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l. Introd ucción� 

Este trabajo se propone indagar- en alg unas dimensiones es

pecíficamente acotadas que se enunc i an más adelante- la vinc ula

ció n  entre el proceso agrario y la acci ón del Estado .
. 

En la me

dida en q u e  éste es de muchas maneras el ámbito de expresión de 

las �lases y fracciones de clases , tanto a nivel corporativo como 

político , necesitaremos incorporar alg unas reflexiones acerca del 

tipo de Estado q u e  se estr uct ura en el período analizado y del 

sistema político q u e  se verifica- si es que ello oc urre en senti

do estricto- en el caso ec uatoriano. Por " proceso agrario " entende

remos las transformaciones ocu rridas a nivel de las relaciones so

ciales de prod ucció n  y de la estr uctura de tenencia de la tierra. 

En c u anto a la acción estatal , acotaremos dos d i mens i ones de 

la misma. La primera ref i ere a la política agraria en sentido 

estricto , esto es en lo que tiene q u e  ver con s u  política de t i erras. 

La segunda, rem i te a las pr i oridades en mater i a  de as i gnac i ón de 

recursos f i nan ¿ieros para los diversos organismos q u e  const i t uyen el 

aparato i nst i t u c i onal público para el agro. Ello i m plica conce pt ua� 

l i zar a la acc i ón estatal y a ese aparato i nstituc i onal como espac i o  

de contradicc i ones , confl i ctos y luchas de las clases y fracc i ones 

de clases. 

En c u anto reflex i ón teór i ca la preocu pac i ón que or i enta este 

anál i s i s  se d i r i ge a ex plorar en el caso ec u ator i ano las art i cula 

ciones q u e  l i gan la d i nám i ca de la soc i edad c i v i l  con el t i po de 

Estado constr u i do histór i camente y su acc i ó n (1 ). 

2. Los antecedentes de la cuest i ón agrar i a  en Ec uador y su rela 

c i ó n e o n e 1 . pro e e so p o 1� t i e o . 

En este p unto haremos una recap i t ulación de las i nstancias f u n

damentales q u e  t u vo " la cuestió n agraria" a part i r  de la segu nda 

m i tad de este s i glo. Desde la perspect i va enunc i ada en el p unto 
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a nte r i o r  se t r a ta d e  p r ese n t a r  e l  p ro c eso a g r a r i o  e n  su re l a c i ó n 
c o n  e l  po l í t i c o. 

Hasta 1950, p o r  p o n e r  u n a  f e c h a , e l  E c u a d o r  te nfa u n  se cto r 
a g r a r i o  se r r a n o  e n  e l  c u a l  p r e d om i n a b a n a m p l i a m e nte re l a c i o n es so c i a 
l es p roto-c a p i ta l i stas ,  l as c u a l es i m p l i c a b a n  e n  l o  susta n c i a l  a p ro
p i a c i ó n d e  l a  r e nta en  tra b ajo. Esas fo rmas g e n é r i c a m e nte l l a m a d a s  
p r e c a r i as ,  su po n e n  bási c a m e nte c o mo e s  sa b i d o e l  usu f r u cto d e  u n  
p e q u eño l ote ce te r r e n o  a c a m b i o  d e  t r a b ajo e n  l a  h a c i e n d a , más otras 
se r v i d um b r es ,  ta l es como  tra b ajo d o mést i c o  d e  f a m i l i a r es d e l  p r e c a r i s· 
ta , o bse q u i os a l  h a c e n d a d o  e n  v í v e r es o a n i ma l es ,  etc. Esta re l a c i ó n 
l a b o r a l e n m a r c a b a u n a·muy d e f i c i ta r i a  s i tu a c i ó n  so c i a l  a m p l i a m e nte 
c o n o c i d a y so b r e  l a  c u a l  n o  es n e c esa r i o a b u n d a r .  E n  l a  C osta a u n q ue 
s u bs i stí a n  ta mb i é n fo rmas p r e c a r i as ,  se h a b í a  v e r i f i c a d o  .u n a  c o ns i d e 
r a b l e p e n etra ció n d e  re l a c i o n es sa l a r i a l es .  

A d e más , so b re l a  m i ta d d e  este s i g l o  E c u a d o r  p r ese nta ba  aún u n a  
ma r c a d a  i n c a p a c i d a d  pa r a  o r g a n i z a r  l os c o n f l i ctos y c o n t r a d i c c i o n es dE 
l a  so c i ed a d  c i v i l en té rm i n os d e  u n  s i stema  p o l í t i c o  q u e  f u n c i o n a ra 
v i a b l emente  s i n mayo res r u pturas o d i sc o nt i n u i d ades (2). P o r  eje m p l o! 
u n  p r o c eso· d e  relat i v a  esta b i l i d a d  po l í t i c a y e l  a c c eso r e g u l a r  a l  
g o b i e rn o  me d i a nte e l e c c i o n es o rg a n i z a d as e n  f u n c i ó n  d e  p a rti d os n o  
ex i st i ó  d esd e 1910 h asta 1948 (C f . A b a d  1970: 40 y ss). 

Será n e c esa r i o  h a c er a l g u nas  refl exi o n es so b r e este p u nto ya  q u e 
est e  f e n ó m e n o  ten drá c o ns i d e r a b l e i mporta n c i a  so bre l a s mo d a l i d a d es 
y c a r a cte r íst i c a s  c o n  q u e  se i mp l a nta l a  p o l í t i c a a g ra r i a e n  l a  d é c a 
d a  d e  1960. 

(*)(Vie n e  d e  l a  pág . a nteri or) . Est e  t r a bajo es u n  resu l t a do p a r c i a l  
de un a i n vestig a c i ó n q�e rea l izó en FLACSO. Se d e  Q u i to pn c o niunto 
con C ésar Ve rd u g a. En buena me did a l a s ideas qu e se vie- en an•1i �on 
resu l t a d o de esa co l abora ció n . Debo menciona r t a mbi én  e l  a p orte d e  
l os otros colegas d e  l a  Sed e, por sus c ome nta r i os y cr i tic as a l a  dls
c us i ón de  d i st i ntos d o c umwntos pro d u cto de l a  i n v est i g a c i ón me n c i o n a da 
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Ecuador e xper i mentó d urante el s i glo XIX una forma de organ i .

z ac i ón política c uyo eje estaba const i t uido por la exclus i ón juri-" 
dica de la poblac i ó n indígena q u e constituía alrededor del ��� �� 
la població n  del país. (3 ) . Ello operaba a través fundamentalmente 

de ex i gencias cens i tarias par� s ufragar y para ser electo q u e  s uponían 

un ingreso monetar i o  bastante considerable. Esa marg i nac i ó n  política 

de derecho era paralela a una marginación social. en térm i nos de edu

cación , de acceso a ocupac i ones urbanas1de pos i bil i dades de movilidad 

ascendente por el casaffiiento, la carrera m i litar , la b urocrát i ca o 1a 

eclesiástica , etc. D i cho de otra manera, en lo s ustancial la soci e

dad ecuatoriana asu me una estructura de casta resp ecto de la poblac i ón 

indígena • . Obsérves e  que hasta la fecha solo votan los alfabetos lo 

cual implica que una gran parte d e  la població n  s e  enc uentra aún for

mal y explícitamente s egregada d e  la vida política. 

