos a prog ramas de "desarro l l o  e con6rnico " que se pueden cons id� 

rar g lobalmente corno generadores de cond icione s general e s  de la 
1 

producc i6n ( B anco Central del Ecuador :  1 9 7 7 ,  p .- 1 5 6 ) . Pero en 

1 9 7 7 ,  a tal prop6 sito se destinaron apenas un 5 0 %  de los 2 . 2 3 5 , 1  

mi l lones de . sucre s en conceptos de as ignac ione s mientras que e l  

rub.ro d e  pré stamos subi6 a 2 . 8 7 6 , 6  mi l l ones , o s e a  s e i s  veces 

la cant idad del año anterior ( B anco Central del E cuador : 1 9 78 , 
pp . 1 1 8 - 1 19 ) � E sta tendencia a aumentar los pré stárnos en detri 

mento de las asignaciones se re forz6 en 1 9 7 8  y as! de · lOs 8 . 0 7 8  
mil lones desembo lsados , e l  8 2 . 8 % fueron de st inados a l a  conce-

-
s i6n de pré stamos a organ i smos prtb licos ( Banco Central de l E cu� 

dor : 1 9 7 9 , pp . 8 4 - 8 5 ) . Por tanto , se puede conc luir que e l  pa

pe l de cap ital colectivo que el est ado j ug6 a travé s de FONADE 
en 1 9 7 5  y 1 9 7 6  disrninuy6 sustanc ialmente en los dos años s iguie� 

tes . Tal tendencia contrarresta el incremento del rubro de ga� 

tos de stinado s a la generac i6n de me9ios co lect ivos de produc

c i6n . Además , en términos de la total idad de los egresos del 

es tado no hay que olvidar la p�rdida re l�tiva de importanc ia 

de ' aqué l los gene rados por las rentas pe t�oleras por e l  de scenso 

rel ativo de los ingresos proven iente s  de esta actividad en e l  

total de los i ngres.os e s tatales (ver cuadro 4 ,  p .  3 5 ) . 

El segundo e j e  fundamental de acc i6n de l Triunvi rato , como 

se señal6 al comienzo de e s ta apartado , se relac ion6 con la r� 
de f i n i c i6n del proceso de domi�aci6n . Redef inici6n que se ce� 

tr6 en dos terrenos . Por un lado , e s taba el de sarro llo · de la 

forma-su j eto ( a ) .• Forma que constituye e l  punto de partida de l 

proceso de fetichi zac i6n y que como tal se cons t i tuy6 , como vi

mos , en décadas pa sadas grac ias a la expan si6n del proceso de 

acurnulaci6n . Du.rante el Triunvirato e l  des arrol lo de tal forma 

se vi6 afectada por la pol ítica sa larial seguida . En estos años 

la polít ica econ6mi ca . se de f ini6 de " e s tabi l i z ac i6n " por contr� 

pos i ci6n a la po l ít i ca seguida en e l  per!od� de Rodrígue z Lara 
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c a l i f icada de " re formista " . Sn es te sentido , la pol ítica ec� 

n6mi ca de l Triunvirato tenia un carácter de au steridad que afe� 

t6 no s6lo a los gastos de capi tal te ndiente s a fortalecer el 

sector prtblico , como vimos , s ino también a los suel dos y sala

rios que se vie ron conge lados . pomo señala e l  cuadro 4 ,  a paE 

tir de 1 9 7 6  las remune rac ione s nominales permanec ieron e s tab les 

impl i cando una deteriorac i6n progre s iva de los salarios reales 
ante el impacto del proceso inflacionario . 

CUADRO N °  4 

EVOLUCION DE SALARIOS 

A� O SALARIOS 1 S�ARIOS 2 INDICE DE SALARIOS 
NOMINALES REALES R.!: ALE S ( 1 9 7 5= 1 0 0 )  

1 9 7 0  6 0 0  1 . 1 11 . 1  8 8 . 9  

1 9 7 1 7 5 0  1 . 2 6 9 . 0  1 0 1 . 5  

1 9 7 2  7 5 0  1 . 1 7 9 . 2  9 4 . 3  

1 9 7 3  7 5 0  1 . 0 5 3 . 4  8 4 . 3  

1 9 7 4  1 . 0 0 0  1 . 1 4 4 . 2  9 1 . 5  

1 9 7 5  1 . 2 5 0  1 . 2 5 0  lOO  
19 7 6  1 . 5 0 0  1 . 3 6 2 . 4  -- 1 0 9  

1 9 7 7  1 . 5 0 0  1 . 2 0 5 . 8  9 6 . 4  

1 9 7 8  l .  5 0 0  1 . 0 6 6 . 1  8 5 . 2  

FUENTE : Vos ( 19 8 1 ,  cuadro 3 3 )  

l .  De salarios mínimos vitale s  sin pagas extras y compen saciones 
' 

2 .  De f lactados por el índice de precios al cqnsumidor para Quitó , 

Guayaquil y Cuenca 
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Esta polftica de austerídad di6 lugar a la oposici6n de los 

asalariados. As !, en 1 9 7 6  se registraron 2 8 5  conflictos labora

les en todo el pa ís (Banco Centra� del Ecuador : 1 9 7 7 , p. 4 9 ) . 
Igualmente 1 9 7 7  fue un año de gran agitaci6n laboral (huelga en 
la provincia del Guayas en enero ; huelga nacional el 1 8  de mayo; 

. huelga de maestros en mayo y junio ) ( 3 3 ) . Ante t�l aumento de la 
combatividad de los asalariados, el régimen respondi6 de manera 
represiva (liquidaci6n de la personería jurídica de varios sind! 

catos, detenci6n de sus li deres, aplicaci6n de la legislaci6n s� 
bre Seguridad Nacional, etc. ) .  El purito culminante de esta esp! 

ral represiva fueron los luctuosos sucesos del ingenio de · la AZTRA 

en octubre de ese mismo año donde un centenar de obreros fueron 
asesina�os después de haberse declarado legalmente en huelga por 
incumplimiento del contrato colectivo ' 3 4 ) 