Ahora bi e n, es sabido que un siste ma político (en el capitalismo 

y tal como lo h e mos definido) solo puede organizars e en li medida en 

que s e  e structura en términos de e xpresar (representar ) a la ciudadanía 

y que esta-está constitu i da por el pueblo-nación. Ello lleva implícito 

el hecho de incorpo rar a la mayor parte de la poblaci ó n a una estructu

ra de repre sentación- corporativa y/o polít i ca 4). Dicho de ot ra 

mane ra el conju n to de con flictos y co n tradiccio��� entre las fracc i o

n es de las clases dom i n antes por establecer une :eterm i n ada sit uac i ón 

hegemón1ca se orga� i za a n i vel polít i co e n  t é rm1 n os de la re�rese n tació 

de interese� de las clases subalternas. Ello irr.plica de alg una manera 

una d i s p uta por los excede ntes y er mayop o m e n or grado una c i erta re

d i str i b uc i ón de los mismos. Es fácil ad ve r t 1 r  aue este juego n o  puede 

ver i f i cars·e ole n ar.ente cuandc el supuesto bás1co- la igualdad ,iuríd i 

cc-Dol ítica- no se cumcle (5 . 

. ' 

• . � 

,..."'- - •..-dctur r. e� .,.., 

-' 
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La primera al ude a e se rc'g i o na l is m o  e n  térm i n os productivos: en 
la Sie rra produ c ción agro p e c uaria organ i z ada e n  haciendas . En la ·costa, 

produ c c ió n .banan era y cacaotera organizada s obr e t odo e n  pequ eñas y 
media nas  u n idade s y e l  de sarro l l o de u n a  burg u e s í a  c o mercia l y finan cie 
ra l ig a da a l  c om ercio externo . (6 ) . 

L a  s e g u nd a  dimen sió n  · al udida s e  refiere a l a  extrema in c o m u nic a ció 
y dif er e n cia ció n e n tre amba s re gion e s. E n  efe c to,  l a  C o s ta y la Sierra 
c o n s ti t u yen  "s ubu nida�e s  nacio na l e s" .  Tie n e n  pre n sa, radio s ,  cic l o s 
educa cio n a l e s ,  ba n c o s  y gru e s a m e n t e  orie n t a cio n e s  p o li tic a s  difere n t e s . 
( 7 ) . L a s  c o m u nic a cio n e s era n dif í ci l e s, e l  c orre o l e n to y a z aro s o . D e  
ta l ma n era s e  verificó u n  corte  tra n s versal  e n  l a  e stru c t ura s o c i a l  y 
polfti c a. 

Una re f ere n c i a  c omparativa p u ede i l u s trar m ejor e s t e p u n to . E n  l o s 
pafs e s,como  Ur u g u ay y Arg e ntin a1que  s e  v i n c u l aro n a l  m ercado mu ndia l a 
través  de l a  export a c i ó n de c a rn e s, l a n a s y c ere a l e s s e  verifi c a ro n  do s 
pro c e s o s  qu e intere s a  recal car.(B ) . El  primero consist i ó e n  u n a  muy 

\t empra n a  a c umula c i ó n de c apita l de l a  burg u e sfa  a graria, l o  c u a l po sib i ·  
t ó  u n a  expa n s i ó n  urba na co n s i dera b l e: e sto in c l uy ó  u n  de s arro l l o  in
du stri a l  import a n t e aún  a n t e s  de l pro c e s o  de s u s t i t u c i ó n  de i m po rtacio
n e s  de l o s a ño s  30. El s e g u ndo pro c e s o  re ftere a l  hec h o  de q u e a l  a m p a · 
ro de l a  pro s p eridad g enerada por e l  s e c tor a g ro�e c u a rio e n  a mbo s pa i 
s e s  s e  real i z aro n t empra n a m e nte, e n tr e  la s ú l tim a s déc ada s d e l  s i g l o  XI; 

y l a s pr i mer a s  de l XX, l a s gra nde s in s ta n c i as de o r g ani zació n de  u n  
Es t ado d e  efe c tivo a l c a n c e  n a cio n a l ( 9) .  E s t e  t i po d e  E s t a do a b s o r b i ó l a � 
difere n c i a s re gio na l e s en e l  c a s o  argentino y s uoe r-u rba n i zó u n  pa í s  co · 
mo Ur u g u ay,q u e  c o n$tituye un s o l o  e s p a cio e c o n ómic o  y c o n  m í n i m a s  dif e -. "'\'l!.,E_•Ctir.t� '> 
r e n c i a c i o n e s\ec o l ó g ic a s y soc i ales . E n ar:�bos c a s o s  el conjunto de la pob· 
c i ó n  f u e  in co rpo r ada temoran ame n t e  a l o s derechos políticos . 

• 

e� tal man era en Ecuaaor se genera •res ó rd e nes de 

• •ad a � v .�Ji ¡ , :::a 11 
• 

.. u 

:ores que 

�JlftlCO-luridlCO de '2 :rar mavor:a de a DO�la:ión. P] �a�pcs•rado. 

Segundo, la escasa �ifere"ciación socie�al al �a rroducrise U" cesarro

ll o industrial rortador de una burguesía industrial y su aobl e impli
cancia, el proletariado J s ec t ores medios urbanos que  requieren y deman

da n s e r vicio s y b i enes de diverso tipo. Y ror Qlt i mo el y� t�wbi§n 
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mencionado corte transversal, el regionülismo. Todo 1o tUA1 diticu1t d 
� lfLicR,.OtCIG'N j)t; . , * , * • 

en grado extremoVlU)sistema de representac1on corporütlV� v rnl,t1co, 

dato central para la constitución de un sistema politico.(lO). 

3. La cuestión agraria en el orden del dia. 

A comienzos de la década del sesenta distintos factores habían 

ido generalizando una discusión en torno a la necesidad de procesar 

cambios agrarios; (ll) mencionaremos los más importantes. 

En primer lugar debe mencionarse la pres1on internacional; en 

1961 se habfa realizado la reunión de OEA en Punta del Este que apro

bó la Alianza para el Progreso. En buena medida la ayuda financiera 

norteamericana que era vital para el pafs, dependía del inicio de cier· 

tas transformaciones agrarias. Por lo demás �1 proceso cubano mostrab, 

los riesgos de no resolver una situación agraria explosiva. Segundo, 

durante la década del 50 habían ido fortaleciéndose y acreciendo su 

importancia los sectores tecno-burocráticos. Estos percutfan perma

nentemente acerca de la necesidad de transformaciones agrarias. El 

Censo de 1954 habfa puesto de relieve la extrema polaridad de la estru( 

tura agraria y la muy alta concentración de la tierra en pocos predios 

Permanentemente aparecfan estudios e investigaciones enfatizando los 

"problemas socieles" que implicaba la hacienda gamonalista: desnutri

ción, analfabetismo, baja esperanza de vida, etc. 

Tercero� el movimiento campesino presionaba también; aunque ca
rente de una perspectiva y una estrategia nacional y con parámetros 

limitados en sus reivindicaciones,de todas formas se registraban mo
vilizaciones, ocupaciones de tierras, choques,etc. (12)Pese a que nun

ca el movimiento campesino en.Ecuador alcanzó la extensión y la pro

fundidad que tuvo en otros paises- como Perú y Bolivia � e todas ma

neras era un factor imoortante. Cuarto, varios organismos internacion 

les realizaban investigac¡ones en diversos paises; se había creado el 

Comité Interamericano de desarrollo Agrfcola (CIDA), que contribuyó en 

medida importante en la generalización de la problemática agraria en 

términos d� la necesidad de su tran�formac�ón. 
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F i nalmente desde mediados de la d6cada del 50 s e  habfa reg i s tra

do un proceso de transformac i ones en un sector de las hac i endas serra 

nas, en el c ual nos detendremos algo , ya q u e  el p u nto es i mportante , 

como lo veremos un poco mis adelante. 