El segundo terreno de acci6n del régimen en términos de re-
. 

definici6n del proceso de dominaci6n no fue, como en el caso del 
\ 

régimen de Rodrígue z Lara, la forma-naci6n. La pol ítica vacila� 
te y de concesiones con el· capital foráneo ; en especial en el te 
rreno petrolero, le impedía tal tipo de estrategia. En compensa 
ci6n de tal falta de legitimidad, el Triunvirato bu.sc6 la cons
tituci6n de la forma-ciudadano ( a ) . O sea, fue en el terreno de 
la ciudadanía que este régimen autoritario intent6 de redefinir 
el proceso de dominaci6n. Intento que se expres6 en el llamado 
�' Plan de Reestructuraci6n Jurídica del Estado" o "Plan de retor
no ., .  Alrededor de tal Plan se perfilaron t.res posturas . La pr! 

mera estaba representada por la derecha tradicional que reclama

ba �na transferenci.a inmediata de poder a ios "civiles", intenta� 

do de esta manera c�optar al "nuevo centro" para mantener as! los 
mecanismos tradicionales de. poder. La segunda postura pretendía 

la elaboraci6n de una nueva constituci6n as1 como reformas jurí

dicas e institucionales necesaria·s ·para conseguir un régimen de

mocrático. Est'a postura era la asumida por el "nuevo centro" 

compuesto por partidos de nuevo cuño que buscaban mec.anismos de 

representaci6n propiamente burgueses. Por. ül timo estaban las . 

posiciones de las Cámaras de Producci6n y organiz aciones labora 
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les ,que pretend!a_n desde �ngulos opue stos la imp lementaci6n de 
pol f ticas econ6mi cas favorables a sus re spect ivos intereses e� 
mo paso previo a la democrati zac i6n (Verde soto : 1 9 8 1 ,  pp . 2 8 - 3 0 ) . 

E s ta inic iativa de democrati z ac i6n tiene su or !gen en e l  diá 

logo que estableci6 a comienzos de 1 9 7 6  el Mini stro de la Gobe r

nac i6n , co�one l R .  Levoyer con d i s tintas organizac ione s ( parti

dos pol f t i co s , s ind icatos , univers idades , etc . ) . La s pos i c ione s 

de e s�e mi l i tar re specto a la amp l i ac i6n de l  ámbito de la c iuda

danía süpr"imiendo el criterio excluyente de al fabeti zac i6n , apo-

, yo al procedimiento de re feréndum y su opos ici6n a una �samblea 

constituyente , le granj e6 e l  antagoni smo de los part ido s po l í ti

cos trad ic ionales . Antagoni smo que pe.s6 en su· sustituci6n por 

el co rone l B .  Jarr fn Cahueñas que imprimi6 un rumbo nít idamente 

derechi s ta a la po lf tica gubernamental y que se expre s6 en la 

reacci6n autoritaria de l r�gimen ante las reivindi cacione s sa�� 

riales á · l as cuales hemos he chos alus i6n anteriormente ( Egas : 

1 9 7 8 , p .  2 6 4 ) . De todas las maneras en lo que se re fi ere al  

"P lan de retorno " se pro s igui6 segün las etapas señaladas por 

Levoyer : e laborac i6n de un nuevo texto constituc iona l ,  a la ve z 

que se revisaba la Const ituci6n de 1 9 4 5 ,  supuestamente en vigen

c i a ;  convocator ia de un re feréndum para dirimir entre ambos tex

tos ; elec c i6n pres idenc ial y trans ferenc ia del poder a los " civi 
les " < 3 5 )  As f , e l  1 5  �e febrero de 1 9 7 8  tuvo lugar l a  consulta 
sobre el texto cons tituc ional s iendo elegido e l  nuevo . El  16 de 

j unio de l mi smo año acaeci6 la e lecci6n pre s idenc ial con la par

ticipac-f6n de se i s  binomios ( 36 ) • En es ta consul ta re sul t6 vence 
dor el binomio Ro ld6s-Hurtado con un 3 0 %  de los votos s eguidos 

de Durán- Icaza ( 2 3 % ) . La no . obtenci6n de la mayor ía absoluta fo� 

z6 una nueva consulta el ectoral en abr i l  de 1 9 7 9 . Mientras tan

to , entre. las dos vueltas · de la elecc i6n pre side:nci a l  hubo un in 

tento de desestab i l i z aci6n del proceso de democrati z ac i6n con el  

ases inato de l ex-candidato pre sidencial Calder6n !-iuño z .  La deci 
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s i6n de ce lebrar conj untamente l a  segunda vue lta y l a s  elecc iones 
leg i s lativas fue uno de los principale s f actores " en desbloquear 
e l  " impas s e " (Verdesoto : 1 9 8 1 , p .  4 3 ) . En e s ta ocas i6n fue e l  
b inomio Rold6s -Hurtado e l  vencedor de finitivo dando as! por con 
c lu!do el "Plan de retorno " .  

4 . - Conc lus ione s :  ¿es la democrac ia viable en Ecuador? 

pe ha a f i rmado que el problema de la democrac ia en ·Ecuador 

e s  bas icame nte el de su factibi l idad pol ! tica ya que su viab i l i 

dad e s  pos ible . E s  dec ir , aunque no sea previsible un nuevo boom 

petroler6 , e l  pa!s posee recur sos suficientes para generar exce

dentes que hagan po sible una po Í !tica de concertac i6n y redi stri 
. -

buc i6n . Por otra parte se seña la que tanto los " sectore s popul� 

res " como los1 "medios " se han pronunciado a f avor de un proyec

to de sociedad democrática . Esta postura , en especial la de los 

" sectore s  medio s " ,  incidir!a sobre ·las Fuerzas Armadas y la mayo 

r!a de la ins tituci6n cas trense , se mostrar!a partidaria de un 

estado nacional fuerte e integrado sobre bases .democrát icas . In 

c luso , en el mi smo s1entido , se a f i rma que en el seno de los " se c  

tores dominante s "  l as pos i c ione s democráticas s o n  mayoritari as 
(Verduga : 1 9 8 1 ,  pp . 3 6 - 3 7 ) . O sea , e l  problema se reduc ir!a fun 

damentalmente a c6mo hacer factible e s a  vo luntad democrática q�e 

parecer ser mayor itaria en la sociedad ecuator iana . Por lo tan
to , el problema central res idfr!a " • • •  en la capacidad que tenga 

una soc iedad como l a  ecuatoriana para institucional iz ar el conflic 

to social que le es  inmanente y organi zar sobre pautas part idarias 

la competencia pol ! t ica por e l  poder "  ( Verduga : 1 9 8 1 , p .  3 8 ) . 

De nuestro aná l i s i s  precedente no nos parece que el prob lema 

de la viab i l idad de la democracia · en Ecuador · e�té resue l to .  Pen 

samos que l a s  transformac ione s habidas en esta soc iedad en las 

dos dl tima s décadas no han sido lo suficienteme"nte profundas co-



-
3 9 -

mo para poder afi rmar que los intereses estratégicos de la ma
yor ía de los agentes sociales �e han ( re) definido de acuerdo con 
el proyecto democr ático . O se�, dudamos que ha habido una cons
tituci6n y desarrollo suficiente tanto de la forma-sujeto ( a} co 
mo de la forma-ci.udadano ( a}  y por tanto que se haya configurado 
plenamente un proceso de dominaci6n específicamente burguesa . 

S i  comenzamos con · la clase obrera y en concreto con su frac
ci6n industrial que se ha desarrollado dentro de uno de los pro
cesos de modernizaci6n más profundos que han acaecido en la d�c� 
da anterior, . no pensamos que la formaci6n ae esta . clase obrera 
industrial exp�esa un amplio proceso de constituci6n de sujetos. 
A pesar del dinamismo del ramo industrial, la absor �i6n de fue� 
za de . trabajo ha sido más bien reduci�a debido principalmente a 
la alta composici6n orgánica de capital que ha caracterizado el 
desar rollo industrial ecuatoriano en los 7 0  ( 3 ? )  Por otra par
te, las perspectivas en este sentido no son optimistas . As!, el 
proceso de sustituci6n de importaciones orient·ado al mercado in
terno � que ha sido una de las v1as seguidas por la indust rializa 
ci6n en Ecuador, debido a su carácter tardío se ha visto rapida
mente confrontado a los limites generados por el hecho de que el 
proceso de valorizaci6n se ha centrado en ramos productores de 
medios de consumo de lujo y de capital constante para la produc
ci6n de tal tipo de merbanc1as suntuarias. En cuanto a la pro
ducci6n industrial orientada hacia mercados externos hay que d! 
ferenciar entre aqu�lla destinada al mercado regiona-l andino d� 
finido por. el Acuerdo de Cartagena y aquélla orientada a otros 
mercados foráneos . En el primer caso las " asignaciones " conce
didas a Ecuaqor corresponden a industrias caracteri zadas más bien 
por una alta c�mposici6n orgánica de capital (programas petroqu1-
mico y metalmecánico principalmente) donde no se puede esperar 
una absorci6n importante de fuerza de· trabajo . En el segundo e� 

so (procesamiento de productos del mar y ag ropecuarios) , indepe� 
dientemente del grado de composici6n orgánica de capital en estos 
ramos, el carácter extracentrado del proceso de valorizaci6n sup� 
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ne también una ab sorci6n de capac idad laboral reducida . Por lo 

tanto , pens arnos que se puede conc luir que e l  proce so de industria 

l i z ac i6n ha gener ado un de sarro l lo l imitado de la forrna-suj e to ( a) 
y que ' por tanto el ramo industr ial , no ha provisto una base mate

rial y social amp l ia para e l  �roceso de dorninac i 6n del capital 

( E s to si n cue s.ti onar si la consti tuci6n y desarro l lo de tal forma 

son procesos rea lmente s6lidos ; o sea , s i  e l  proce so de proletar! 

zaci6n rep res enta la conf igurac i6n de una fue r z a  de trabaj o  corno 

me rcancía plenamente consti tuida somet ida a un intercambio regu

lar y e s table , y s i  el proceso de valori zac i6n impl ica una sub sun 

c i6n real del trab a j o  en e l  capital ) • 

En relaci6n a las cla ses dominadas rura les nos parece oportu 
+-

no cent rarnos sobre la s ituaci6n actuá l de los ex-huasipungueros 
que ha s ido otro grupo de agentes sociales constituido a travé s 

de l impacto del proceso de rnoderni zaci6n ( 3 � ) . E l  proceso de tran� 

forrnac i6n de la hacienda trad icional ha creado un proletariado r� 

ral _ pero e l  proceso de ab sorci6n de fuerza de traba j o  se ha visto 

dob lemente l imitado . Por un lado , la  tecni f icac i6n de las act iv! 

dade s product ivas ha supue sto una generaéi6n l imitada de ernp léo 
sobre todo en las hac iendas más modernas .  Por otro lado , han de

s aparec ido las po s ibil idades de absorc i6n de crecimiento vegetat! 

vo de la pob l aci6n campes ina . o. se_a ,  en la hacienda trad ic ional 

el ( la )  terrateniente aumel')t aba el ntlrnero de huas .ipungueros e.n 
func i6n de tal crecimiento poblac i ona l para mantener as! el con

trol sobre la nueva fue r z a  de trabaj o .  Al desaparecer las l l arn� 

das relaciones precarias también ha de s aparec ido e�te mecanismo 

de absorc i6n , de sp l a z ándose a s !  la nueva capacidad laboral hacia 

otras activida9es ( Sáen z : 1 9 8 0 , - pp .  3 1 6 - 3 1 7 ) . En e s te sentido lo 

que parece ser el fen6meno más marcado e s  la apar i ci6n de una arn 

p l i a  mas a  de campes inos serniproletari z ados ( Murrnis : 1 9 8 0 , p .  2 9 ) . 