A i mpulsos del a uge exportador de los a�os 30-401 d urante la d éca 

da del 50 se habia i do ensanchando el mercado interno a i mpulsos de 

una crec i ente d i ferenc i ac i ón soc i al1que cons i stia f undamentalmente en 

el crec i m i ento de la mano de obra asalar i ada de la Costa y l a  e xpan 

s i ón de las capas med i as1sobre ·todo �ofes i onales l i berales y sectores 

v i nc ulados al aparato estatal, y tamb i én en la crec i ente i mportanc i a  

del desarrollo i nd u str i al. Ind i ce de ello es el crec i m i ento del con

s u mo pr i vado que entre 1961-66 crece.a una tasa neta del 2% an ual. 

(Cf. Robal i no Gonzaga , c i t. por Barsky , c i t. 199.) 

Estos procesos contr i buyen en manera i mportante a mod i f i car la 

estr uctura de la demanda de al i mentos: carne, leche y s u s  der i vados 

sobre todo. Un conj unto de hac i endas responden más o menos ráp i damen

te a estos est i m u las; el resultado es q u e  a lo largo de la d écada del 

50 se acentúa un proceso de tecn i f i cac i ón en ese sector: mejoram i ento 

del ganado, d i f us i ón de nuevas t écn i cas, abono, maqu i n i zac i ón, etc. 
En la med i da en que se acentúa este proceso la combinac i ón de factores 

caracter i st i ca de la hac i enda trad i c i onal se 

desbalancea; es necesar i o  i ncorporar el má x i mo de t i erras, sust i tuir 

el trabajo precario que se vuelve anti-económico en rela c i ón al asa
lar i ado, en suma rac i onal i zar el func i onam i ento empresar i al d e  la pro

ducc i ón. (l3 ) . 

La consecuen c i a  es la entrega de huas i pungos por i n i c i at i va de 

los hacendados que se ver i f i ca entre 1959 y 1963. Esta orerac i ó n per

m i te reso l ver varios prob l emas: e l  pr i mero como ya seHalamos es el de 

recuperar t i erras para la hac i enda, s ust i tuyendo e l  traba�- precar i o  

por asa l ariado . El segundo, descompr i m i r tens i ones, esto es evaporar 

la re i v i nd i cación centra l �ampes i na; terc ero. e l iminar una fuente per

manente de confl i ctos ya que l a  entrega supone saldar l icenc i as no paga 
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y vacac i on e s  q ue podian arra st rarse  por 10, 20, o 30 afios , ya q u e  
d e re c hos y obl i gac i on e s  de l huas i p u n g u e ro s e  t ras l adaban d e  pad r e s  
a h i jo s. ( �1..1) 

Como e ra e s p e rabl e s e  e n t r e gan  cas i s i n  exc e pc i ó n  l o t e s  m�s c h i 
cos qu e l os qu e u s ufr u c t uaba e l  huas i p u n g u e ro y ub i cados por l o  g e
n e ra l  e n  e l  páramo; por l o  d e más e l  ex-huas i p u n g u e r o p e r dia u n  d e r e c ho 
c e n t ra l , e l  u s ufr u c t uo d e  aguas y l efia d e  l a  hac i enda . ( l 5). 

E n  sin t e s i s ,  e l  15% d e  l o s huas i p u n g u e r o s  r e c i b i e ron t i e r ras que  
s i g n i f i caba n a su  v e z  e l  1 5% de  l a  t i e r ra e n  r é g i me n  de  huas i p u n go 
has ta l 96 3 ( Cf . Bar s k y ,  c i t . 218 ) .  E l l o  n o  e ra s uf i c i e n t e ,  e s tá c l a r o , 
para t e rm i nar t ras tornando  l a  e s tr u c t u ra s o c i a l ag ra r i a  p e ro s i  para 
c o n s t i t u i r un fac to r  muy i m por tan t e  para q u e  e n  u n  c uad ro soc i a l  y 
e c o n ó m i c o  qu e h e mos carac t e r i zado an t e s , e n  e l  c ua l  l a  c u e s t i ó n ag rar i a  
e s taba e n  e l  or d e n  d e l  dia , l as tran sformac i o n e s  ag rar i as f u e ran  
v i ab l e s . Se  hac e en  e s t e  p u n to n ecesar i o  vol v e r  a la  p r obl emát i ca 
q u e p l an teabamos a l  c o m i e n zo d e  e s te  t rabaj o ,  l as r e l ac i o n e s  e n t r e  l a  
c o r r e l ac i ó n  ( y  e l  s e n t i do) d e  l as f u e r z as s o c i a l e s  y s u  exp r e s i ó n a 
n i v e l  p o l it i c e y d e l  E s tado. 

4. Con t rad i c c i o n e s  e n t r e  frac c i o n e s  d e  clas e ,  l a  po l it i ca y e l  
E s t a do baj o d i r e c�ió n m i l i t a r. 

E l  Es tado ecuato r i ano di r i g i do por los mil i tares (1963) asume 
u na fo rma hib r i da e n  r e l ac i ó n a dos t i pos ext remo s de m i l i tar i s mos qu e 
ha conoc i do l at i noamé r i ca. E l  p r i me ro e s  la t rad i c i o na l  i n t e rve nció n 
e n  t é rmi nos de u n  m i l i tar q u e  ag l u t i na s uf i c i e n t e apoyo para er i g i r s e  
e n  " p r e s i den t e" • .  i n s ta l a n do u n  E s tado M i l i tar - trad i c i o nal , e n  s oc i eda
d e s fu n dame n tal m e n t e  ag rar i a s y qu e d i s t rib uye fa v ore s y r e ga l ías a l a  
ol i gar quia nativa , l as compaHias ext ranje ras y a sus l u gartenie n t e s. 

. � 
{16). E l  s e gu n do tipo con sis t e  e n  e l  l l amado E s tado buro rá tico-au to-
ritar i o{l7) cuya s caract eris ticas c e n tra l e s  cons is t e n  e n  l a  exc l u sió n 

• 
----- __..___,� 

r " 

__ , 
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estructura� de org.ani;•cionf?s -��� iti�"� :; �f-��fflotw.�, Y. •'A ���Y-r..:.1JJ.t,l,��
ción del sistema de representación corporativa. 

El Estado ecuatoriano es híbrido ( o  transiccional) (18) por 

varias razones. En su instalación no juega un papel significativo la 

activaci6n política (el t�rmino es de O'Donnell cit.) de los sectores 

populares (19); la cúpula guberna�iva solo es ocupada en parte por 

personas que han hecho carrera en organizaciones complejas(los mili

tares) compartiéndose esas posiciones con políticos,' financistas u 

hombres de empresaj si bien reprime y prohibe a las organizaciones 

políticas de izquierda y a las gremiales (bien duramente por cierto), 

no procura instrumentar una estructura corporativa sustitutiva, ex

pande muy considerablemente el aparato estatal incorporando una legis

lación con considerables beneficios sociales, y sobre todo promueve 

el sector artesanal{que afectaba a unas 200,000 familias) intentando 

poner este sector en disposición para la movilización política(Cf. 