Se ba seña lado que lo que basi carnente persigue esta masa campes! 



• 

- 4 1  -

na es l a  conservac i6n de su parce la y que los ingre sos de otros 

tipos de act ividades ,  normalmente sal ariales , tienen un carácter 

· meramente complementario (Guerr�ro : · 1 9 7 8 , p .  5 8 ;  Salamea : 1 9 8 0 , 

pp . 2 6 6 - 2 6 7 ) . Es decir nos encontramos con una e structura bimo

dal en . la que la hacienda capital i sta no cubre la total idad de l 

agro y por tanto , no induce un proceso de pro letari z aci6n gener� 

l i z ado pero , por otro lado , no se puede garanti zar la no migra
ci6n y capital i z aci6n del campe si nado (Murmis :  1 9 8 0 ,  pp . 3 1 - 32 ) . 

'Por con s iguiente , vemos que el proceso de tran s formaci6n en el 

agro serrano , una de las regione s donde se han volcado más los 

e s fuerzos de mode rni z aci6n no ha es tablecido aGn una s bases esta 

bles y s6l idas para la constituci6n de la forma- suj eto ( a ) y por 

tanto· para el proces o  de fetichi zac i6n en general ( 3 9 ) . 

En cuanto a las clases dominante.s , e l  prob lema cruc ial sería 

e l  de las d i f icultades persi stentes de cons ti tuci6n de un cap i 

tal global . Como hemo s seña lado durante la dictadura mi l itar , 

y en concreto - en su primer per íodo , e l  estado intent6 tal cons

ti tuci6n asumiendo a fondo su papel de capi tal colect ivo . ·  En 

este senti do se ha di cho que el r�gimen de -Rodrígue z Lara repr� 

sent6 un intento de expe riencia de capital i smo de es tado ( Egas : 

1 9 7 8 , p .  2 3 8 ; Verduga : 1 9 7 8 , p .  1 5 ) . Sin embargo , como ana l i z a  

mo s ,  la  oposi�i6n de l a s  distintas fraccione s burgue sas trunca
ron tal intento y en el Tr iunvirato se l lev6 a cabo un c ierto 

' 
de smante lamiento del es tatismo instaurado por el r�gimen anterior . 

E s te fracaso es tatal puede interpretarse desde un dobl� ángulo . 

Por un lado , como ya d i j im9s , el proye cto reformista de 1 9 7 2  d� 
pos i'taba sus esperan zas en e l  fortalecimi ento del capital indu� 

trial que debería erig.irse en burgue s ía nacional . Como tamb i�n 

vimos , este capita�, tanto por sus orígene s inmediatos como por 

su de sarrollo tardío , no podía asumir tal papel . Por otro lado , 

creemos que e l  fracaso de l r�g imen de Rodrígue z Lara es  tambi�n 

atribuib l e  a factore s que ya incidieron sobre e l  intento moder-
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.nizador de ¡a Junta M i l i tar de 1 9 6 3  � que tienen que ver con 
el carácter nac ional d� l e s tado ecuatori ano . O sea , pens amos 
que lo·s grande s prob l emas en e ste te rreno no se re sol vieron . 
As í , pe rmane ci6 e l  problema de la integridad territor-ial , auté_!! 
t ico tirauma nacional y que afecta directamente a las Fuerzas Ar
madas . E l  prob l ema de la integrac i6n nac ional tom6 nuevas dimen 
s ione s . planteándose basicamente en t�rminos de la proletari za
c i6n de l a  masa indígena ( F ale tto : 1 98 0 , p .  1 0 ) . Y por � l t imo , 
e l  problema de l regional i smo a nivel de c l ase s dominante s pe rm� 
ne c í a a la ve z que adqui r!a un nuevo aspecto debido a l a  eros i6n 
de l a  forma de dominaci6n -ol igárquica ( 4 0 ) . O se a ,  la  d�bil con� ' . --
ti tuci6n del e s t ado ecuatori ano como e s tado nacional le imp idi6 
j ugar a fondo su papel ·de capital cole ct ivo . E sta constituci6n 
inconc lusa de un capital global supone que las "d is�intas fracc i� 
ne s burguesas .y c apitales individuale s han seguido rigiéndose 
princ ipalmente por interese� particulares y aan no se han esta-. . . 
b l e c ido estructuras que les impongan intereses 9ene rales para 
que acepten a fondo 1� rede f inic i6n del proceso de dominac i6n 
como l a  expre s i6n de la dominaci6n de un capital soc ial global 
qu� son nec e sarios para que tales capitales acepten un p roce so 
de dominaci6n e spe c í f icamente burgue sa basado en el princ ipio de 
universal idad . 

Por lo tanto , no creemo s que e l· impacto deü proce so. de mode_E 
ni z ac i6n , tanto a nive l  de las clases dominantes como dominadas , 
ha s ido lo suf'ic ientemente profundo conTo para af irmar que l .a vi� 
b i l idad de la democ rac i a en E cuador está re sue l ta . Má s bien nos 
sentimo s inc l inados a pensar que el proceso de es tructuraci6n 
de re l ac ione s capital istas de producci6n , a pe sar de haber con
vul s ionado la soc iedad ecuatoriana , no ha creado aan condic ione s 
para un des arro l l o  y const ituci6n s6l idas de la forma-c iudadano 
( a ) , en particu lar , y del proceso de dominaci6n burgue sa en gen� 

ral . E s to no imp l ica l a  vuel t a  ine l udible a un régimen autori
tario . Tal eventua l idad depende del des arro l lo de l a  misma lucha 

• 
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de cl ases . Es  dec i r ,  depende , por un lado , s i  se profund i z an los 

proce sos de acumulac i6n y valor i z ac i6n y por tanto se crean bases 

s6l idas para la domi nac i6n burgue sa o s i , en su de fecto , se conso 

l i dan formas h!br idas de dominac i6n . Y por otro lado , depende ta� 

bién de s i  las clases dominadas ponen a ·prueba la frág i l  democra

cia sin ofrecer un proyecto al ternativp . 