Abad, cit.l43). Al mismo tiempo es conveniente se�alar que estaba en 

crisis el modelo agroexportador. El proyecto del Gobierno Militar 

implicaba profundizar y extender cambios en el proceso de acumulación, 

privilegiando el desarrollo industrial {Cf.Verduga, 1977). Y sobre 

todo es transiccional porque el Gobierno busca (y obtie�e) apoyo po

lítico y social y cuando este desaparece,la Junta cae. No se verifica 

por lo tanto una sustitución-estructural y de mediano o largo plazo

de las formas de expresión y representación político-corporativas. 

En efecto, en el Gabinete había tres militares y siete civiles. 

Esta estructura sxpresaba la alianza de los sectores orientados por 

Galo Plaza y Camilo Ponce(20).(Cf.Abad, cit. 121). Esta alianza ha 

sido caracterizada como de ."colaboración antagónica" (Ib.l21-2)ya 

que los proyectos de ambos eran diferentes, coincidiendo solo coyun

turalmente,_ Ambas corrientes habían coincidido en el apo

yo a la ruptura institucional en tanto se les hacia nece� �io el fin· .... 
del gobierno de Arosemena, oero sus objPtivos eran distintos. Para el 

poncismo, una vez que se habia eliminado un gobierno que ofrecía pocas 
• 

seguridades y se había neutralizado a la izquierda y el movimiento 

FACUL-·-:-,... 'j� {): iMn'�� so 1¡.�:·� 1 
; 

t� 
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t·� ...... • ' .  A 1 - ,. 
·�· ,.., .. �-- - ----------------
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sindical. lo importante era volver al juego político en el cual había 

un amplio margen de incidencia y-dadas las prrspectiv�� dr l!n� rlr� 

ción presidencial-una casi seguridad de mantener sin brusquedades el 

statuquo. Para el Placismo, la principal corriente11 desarrollista" 

del país lo central era procesar ( o al menbs empezar a hacerlo)un 

conjunto de cambios que eliminara� minimizara potenciales amenazas 

al sistema, modernizado la sociedad ecuatoriana ( 21 )  (Cf.Abad, cit. 

1 22 ) . En definitiva el programa del placismo coincide con los objetivos 

centrales del gobierno militar. 

En esta situación y apenas se perfila la certidumbre de que el 

gobierno expedirá una ley agraria y permanecerá en el poder el tiempo 

suficiente para implementar las reformas anunciadas, ocurre la ruptura 

(mayo 1 964 ) de la alianza indicada, desesperados intentos del poncismo 

por reencauzar el proceso de tal forma qu� implique un alejamiento de 

los militares1lo cual incluye un intento de contragolpe; el punto 

central de las preocupaciones poncistas es evitar la promulgacfón de 

la Reforma Agraria. (Cf.Abad, cit). 

En relación a los fines de este trabajo interesa remarcar dos 

aspectos del proceso político durante el gobierno militar. En efecto, 

un conjunto de medidas que va implementando o intenta implementar el 

gobierno va estructurando una amplia alianza de diversos sectores de 

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

terratenientes tradicionales� expresados en el poncismo, los intentos 

por unificar el sistema tributario y erradicar un grado de descentra

lización presupuestaria (regional y provincial) incompatible con cual

quier programación (se trataba de centralizar el uso de mil millones 

de sucres para diez años). generó la violenta oposición de sectores domi 

nantes sobre todo guayaquileños, que manejaban los recursos del puer-

to . E s t a a 1 i a n z a - 1 a t i f u n d i s t a s t r a .d i e i o n a 1 e s s e r r a n o s y ':.:""' e t·o r e s v i n -

culadas al comercio de exoortación-importación y las finanzas coste-
. ��r�cf0 

ñ a s , t i en e e 1 i n m e d i a t o apoyo de los par ti dos ( 2 2 ) . E 1 s e g un d �,_.e f i ere 
• 

al apoyo que los partidos de centro y derec ha brindan a esta moviliza-

ción, que incluye un paro gen�ral de actividades en Guayaquil (Cf.Abad 

ib: 1 47-9 ). 
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De tal manera, er e}1�•Je e��•u9��� �• q�e ��woa �luu\�O aule� 

es utilizado en función de los intereses de esos sectores, usando el 

regionalismo corno caballito de batalla qpe arrastró� div�fsüs gstr�� 

tos populares. 

la constitución de una nueva fracción terrateniente (Cf.Murmis 

1 9 7 8 )  que hace un proceso de modernización capitalista no es suficiente, 

como hemos visto, para estructurar una alianza hegernó�ica que lidere 

y generalize ese proceso. Esperamos haber mostrado (aunque suscinta

mente) que tal alianza no era posible en función de dos factores. El 

primero, su propia debilidad cuantitativa, esto es el limitado alcance 

que alcanzó e) despliegue de la iniciativa terrateniente en la liquida

ción del trabajo precario, limitado inclusive en términos geográ ficos, 

el norte de la Sierra. Segundo, la imposibilidad de entablar una alian

za con otras fracciones de clase dominante, en la medida de que entre 

estas no existía en lo más mínimo una aceptación · de la convenien-

cia de ceder posiciones. Naturalmente este hecho se establece a partir 

de la oposición de importadores, banqueros, etc. a otras medidas impul

sadas por el gobierno militar, que constituían "un paquete" de inicia

tivas entre las cuales una era la reforma agraria. De tal forma la 

viabilización de la política agraria aparece comprometida por el hecho 

de que esta forma parte de un conjunto de transformaciones y el caso 

ecuatoriano muestra en este sentido cómo cuando el Estado asume una 

determinada política para un sector dado (en este caso el agrario) en 

el marco de un complejo de políticas (tributarias, crediticias, presu

puestaria, etc.) el éxito o el fracaso o en todo caso un determinado 

alcance de cada una depende en buena medida de la viabilidad del pro

ceso transformador en su conjunto. 

Otra perspectiva para analizar el proceso considerado consiste en 

resaltar lo que podría ser caracterizado como la alta capacidad de 

maniobra de los sectores agrarios modernizantes, expresa- s en el pla

cismo por encima ( o a través) de su incapacidad para establecer una 

alianza hegemónica. En efecto, el placismo1 y otros estratos terra

tenientes también modernizantes, pero diferenciables de aquel ,tiene un 

papel central en la discusión previa a la toma del poder por la Junta 
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Hilitar, de Ja t�y de R�for••· A���ri•, �� •�• �"�� l�� al\�rnat1-

va s p o s i bl e s, l o s par�me tro s de l as tran s formac i o n e s  se  ac otan y de-
e a n t a n y a a n te s d e q u e e 1 g o b i e r no m i 1 i t r1 r f o r m ul P o: ! ' \H1 l ít � : . a ;) y ·r J r ; a 

H emo s v i s to c omo e l  p l ac i s mo es e l  únic o p u ntal po l ftico de l gobi erno 
y c uando e s t e  s e  re t i ra l a  Ju n ta cae . E n  au s e n c i a  de l a  capac i dad 
h e g emó n i ca de l o s t erra te n i e n te s  modern i zan t e s  e i n c l u s i v e de l a  
au s e n c i a de al g ú n  proy e c t o  burg ués "modern i zador,. capaz de p l a s mar 
u na a l i anza s oc i a l q u e  d i r i j a  u n  pro c e s o  de d e sarroll o cap i ta l i s ta de l 
c o n j u n t o de l a  s o c i edad , l as f u erzas armadas o c u pan  e s e  e s pac i o-s o c 1 a  
y po l í t i c o- c o n  e l  carác t er tran s i c c i o nal  qu e h em o s  ano tado . E n  a l 
gún s e n t i do p odr ía dec i rs e  q u e  e s a  i n capac i dad h e g emó n i ca de l a  re c i én 
c o n s tit u i da frac c i ó n t errate n i e n t e  modern i zan t e  s e  tram u ta e n  u na a l ta 
capac i dad de man i obra para i n s ertars e e n  e l  r e s pal do a u n  g ob i ern o  
m i l i tar q u e  e n  l o  s u s tan c i a l de s e nv u e l v e  u na i n i c i at i va agrar i a  c o n c i 
d e n te c o n  l as tran s formac i o n e s  q u e  e s ta frac c i ó n  ha de s e n v u e l t o  a s u  
prop i o  i n t eri or . 