1 

/ 
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NOTAS 

( 1 ) No podemos entrar aquf en una crft ica de ios fundamentos 

de es te en foque . Para una d i s cus i6n de la categor ía " f as 

cismo dependiente " ver Be r6n ( 1 9 7 7 , pp . 4 8 1  y s s . )  y Maira 

( 19 7 8 , · pp .  4 0  y s s  ) • Sin embargo queremos re sal tar que 

la v i si6n catastrofista de l de sarrollo de l cap i ta l i smo en 

América Lat ina sigue vigente en la reformulac i6n de Dos 

Santos . 

( 2 )  Su ámb ito de apl icac i6n se reduce a Bras il y a los pa!ses \ 
del Cono Sur , as ! como a México y a la E spaña franquista 

( O � Donne l l : 1 9 7 7 , pp . 42  y s s  ) • 

( 3 ) Señalamo s que e s te exceso de genera l i zac i6n e s  atln mayor 

en el caso del enfoque bas ado en la categor ía de " fascis

mo depend iente " .  En e s te caso , tal general i z ac i6n se ex

presa en el he cho de cons ide rar a América Lat ina como uni 

dad anal ítica , un legado de la teor!a de la dependenc ia . 

As ! ,  lo que se postu�a es  un proce so de " fac i s t i z aci6n "  

gene ra l i z ada e n  la regi6n , por lo que la exi stenc ia de r� 

g!menes " fascis tas " ser!a un atributo com11n a Amé rica La

t ina ( Cueva : 1 9 7 7 , p .  4 7 5 ; Pie rre-Charle s :  �9 7 8 ,  p .  1 4 ) . 

( 4 )  Aclaremos que conceb ir e l  estado capital i s ta · como abstrae 

ci6n real supone s i tuarse dentro de l en foque de la forma

est ado . 

( 5) La form�laci6n más e laborada del anál i s i s  de e s.ta con j un

c i6� se encuentra en un trabaj o te6r ico previo de este au 

tor ( O ' Donne l l : 1 9 7 8 , pp . 1 1 5 7  y s s ) . 

( 6 ) Como es s ab ido , has ta la exportaci6ri de petr6leo , tres pr� 

dueto s (banano , café y cac ao) predominaron en las exporta

cione s . En 1 9 6 0 , es tos tres produc tos repre sentaban el 8 6 . 4 % 

del valor total de las exportac ione s correspond iendo al  ba

nano , en el total , un 4 4 . 1 % ( JUNAPLA : 1 9 7 8 , . pp .  1 6 - 1 7 ) . 
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( 7 ) S in embargo este no ha s ido el caso para los dos otros ra 

mo s exportadores de importancia ( e l café y el cacao) , don 

de preval ecen la producc i6n de tipo ¡ami l i ar . 

( 8 )  Para un anál isi s de estos orocesos di ferenci ado s de trans · . � -
formaci6n , ve r Barsky ( 1 9 7 8 ,  pp . 9 1  y s s )  y Gue rrero ( 1 9 7 8 , 

pp . 5 5  y s s )  . 

( 9 )  A la ve z ,  como ya hemos señal ado , la dominaci6n ol igárqui 
ca entr6 en cri s i s . Ej emplo claro al re spe cto fue la fa! 

ta de inc idencia de los par� idos po l !tícos trad ic iona�e s 

sobre la masa marginal guayaq�i leña ( Abad : 1 9 7 0 ,  pp . 6 7 - 6 8 ) . 

( 1 0 )  En 19 7 5 ,  la exten si6n media entre las propiedade s clas i fica 

das era de 6 8  has . y e l  total . de productore s bananeros as

cend !a a 3 . 0 0 0  ( Larrea : 1 9 8 0 , I I I  p .  2 3 ) . 

( 1 1 )  Se ha seialado que el  naciona l ismo fue una de las ba z as 

e lectora les importante s que j ug6 Ve lasco !barra en las elec 

c iene s de 1 9 6 0 ,  en espe c ial contra Galo P l a z a  al que ident! 

f i c6 como repre sentante de los intere ses de los EE . UU .  y ,  

en espec�al , de l as transnac iona les bananeras ( Cueva : 1 9 7 5 , 

p .  2 2 9 ) . 

1 
( 12 )  En este sent ido hay que menc ionar que los mi l i tares al ac-

ceder al poder se compromet ieron , primeramente , a l levar 

una pol !tica anticomun i s ta be l igerante tanto en el pl ano 

inte rnacional como interno . Segundo , es tab lecieron e l  l!m! 

te marino en 12 mi l l as a la ve z que reduc ían el impuesto · 

por tone lada ütil de pe sca de 12 a S d6 lares . En tercer 

lugar , ofrec ieron garant!as a la invers i6n extranj era . Y 

f inalmente , reconoc ieron al B . I . D .  como . ünico organi smo en 

cargado de adminis trar el f inanc iamiento externo otorgado 

al Ecuador ( Abad : 1 9 7 0 , pp . 1 3 7 - 1 3 8 ) . 
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( 1 3 )  Ac l aremos que e ste t ipo de dominaci6n incorpora e l eme ntos 

capi tal istas como fue el caso de la ciudadanía en Ecuador . 

Pero , e s to no s ign i f ica que en e l  marco de la dominac i6n 

ol ig árqu i c a  se . di6 una auténtica cons t i tuc i6n de l a  forma -

( 1 4 ) 

ciudadano ( a )  . E l  proc eso de ciudadanía e s tuvo seriame nte 

cercenado por crfterios exc luyente s de ingreso y sobre todo 

de a l f abeti zac i6n . As! , en. l a s  e l e cc i one s transcurridas 

en tre 1 9 4 8  y 1 9 6 8 ,  el nümero de vot ante s osc il6 en tre el 

9 %  y el 1 8 %  de l tot al de la pob l a c i6n (Hurtado : 1 9 7 7 , pp . 