A o tro n i v e l  e l  pro c e s o  anal i zado m u e s tra u na s i t uac i ó n-re s p e c t o  
de l a  c u e s t i ó n  agrar i a-de l o  qu e podría  s er d e n o m i nado c o n s e n s o  frag
me ntado . E n  e fe c t o  s efial amo s an t e s  co mo u n  c o n j u n t o de facto r e s  hab i ar 
p u e sto s obr e e l  ta p e t e  l a  n e c e s i dad de abordar tran s f o rmac i o n e s  agra
rias: l as F FA A  s o n  qu i e n e s  p u eden ac t uar e n  e s t e s e n t i do ,  volv i e ndo 

"púb l i ca" u na i n i c i at i va pr i vada , y g e n eral i zándo l a .  Podemo s agre gar 
aho ra q u e, c o mo m u e s t ra l a  o po s i c i ó n que  e n f r e n t ó l a  Ju n ta M i l i tar , ta l 
co n s e n s o n o  e ra l o  s u f i c i en tem e n t e  ex t e n d i do c o mo para garan t i zar e l  
t�an scurs o más o m e n os paci fico de l as tran s fo r macio n e s  agrar i a s . Me j o  
d i c ho era fu e r t e  c omo para de s e n cade nar la refo r ma agra ria p e r o  n o  l o  
s u f i cie n te como  para garan t i zar s u  tran scurs o .  El l o ,  e n  u na sit uac i ó n 
de i n t e rv en ció n m i l i tar qu e s e  defi n e  po r u na n o  exc l u s i ón e s tru c t ural 
de l a  par t i c i pac i ó n , l a  in f l u e n c i a  o j u e g o  de apoyo-c rit i ca de l as d i s 
t i n tas f u e rzas po l í ticas y s o cia l e s . La s d i s c u s i o n e s  rari�m entarias 
v er i f i cada s an t e s  de l a  as u n c i ó n de l gobie r n o  m i l i tar mue�:ra c o m o  a 
niv e l  de la s f u erzas po l íticas qu e participan e n  es e debate hay un 

am pl i o apoyo a l a s tran sfotmacio n e s  agraries e n t e n d i das f u ndamentalm e n t  
co mo erradicació n del trabajo pr ecario{Cf.Ba r s ky ,  1978); sin e m barg o  
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l"StlS l.rtlfiSfOr"IU<lCtt>IH�S So#tr•f'llcllt•lS JlfH' UU COIIJIIIIlO lk fue rlclS �nciilll'S 
qrrc voltean el qof>ir.ruo. t·no .. Hu-!'sO•n b\Ht� ��� h\-\-:.ur-iú;H,t'\��(\n da �Hl 
sistema polit i co capaz de organ iza r cier tas t r a ns f o r mac i on e � a lo 
c ual nos h emos re fer i do, c omo el c lfvaj e entr e la sociedad pol f t i ca y 

1 a sociedad c. i vi 1 que ha c e  r¡ue 1 c1 sequ n dc1 Sf" r.xprP.sc a ni vcl dr.l enf r en 

t a m i ento con e l  poder estat a l c as i  s i n  m ed i ac i ones. C orresponde re

c a lc a r ahora l a  ex i sten c i a en un período decis i vo d e  pro fundas contra

dic c i ones e n tre fracc i ones de las c l a ses dom i nantes;. agr e g a r emos aún 

que en este per i odo los p a r�metros fu n d a mentales d�l pro ceso polft i co 

están orga n i zados c entra ln1ente en fu n c i ón de esas contra d i cc i on es, y no 

las que s e  ver i f i c an entre el c o n ju n to de las c las es dominan t es y las 

clases subaltcrn as( 2 3) . Oe tal forma el gob i erno va en frentan do u n a  

a mpli a  al i an z a  de d i vers a s  fuerz a s  c orporat i vas y polít i c a s que estre� 

·chan c r ec i e n tem e n te su b a s e  d e  apoyo, (:z.t¡) 
; , ; .. . . .. ... . 

La exas p erac i ón de los fac tores ano tados d e t e rm i n a n  finalm e n t e  

la c a i da d e  la J u n ta M i l i tar e n  marzo d e  1 9 6 6  y f i n alme n t e  en susti

tuc i ón por Otto A rose mena Gómez, r e p res�n tant e d e  la al i anza que c a ta

l i zó el proc eso: una conjunc i ó n d e  l at i fu nd i stas , i mportadore s  y ban

que ros guayaquil eños . (C f.Abad, c i t. 1 6 3-5 ) .  D e sd e  el punto d e  v i sta 

que nos i nte r esa es i mportant e señala r qu e a pa rt i r d e  ese mom ento 

la re forma agrar i a  se empantana y deja de tener apoyo f i n anc i ero e 
i nst i tu c i onal.( 2 5). 

El ca s o ecuatoriano mu e s t ra entonces un proceso de gen e rac i ón de 
co ns enso r especto de la cuest i ón ag rar i a  qu e s e  e l abo ra a u n  c i e r to 

n i v el de la soc ierlad politica (tccnoburocraciil, Fuerzas At·rnadas,parti 

d o s p o 1 í ti ·e o s . 1· r r 1· e s r n t a n t f" s y p " r s o n r 1· o e; d 0 1 s i s t r m a i n l ,., r n a e i o 11 a 1 ) 

pero quP. 110 alcanza a la mayot· purlc de las f rac c ion cc; de las c l a ses 

dom i nantes. En ausenc i a  ( d incaracidad ) de u� sistema politico qu e 

��e- e 1 abo re r i n s t ,. u m ente es e e o n s e., so q u!'? h "r-· os 1 1 a m a do f ,�a q m en t a do , .... -
1 a s F F A A a s u m e n e 1 e o n d u e i 1· d ,. 1 p ro e e s o m n d c. ,. n i z a d o r . n e m b a r o o , 

los sectores de las c�ascs dominantes afectadcs v ror lo tanto op ue s t o s 

a ese proceso procuran dete�erlo; puesto oue no han tenido, en su mo-

1 FJ..W--;:---· _-: --. -:- ·-·-.- �i..·) 1 
� �: • - � • � • ,. IJ,. �, ... . \.. 

� �� [1 ,. --------�-------- ------------� 
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mento� fuerza suficiente p.1r�1 impP<Iir s u inicio. [1 qofdf'rttO tnilif:ar, 
e: u y o pro y,. r. r. o no i m pl i e: " '"' ,., •· e ro r m" l il r. i ó n de l il � l ,. y C' s de j u e 9 o e x -

cl uycnlc d e l f1ilpel-incidcnciil, determinilción, rarticipilción de las ex

presiones corporativas o polfticas de las clas�s( al estilo burocrá

tico- a u toritario } , opta por abandonar la escena. 

5 . .LL,_I?_� _r a t o i n s t i tu e i·o n a 1 a 9 Y' a r i o e o m o e s p a e i o d e e o n f ron t a e i ó n 

social. 