1 4 3 - 1 4 4 )  • 

Se ha dicho que esta modern i z aci 6n del aparato e s tatal , me -

dian te la cual el e s tado ecua�ori ano �mpe z6 a ident i f i c ar-

se con e l  inte ré s ge neral de c l a se , • se inic i6 en l a  década 

de los 5 0  ( Monc ayo : 1 9 7 9 , p .  6 4 )  

. 
( 1 5 )  En términos de apoyo a la experiencia militar , Cueva ha se 

ñalado las s imi l itudes y di ferencias con l a  Revoluc i6n Ju

l i ana . En e s te ü l t imo sent ido , en 1 9 2 5 las " c l a s e s  medias " 

aparecían , s egün este autor como " p rogre s i stas " mientra s 

que en 1 9 6 3 , de f i nidos ya sus intereses aparecen como " reac 

cionarias " ( Cueva : 1 9 7 5 , pp . 2 3 8 - 2 3 9 ) . 

( 1 6 )  Tamb i én se ha señalado que las d i f i cu l tades de ap l icaci6n . 

de la Ley de R��orma A� rar i a  ema naban de l a  definici6n am

bi gua de l concepto de funci6n soc i a l  de la prop iedad ( B áe z : 

1 9 8 0 , p .  5 8 ) . 

( 1 7)  P o l ! t ica , é s t a  la de coloni zaci6n que ha act uado corno de s

com�resora de tens iones soc i a les , e spe cialmente en l a  regi6n 

se rrana ( C osse : 1 9 8 0 , .P · 4 0 6 ) . 

( 

• 
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( 18 )  En e ste sentido merece la pena de stacar la experiencia de 
l a zona arrocera de la cuenca del Guayas donde e l  apoyo 
e s tatal en la fase de pre-coope rativa , a través de la ad
j udi caci6n de tierras , f ac i l idade s crediticias y camerci� 

l i z ac i6n , acab6 co ntrol ando tanto la producc i6n como la 
comerc i a l i zaci6n y el c rédito ( Redc l i f t : 19 79, pp_ 14 7 y ss) . 

( 19)  Tal aná l i s i s  del gasto pdb l ico lo rea l i z amo s de acuerdo al 
dob le mecani smo de adminis traci6n de recursos e statales 
existente , o sea , e l  pre supue s to nacional , por un l ado , y 
un mecani smo separado de distribuci6n de rentas pe troleras , 
por otro lado . 

( 2 0 )  En la  categoría " g astos generale s para dominac i6n y legit! 
mac i6n " se incl uye : Legis laci6n , Justic ia , Pres idencia de 

\. . .  

l a Reptíb l ica , Mi.ni sterio de Gob ierno y Po l icia , Ministerio 
de Re lacione s Exteriores , Ministerio de Defensa , P rocuradu 
r!a General de la Naci6h , Contralor!a General de la Naci6n , 
Tribunales E l ec torale s , Comité Nac ional de P resupuesto , Mi . . -
ni sterio de F i nan za? , P l an i f i caci6n y De sarro l l o , Supe rin
tendencia de P recios , Inst ituto de Metereolog ! a  e H idro lo
gí a ,  Institu�o de Altos Es tudios Nac iona le s y Secretari a 
General de l Conse j o  de Seguridad N�c i ona l . Por su parte 
la categor ! a  " g astos de st inados a la generac i6n de medios 
col�ct ivo s de consumo " ,  o sea , el componente social i z ado 
de la reproducci6n de la fuerza de trabaj o ,  contempla : Ed� 
caci6n , Cultura , Sálud y De sarro l lo Comunal , Trabaj o  y B i� 
ne star Social . Por ültimo , la catego'r!a de " gastos· des ti
nados a la  generac i6n de medios colectivos de producc i6n " ,  
que expre sa e l  apoyo e s tatal a la  valorizac i6n de capital 
constante en manos de cap i tale s particulare s , comprende : 
Industria , Agri cultura , Transporte y Obras Pdb l icas y RecuE 
sos Natural es . Aunque estamo s de acu�rdo con esta clas ifi
caci6n del gasto ptíb l ico ya que se · aj usta a nue stro s prop6-
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sitos ana l ! � �co s que remos , s in embargo , hacer notar que cier 
to t ipo de gastos cumplen una dob le func i6n . As ! ,  algunas 
de las erogaciones de stinadas a generar medios colectivos de 
consumo no s6lo s i rven para reproduc ir la fue r z a  de trabaj o ,  
sino que tamb ién cumplen una func i6n legitimadora al  refor
zar el proceso de fetich i z ac i6n ya que la prov i s i6n de ser
vicios soc i a�e s  permite la cons t ituc i6n de la forma-cl iente 
( Pé re z  Sá inz : 1 9 8 1a ,  pp . 1 3 9 ':"' 1 4 0 ) . 

( 2 1 )  E st e  descenso a fect6 soQre todo a l a  categoría res idua l 
" Ot-ro s "  que al  comie n zo de la década repre sentaba e l  3 4 . 5 % 
del tota l de las erogac ione s y al  f ina l de l pr imer lustro 
s6lo e l  2 . 3 % ( Boceo : 1 9 8 1 , p .  2 1 ) . 

( 2 2 )  La primera categoría ( " gastos generales para dominaci6n y 
legitimac i6n " ) , en este caso , comprende e l  �re supues to del 

. 

e stado y las Fuer zas Armadas . En los " gastos dest inados 
a l a  generac i6n de medios co lect ivos de consumo " están in 
c l uidos : � alud , Trabaj o y B iene s�ar Soci al , I n s tituto Ecua 

.,.... 

tori ano de C rédito Educativo y Becas , Univers idades y Poli 
técnicas oficiale s , Univers idade s Privadas y e l  Banco Ecua 
tori ano de la Vivienda . La te rcera categoría ( " gastos de s 

. -

t inados a la  generac i6n de medios colectivos de produc.c i6n " )  
comprende : Minis terio de Agricu ltura y Ganadería , Recursos 
Natural es , Instituto Ecuatori ano de E lectrif icaci6n , CEPE , 
Fondo Naciona l de Participacione s , organ i smo s descentra l i
zados reg iona le s , Autoridad Portuaria de Esmeraldas , .  Mar i-

. 

na Mercante . Las ent idade s f inancieras contemp l adas en e l  
cuarto rubro son : Fondo Nac ional de De sarro l lo (FONADE ) ,  
B anco Central del Ecuador y Banco Nac ional de Fomento ; míen 
tra s Texaco , Gul f , CEPE y C ity I nves ting e s tán inc lu!da s 
en l a tiltima categor ía . 
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( 2 3 )  Este Fondo fue cre ado con e l  ·prop6� ito de amort i zar el efec 
to inf lacionar io de la s d.iv isas de l petr6 leo impidiendo su 
inmediata rnone t i zaci6n . 

( 2 4 )  E s te ültirno s ector debi6 su auge a factore s de diversa indo 
le : urban i z ac i6n ace le rada , de sarro l lo de la infraes tructu
ra por el e stado , fortalecimiento de los " sectores medios " 
e inf l aci6n . Igualmente háy que seña lar la expans i6n tanto 
de l come rcio importador corno de l sector f inancie�o . En e l  
prime r caso , la bonan za petro lera y las medidas de reducc i6n 
arancelaria se puede n aduc ir corno causas . En cuanto al sec 
tor financ iero los factore s exp l i cat ivo s  hay que buscarlos 
en la 

·
rnone t i z ac i6n de divis as , 1J flexib i l i z ac i6n de los 1 

control es rnoneta�io s y la expan s i6n de la demanda credi ti
c ia ( Báe z : 1 9 8 0 ,  pp . 7 0 - 7 1 ) . 

• 
( 2 5 )  As ! , .  e l  P l an Integral se había f i j ado corno meta Ia distri-

buci6n anua l de 1 7 2 . 6 0 0  has que bene f ic iaria a 1 5 . 0 0 0  farn! 
l ías . En e l  periodo 1 9 7 3 - 1 9 7 5  s6lo se d i stribuyeron anua!_ 
me nte 2 7 . 0 0 0  has entre 2 . 6 0 0  fami l ias . Además , la imp lerne!!_ 
taci6n de la Re forma Agraria se l imit6 a la e l irninaci6n de 
formas pre carias de trabaj o c i rcunsc ribiendo el IERAC su 
acc i6n a la Cue nca de l Guay as ( CEPAL : 1 9 7 9 , p .  1 0 1 ) . 

( 2 6 )  Las transnac iona les se vi�ron for z adas a reaccionar antf 
l as medidas que intent6 implementar Jarrfn . Ampudia , en el 
segundo serne � tre de 1 9 7 4 , tendient�s a inc rementar la apr� 
piac i6n de excedente pe trole ro por parte de l estado ecuato
ri ano a travé s del aumento de l impue s to a la renta , e leva
c i6n del porcentaj e de regal ías y e l  intento de compra ad! 

cional de ¡ 2 6 %  del consorcio Texaco- Gul f lo que hubiera con 
vert ido a CEPE en acc ionista mayoritario ( I DIS : 1 9 7 7 , p . 6 0 ) . 
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( 2 7 )  Esta medida da incremento salarial fue tomada en diciembre 
de 1 9 7 3 , e s tableciendo u� sue ldo y salario mínimos mensua
les de 1 , 0 0 0  sucre s para todos los trabaj adore s del país . 
En e l  caso de los trabaj adore s agrí colas las remuneraciones 
se f i j aron en 7 5 0  y 6 0 0  suc res mensuales en la Costa y en 
l a S ie rra , re spectivamente ( Banco Central del Ecuador : 1 9 7 4 , 

p .  5 4 ) . 

( 2 8 )  S in embargo hay que notar la hue lga nacional de noviembre 
de 1 9 7 5  aunque se ·ha interpre tado tal acc i6n , más b ien .po
mo una re spue s ta al  pe l igro de profund i z ac i6n de l autor ita 
ri smo , presente en la tentat iva de golpe de estado de Go� 

z ál e z  Alve ar a �a cual no s referiremo s más ade lante , que 
como apoyo a l  agoni zante ¡régime n de Rodr.!gue z Lara ( IDIS : 
1 9 7 7 , p .  6 5 ) . 

( 2 9 )  Indiquemos que e l  ramo industrial fue e l princ ipal en té!, 
minos de atracc i6n de capital foráneo , As í ,  mientras en 
el pe riodo 1 9 6 8 - 1 9 7 2  apenas 5 . 9  mi l lone s de d6l are s de in 
vers i6n extranj e ra de pr.ome dio anua l se local i z aron en el 
ramo industrial contra 6 4 , 3  mi l lone s en e l  sector pe trole
ro , duran te e l  pe riodo de Rod r ígue z Lara 3 1 , 8  mi l l ones se 

de stinaron a l a industria y s6lo 1 8 . 6  mil lone s se local i z� 
ron en e l  petr6leo de un total de 7 6 ." 3 mil lone s de promedio 
anua l lCEPAL : 1 9 7 9 ,  p .  4 6 ) , 

(_3 0 l ,Junto a e stas me didas , tal decreto tambi�n contemp l aba la 
amp l iac i6n del p l a zo de rede scuento para exportac ione s in 
c lu!das en e l  Fondo de promoc i6n de exportac ione s y se exi 
mía de tributac i6n l a  constituci6n de empre sas , los incre
mentos de capital y c iertas reformas e statuarias de compa� 
ñ ! as (IDI S : 1 9 7 7 , pp . 6 2 - 6 3 ;  CEPAL : 1 9 7 9 , pp , 5 4 - 5 5 ) . 
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( 3 1 )  As! en 1 9 7 6  e l  7 7% de la t ierra . " redi strib�fda " fue resul 
t ado de la po l ítica de coloni z ac i6n (World Bank : 1 9 7 9 , pp . 
1 1- 1 2 )  . 