La Reforma A g ra ria que se aprue ba rn 1964 se propone básicamente 

p reservar de la eventual afectabilidad a las haciendas de alta producti 

vidad, orientando las futuras afectaciones hacia las unidades ausentls

tas o de baja productividad. Al mismo tiem p o  se concede un plazo de 3 

años para ponerse en condiciones de no-afectabilidad, y se inst�uran 

una serie de mecanismos para conceder tierras en régimen de coloniza

ción, o dividiendo las haciendas públicas. Es im portante seAalar en 

esta brevísima reca pitulación que la ley enfatiza tamaAos mínimos para 

la entrega de tierras 6.4/tic c?\t ef flf�c di! la concesión en pro piedad· del 

huasipu n go . 

Como se advierte, la reforma no tiene nada de radical; se p ro p one 

modernizar el agro, induciendo la racionalización em presarial dA las 

explotaciones rle baja productividad e incorporando a las transf�rmacio

nes a la amplia dotación de tierras públicas no explotadas y las de 

la Asistencia Pública, �enerillmente arrendadas a partic:ularPs. Vimos 

como1 sin emh a rg o , ·los sectores tert·atenientes nás t rad i c i on a les se o pu

s ieron a este pro ceso . } su alianza con otros sectores de las clases 
� 

dominantes, tambi�n afectados por otra s med idas ( reforma imp o s it i v a y 

politica arancelaria sobre todo) terminan rlcrribando al 90bierno mili

tar. 

Pero cnlrr> 19ótl y 19611 Sf' t·raliZi1n trrlno;fnrm,lcionPs .,._Tarias qur 

1 01 r 1 i e a n f u n d <l m r. n t a lm r " � f' ,., 1 r � p a r t o d e t 1 " r r· a s d e 1 a A s 1 s t e n e i a [l ,·J l1 1  ·. -

C a , 1 t1 C O 1 O n Í 7 rl '- i Ó 11 , � rl r- '1 f r r- � a d r 1 O S h 11 a <; i p lJ n q O S , y 1 a e Y O r O r i a C i Ó n 

de un e i f' r· t o n ti m ero de ;, ,, e ; ·en d il e; r r· i va da s d r- ha , i'l r ro d u e t i v i dad A 

s u v e z , P. s rnu v r lr1 r o r.r1 ,,. r¡ s " i n s t ;ll a u n s r e t fH' rf " p e r¡ u r ñ o s y m e d i r1 n n s 

�rop i etar i o s en predios de �ntre 1 0  y 40 hect�reas tanto en la S1erra 
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e o m o e n  1 a C o s  t a , m i  e n tra s que· 1 o� ex- hu a s i p un g u ero s ( r é g i m en de  a t. 0 1 i _ 

c i on d e  trabaj o pre car i o) re c i be n  pred i o s  muy c hic o s, que en l a  m11yor 
par t e  e s  i n su f i c i en te i n c l us o  para l a  subs i s tenc i a. Es t o s  ex-huaslpu n� 
guero s s e  c onviert e n  en asa l ar i ad o s  de l as hac i e n das.  S i n  duda e�te 
proc e s o  agrar i o n o  a l can z ó  n i  c ercaname n t e l a  extf'n s i ón o la profur1d i 
dad que tuv i ero n· l a s re formas agrar i as d e  P erü o B ol i v i a, por e j R�p l o .  
Sin embdrg�, n o  d ejó d e  i n tro duc i r  camb i o s  e n  l a  e s tru c tura agrar1a, 
que r e s eñaremo s muy brevemen t e . 

E n tre l o s a�o s 1 964  y 1 97 0  l a  Re f orma Agrar i a  afe c t ó e l  1 7 % del 
t o ta l  d e  tierras e n  exp l o tac i ó n.  D e l  t o tal  d e  t i erra s afec tadas , el 
rég i me n  d e  C o l o n i zac i ó n partic i p ó c o n  e l  74 . 5% e n  t o d o e l  pafs , el 

62.6% e n  l a  Sierra y e l  7 8% e n  l a  C o s ta. Por e l  rég i m e n  d e  erradtca
c i on d e  trabaj o precari o s e  afec taro n e l  9.6% d e l  t o tal , y p o r  in1erv e n
c i o .n e s  e n  hac i e n das püb l i cas e l  2.21: ambo s re g i me n e s  o p eraro n soto e n  
l a  S i erra. E l  8.8% s e  af e c to por parc e l ac i o n e s  e n  hac i e ndas privodas , 
y e l  re s t o ,  4 . 9%1por otro s re gíme n e s. E l  cuadro I mue s tra c omo a part i r  
d e  lo s año s  1 9 6 6/6 7 e l  r i tmo d e  af e c tac i on d e  t i erras d ecre c e  s ensibl e
m e n t e ,  s alvo e n  e l  Rég i men d e  C o l o n i zac i ó n  e n  l a  Go s ta .  E l  C uadro II 

a s u  vez  mue s tra c l arame n te p o l iticas diferen cial e s  e n  c uanto • 1 tipo 
d e  ac tore s  que s e  imp l antan; e n  efe c t o, en  e l  rég i me n  d e  Co l oniza 16n 
tan to  e n  l a  C o s ta co mo l a  S i erra y e n  e l  d e  re forma ag raria e n  l a  Co s ta 
l as c i fras m u e s tran un "prod u c t or fam i l iar", cuya d0tac i 6n d e  t i ePras 
var ía e n tre 1 0  y 50 he c táreas . Por e l  c o n trar i o, por e l  ré g i me n  de 
re forma agrar i a  e n  l a  Sierra s e  o t organ pro m e d i a l me n t e  p equeño s pred i o� 
d e  men o s  d e  5 he c t área s; e l l o  expre sa la s as i gnac i on e s  d e  huas i pungo s , 
fun dam e n tal meñte . 

En c o n j un t o e n tre 1 954 y 1 974  l a s un i dad e s  pro duc t i vas s e  i ntreme�
taro n e n  un  50 . 2% y l a  s u p erf i c i e  e n  ex p l o tac i o n e s  d e  t o d o s  l o s t1po s  en 

un 3 1 .7 %; a su v ez las exp l o tac i o n e s  mayores de 500 he c t áreas di�m i nu
yero n la s u p erf i c i e  que c o n c e n traban d el 45. 1%  a l  26 . 5% d..-.. to tal. 

F i nalmen t e, la Gr á f i ca. 1 mue s tra muy d i áfaname n t e la polí t i 111 d e  
o t orgam i e n t o d e  recurs os al IERAC , organ i smo e n cargado  d e  apl i cat la 
Ley. Es vi s i ble la d i fere n c i a  entre lo pro gramado y lo pre supue�l�d o  
p or u n  l ad o , y l o  pre supue s tado  y lo o tor gado, por o tro . ( 26) . Estas 
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�)'\') consideraciones son suficientes para introducirnos en la m�t � 
del aparato institucional como espacio de luchas y contrao�·e'�nn 

___ __. 
sociales. 

Diremos entonces que las tra�sformaciones agrarias, aunque de 

ninguna manera pusieron en peligro la existencia de la clase terra

tenienteJintrodujeron cambios que en buena medida alteraron el perfil 

de la estructura agraria. 

Señalamos antes como los estratos tradicionales de la fracción 

terrateniente habían hecho todo lo posible para primero impedir, luego 

enlentecer y finalmente eliminar la política agraria impulsada por 

el gobierno militar, cuya caída finalmente obtuvo, en alianza con otras 

fracciones de las clases dominantes. Pretendemos mostrar ahora cómo 

paralelamente a esa confrontación se abre otro espacio de disputa po

lítica constituido por el aparato institucional y la dotación de re

cursos que este maneja. 