( 32 )  Se ha suger ido que e sta pol ! tica de endeudamie nto externo , 
en gene ra i , e s tuvo principalmente determinada por la acci6n 
de l capital comerc ial ( �rnportador ) que neutra l i z6 ·  los inte� 
tos de ap l ic ar una pol !t ica arancelaria select iva . Acc i6n 
que cont6 con e l  benepl ácito de l entonces Min i s tro de F inan 
zas , S .  Sevi l l a , que preconi zaba aprovechar al máximo el  
buen créd ito de l pa ís en las es feras internacionales ( Pach� 
co : 1 9 7 9 , pp . 3 7 - 3 8 ) . 

( 3 3 )  Hay que re s a l tar la  importancia de los mae stros ya_ que con� 
tituyen cas i un tercio de los trabaj adores e statales . .  Ade
más ha s ido e l  segmento de la fue r z a  de trabaj o emp l eada por 
el es tado que ha �rec ido anua lrnent�, en el pe ríodo 1 9 7 �- 7 7 , 

más rápido ( 9 . 3 % )  contra un promed io de 6 . 9 % para el  resto 
de empleados · ptibl icos (�lorld Bank : 1 9 7 9 , p .  5) . 

( 34) De todas mane ras e l  gob iern o en 1 9 7 8  se vi6 forz ado a revi
sar los sala r ios de diversos grupos de trabaj ador�s ( B anco 
Cent ral de l F.cuador : 1 9 7 9 , p .  2 3 ) . 

( 3 5 )  E s te n P lan " y su cronograma susc it6 la oposic i6n de los pa!:_ 
t idos tradic i onales y se ha seña lado que l as protestas y 
paros tanto loc a les corno provinc iales ( Guayaqui l ,  Bol !var , 
E sme raldas , Loj a y Los Ríos ) en contra de la de fic iente 
provis i6n de servicios púb l i cos , fueron promovidos por ta-. 
l es  part idos  en contra del gob ierno ( Báe z : 1 9 8 0 ,  p .  1 1 7 )  • 

( 3 6 )  Tales b inomios fue ron los s i gu iente s : Rold6s -Hurtado candi 
datos ·de la al i an z a  CFP-Democ rac ia Popular , partido éste 
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tlltimo fruto de la uni6n entre la Democrac i a  Cristiana y 
del ala "progre s i s ta "  del Partido Conservador ; Durán-Ica 
z a ,  representantes de una coal ic i6n derech i s t a  que inc lu!a , 
por un lado , al � art ido Conservador , Partido Soc ial Cristia 
no y Acc i6n Revo l ucionaria Ecuatoriana entre otros , y por 
otro lado , a l  Ve lasqui smo ; Hue rta-Vivanco por el Liberal i� 
mo ; Borj a-Baca representando a I zquierda Democráti ca , par
t ido de corte socialdem�crata proveniente de l Libera l i smo ; 
Calder6n-Molina candidatos de l Frente Radical Al fari sta , 
formac i6n po l!ti ca de factura ·populista ; y Mauge-�uñoz por 
el Frente Amp l io de I zquie rda const ituido por distintos paE 
t idos de i zquierda . 

( 3 7 )  De 1 9 7 2  a 1 9 7 7  el sector manufacturero gener6 6 6 . 4 55 emp leos 
aume ntando levemente su participac i6n en el  total de pob l a
ci6n emp leada activa de 1 4 . 5 % a 1 5 . � % .  A e s to hay que aña
dir que e l  denominado " e strato fabril " ;  que es donde se pu� 
de afirmar que la.'3· relacwnes de producc i6n se han de sarrol lado 
mín imamente como espe c ! f icamente capital i stas , ab sorb!a en 
1 9 7 7  s61o e l  2 3 . 4 % de l a  fue r z a  de trabaj o ·empleada en todo 
e l  sector manufacturero ( CENDES : 1 9 7 8 , cap . I I , pp . 1 6 - 1 7 ) . 

E s  decir , la  re lación· cap ital como tal absorbe apenas un cuar 
to de la capacidad labora l usada en este sector . ' . 

( 3 8 )  Hagamos una breve refere.ncia al campes inado medio que como 
vimo s ha s ido ' un grupo de agentes soc iales que el  es tado ha 
intentado de consol idar . Sin entrar a di scut i r  s i  tal for
talecimiento. ha tenido lug:ar nos parece importante ind icar 
que l a  intervenc i6n omn!moda de l estado ha tendido a crear 
mecan i smo s de tipo c l iente lar . Es  dec i r ,  se han· creado co� 

dic ione s para que el e s tado e stab le zca relaci"one s de patro
nazgo con e s tos agentes sociales mi nando a s !  la con s t ituc i6n 
de la forma-ciudadano ( á) . En e s te sent ido re sulta muy i lu� 
t rat ivo e l  caso de las cooperat ivas arroceras de la Cuenca 
del Guayas ( Redc l i f t : 19 7 9 , pp . 1 5 0  y s s ) . 
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( 3 9 )  En cuan to a los " s ectore s med ios " ,  a los que frecuentemente 

se l e s  ha co ns iderado corno depo s i tarios del proye cto derno

érát ico , que rernos recordar que su s i tuac i6n cont radictori a 

de clase le s impo s ib i l i ta para convertirse en guard ian€s 

de l orde n democ rático . 

( 4 0 )  Creerno� que las prote stas y paros prov inc iales acaecidos 

durante el Triunvirato , a los que nos hemos re fe rido , tie� 

nen su base material en esa erosi6n de l a  dorninac i6n oli

gárquica con front ada con la extens i6n de la dorninaci6n pr� 

píame nte burguesa . 
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