Hemos presentado las instancias centrales por medio de las cuales 

la problemática agraria se convierte en una cuestión que debe ser abor

dada de alguna manera, y las líneas centrales de su desarrollo. Nos 

interesa ahora mostrar l·a reformulación, o el reolanteo de la cuestión 

agraria a nivel de la burocracia pública y su expres1on a ese nivel, 

en tanto espacio de estructuración de correlaciones de fuerza.(27). 

Este análisis implica evitar dos posiciones extremas. La primera con

ceptualizaría la acción( o el pr oducto) del aparato institucional como 

una mer a extensión del poder de quienes en cierto momento ejercen el 

poder estatal. La segunda, consistiría en atribuir a la burocracia 

una autonomía tal (de las luchas e intereses sociales) que haría po

sible que su acción fuera independiente de la reproducción del sistema 

q1obal de dominación tws 1nteresa también enfatizar el r""" de la 

burocrac1a pública en tanto esta genera \O t1ena� a generar; sus �uentPS 

de legit1midad'i{:%u e tiende a.que ·t::J11{ u. en su tota··aad, y más 1nteresante) 
sus diversas 1nstituciones y organismos1garanticen su permanenc1a o 
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refuer zen su importancia; tanto respecto del poder estatal , ·del 

cual d epen d e , como d e  "-la ciudadan í a" a la cual sirve. 

El Cua dro III muestra las asignaciones presupuestales para los 

d iversos organismos que constituyen el aparato público para el agro. 

Esas instituciones , por su status de " entidades a dscriptas" cuentan 

con un grado muy alto de autonom (a .  

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

creciente, la proporción de recursos que se d istribuyen entre ellas 

d el total de afectaciones presupuestales; d icho d e  otro modo, es bajo 

y decreciente lo que se asigna al ministerio d e  Agricultura. Ello 

puede ser caracteri zado como un efecto d e  un aparato institucional 

que históricamente siguió el ritmo lento y fragmentado de crecimiento 

y fortalecimiento d el Estado ecuatoriano, al que hemos aludid o antes. 

Son visibles d os cosas; primero , la tend encia a bajar la parti

cipación del � E R A C ( V éase tambié n  la Gráfica I ) . El segundo, el con

siderable incr�mento de la participación de varios organismos,Insti

tuto Nacional d e  Energfa y Recursos Hidroeléctricos , Instituto Nacio

nal d e  Investigaciones Agropecuarias , el Centro d e  Salud Pecuar i a ,  

cuyos objetivos se orientan a mejorar la productivid ad o la infra

estructura agraria. Y de otros , como la Dirección N acional del Bana

no que atiende todo lo referente a la prod ucción y exportación d e  

este fruto. 

Todo lo cual muestra una creciente atención hacia e l  refuerzo 

de las actividades tecno - burocráticas que benefician a la burgues í a  

terrateniente; en este sentido estos cambios en la estructura pre

supuestaria pueden ser pensados como mecanismos de compen s ación y en 

buena me d i d a  reformulación de l a  política agraria , en función de la 

;nfluencia y la capacidad de inci dencia en l as d ecisiones-que son ca

paces de d esplegar los d iversos sectores soc1ales . 

• 
Mencionamos antes como l a  no existencia d e  una a l ian za hegemóni-

ca que d irigiera el proceso de mod erni z ación ca pita l ista de la socie

dad ecuatoriana había sido resuelta por la ·burguesía agraria mo derni z ar 
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te mediante una alta capacidad de incidencia a nivel del poder estatal 

y particularmente de las F FAA , que llenan el espacio creado por la 

ausencia de un sistema político capaz de instrumentar un consenso 

acerca de esos cambios. A su vez, el análisis1 aunque suscintoJde 

las asignaciones presupuestales muestra también una estructura de re

laciones entre las fracciones de �lases y el manejo de los recursos fi· 

nancieros muy fluida y dinámica. Ello da cuenta de formas relaciona

les entre la estructura del poder y diversos sectores de las clases 

dominantes que Cardozo ha denominado "anillos de poder•• y que operan 

en sustitución _de un sistema político, uno de cuyos contenidos centra

les es justamente mediar entre am bos niveles. Es decir que el régimen 

hizo un manejo de los recursos (técnicos y financieros) que implicó 

una apertura de estos a las presiones de las fracciones de las clases. 

(28). Si en buena medida lo que define un régimen dado es a quien 

excluye y a quien atrae en términos de distribución de los beneficios 

(económicos y de_ poder) 1(23) el período analizado puede ser caracte

rizado como un intento por instrumentar un modelo transaccional y 

asimétrico. Transaccional porque se inicia una reforma agraria en 

beneficio de sectores campesinos "sumergidos" y medio� que protege 

al mismo tiempo a la burguesía agraria de alta productividad y da 

tiempo a la "tradicional" para ponerse a la altura de los acontecimien

tos y apuntala además, por el crédito y otras medidas, a la burguesía 

industrial. Y asimétrica, porque- aún cuando hacen falta más estudios 

e información.parece bastante claro que el régimen dejó abierto su 

aparato institucional y/o sus estructuras decisorias de diverso nivel 

solo- o fundamentalmente- a la influencia de las fracciones de clase 

dominante. 

Con lo anterior no se quiere decir que haya ha bido una voluntad 

explícita de hacer más permeable las diversas instancias decisorias 

de la estructura del poder o los diversos niveles del aparato instit�· 

cional, sólo a las fracciones dominantes. Estamos enfatizando los 

efectos objetivos, producto de la dinámica de la acción de los actores 

sociales y de su capacidad.de negociación e influencia. Es obvio se

ñalar que las clases dominantes cuentan con mucho mejores posibilidades 

para acceder, en este sentido, tanto a las estructuras del poder esta

tal como a los diversos niveles de la burocracia. 
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Puede observarse aquí que en el caso brasileño que estudia 

Cardozo ( op.cit. ) existe una considerable estructuración de las 

articulaciones entre las clases y la cúpula del poder, ya que ella 

está al interior de una cierta planificación de las relaciones de 

poder. En el caso ecuatoriano en el período analizado se verifica 

una organización de esas relacion�s- por el carácter no excluyente 

ya mencionado- que posiblemente han sido más laxas y en definitiva 

más abierta a las diversas fracciones de las clases dominantes, 

contribuyendo a desarrollar un aparato institucional cuyas acciones 

y políticas específicas carecen de coherencia y en buena medida, 

compatibilidad. 

Hace falta mayor información y profundizar la existente para 

tener una ideamás precisa acerca de estos fenómenos. De todos modos 

el análisis del caso ecuatoriano muestra una situación de no-estructu

ración del sistema político que es sustituido por la intervención mi

litar con las características aludidas, la que formula una política 

global modernizadora en que inicia un proceso de ciertas transforma

ciones en ausencia de un bloque hegemónico claramente establecido; 

las clases dominantes o al menos algunas de sus fracciones en lo que 

nos interesa, las agrarias son capaces de abrir el espacio institucio

nal como nueva arena de confrontación social y recuperar posiciones 

en buena medida, en función de sus articulaciones con la estructura 

de poder. 

• 
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' ( 1 )  C o r r e s p o n d e  e x p l i c i t a r  q u e  · e n  e s ta  i n s t a n c i a  n o  n o s  i n t e r e s a  
t e ma t i z a r  e l  E s t a d o e n  s u  to t a l i d a d  e n  c u a n t o  r e a l i d a d  po l í t i c o 
j u r í d i c a y s u  c o n t e n i d o e n  t é rm i n o s  d e  c l a s e  a n i v e l  d e l  m o d o  d e  
p r o d uc c i ó n .  N a t u r a l m e n t e , e l l o  n o  s u p o n e  p o r  c i e r to r e s t a r i m p o r 
t a n c i a· o r e l e v a n c i a a e s te n i v e l  d e  a n � l i s i s  y d e  t r a b a j o .  

(2) E n t e n d e r emo s p o r  s i s tema po l í t i� o  a l o s e f e c t o s  d e  e s t e  t r a 
b a j o) l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  a c c e s o  a l  p o d e r  e s t a t a l e n  f u n c i ó n d e  
l a  c o m p e t e nc i a  e l e c to r a l , pe r i ó d i c a Y .  r e g u l a r . E s  e v i d e n t e  q u e e l  
h e c h o d e  q u e  s o s t e n g a m o s  l a  n o  e x i s t e n c i a  d e  u n  s i s t e m a  po l í t i c o  
e n  e s t o s t é r m i no s , n o  o b s ta � l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  s i s tema  po l í t i c o 
d e  d om i n a c i ó n .  

( 3 )  C f . Q u i n t e r o  1 9 7 8 . E s te t r a b a j o ,  q u e  fo rma  p a r t e  d e  u n a  a m p l i a  
i n v e s t i g a c i ó n s o b r e  e s t o s  t ema s , t i e n e  e l  mé r i t o d e  l l am a r  l a  a t e n 
c i ó n  a c e r c a d e  l a  i mpo r t a n c i a d e  e s a  ma rg i n a c i ó n  d e  l o s i n d í g e n a s  
e n  l a  o r g a n i z a c i ó n po l í t i c a d e l  E s t a d o  e c u a to r i a n o e n  e l  s i g l o  X I X .  

( 4 )  S e r i a  p e d a n t e  c i t a r  u n a  a mp l i �b i b l i o g r a f ia ,  m uy c o n o c i d a ,  s o b r e  
e s t o s  t e m a s . U n a  f o r m u l a c i ó n r e c i e n t e  c o n  e s p e c i a l  r e fe r e n c i a  a l  
E s t a d o  la t i n o a me r i ca n o  p u e d e  v e r s e e n  O ' D o n n e l l ( 1 9 7 7 , 1 ) .  

( 5 ) N a t u r a l me n te , s i e m p r e  e x i s t e n  s e c t o r e s  s u m e r g i d o s  o ma r g i n a d o s  
r e s p e c t o  d e l  s i s t ema de  r e p r e s e n t a c i ó n . P e ro e n  t o d o  c a s o  a ú n p a r a  e l l o s 
s e  v er i f i c a  l a  i g u a l d a d  p o l í t i c a .  

( 6 )  P a r a u n  a n á l i s i s  d e t e n i d o d e  a m b a s  fo rma s p r o d u c t i v a s  v é a s e  
C I DA ,  1 9 6 5 .  

( 7 ) L o s  l i b e r a l e s e n  l a  C o s t a y l o s c o n s e r v a d o r e s e n  l a  S i e r ra . 

( 8 )  U n  a n � l i s i s  d e t a l l a do  d e  e s t e p r o c e s o  p u e d e  v e r s e  e n  O ' �o n e l l 
( 1 9 72 ,2 ,26 y s s } .  

• 
( 9 )  E n  U r u g u ay , p o r  ej emp l o ,  l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a a t r a v é s  d e l  go b i e r n o  
d e l  C o r o n e l  L o r e n z o  L a t o r r e  i m p u l s ó  u n  p r o c e s o  d e  mo d e r n i z a c i ó n d e  l a  
emp r e s a  a g ro p e c u a r i a  a p a r t i r d e l  ú l t i mo c u a r t o  d e l  s i g l o  X I X1 co n s i s t e n 
t e  e n  e l  a l a rn b r a m i e n t o d e  l a s e s t a n c i a s ( s u s t i t u t i v a d e  ma n o  d e  o b r a } 



• mestiz a j e  del g a n a do y regist ros g en ealó g i ¿os e n tr e otras cosas . 

Est e g o b i er n o  im plantó adem�s las prime ras m edid as prot eccio n ist a s  

para la ind u stria . 

( 1 0 )  M encionaremos tr es hechos de distinta na t uraleza q u e  e xpr esan 

est e fenóm eno . En la década del 30 s e  suc eden por distintos medios 

1 7  go biernos . El segundo hecho crinsist e en el v elasq uismo . Est e, 

a unq u e  con una a pariencia sim i lar a otros pop ulismos latinoam ericanos 

( P er6n e n  Argentina y Vargas en Brasil ) e xpresa y constituy e otra 

cosa. En efecto, V elasco no s e  apoy ó ni e xpresó las clas es en asc enso1 
b urg u esía industrial, capas m edias-urbanas, proletariado fa bril- sino 

sector es marginales ur banos, el llamado s e ctor " informal .. , migrant es 

r urales r ecient es . �te . P or lo d e m � s, V elasco no repre

s entó n u nca un proy ecto social y económico m�s o m e nos coher ente o 

d efinido . S us gobiernos fu eron un incesante ir y venir d e  orientacio

nes económicas e implicó una casi incr e í b l e  rotació n  d e  alianzas y 

apoyos . Como s e ñ ala Torres Riv a s , s u  pré d i ca m uche d u m  brista no f u e  '"""' 
n u nca m � s  all� d e  una v erborr ea rom� ntica y lib eral ( 1 9 7 7 , 28). El 

caso d e  V elasco m u estra la via bilidad en u na s i t uación política como 

J a  caract eri z ad a  aq u i 1 de la dominac i ón carism � t i ca ,  casi d el todo in

depe n di ent e d e  cont enidos de clase . Salvo, claro e st �  en lo q u e r efi ere 

a la r eprod ucción del capitalismo en e l  largo pla z o . P ero aq u i  n os u b i 

camos en otro nivel d e  an� lisis . Finalment e ,  m e nc i onaremos la r e i tera d a  

presenc i a  e n  el proceso ecuatoriano d e  movimientos u organizaciones po

l f ticas ad-hoc q u e aparece n para imp ulsar un candidato o volt ear u n  

go bie rno y lu ego se disu elve n .  P or e j e mplo l a  Alia n za D e m ócratica N ac í � 

na 1 q u e llevó al poder a V elasco d e sp u és d e  la d e rrota milita r e n  la 

g u erra con P erG, e l  Movimiento C ívico Ecuatoriano qu e impulsó en 1 9 4 8  

a Galo Pla i a  a la Pres i d enci a y la Alia nza De m ó cratica Ecuatoriana 

q u e agr upó a todos los sector es int ere sados e n  la c a i da de la J u nta Mi

litar de 1 9 6 3 .  

( 1 1 )  Como s u ponemos resu l ta e vid ent e del d e s a rrollo que s i gu e , e v i ta 

mos una caract eri z ación de los procesos de re forma agraria en Ec ua d or 
• 

qu e los e xplica estrictam e nt e  como u n  r e s u l ta d o  d e  lo s i n tereses del 

i mp eria l i smo o como una manio bra de la burgues í a  terrat enie n t e  qu e en 

re alidad se pr opone d e j ar in tocado s  s us i n t ere s es .  Esto Gltimo po r 

qu e como ver emos importante s  sectore s d e  e sta s e  o ponen radicalm ent e  
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a cua l q uie r transform a c i ón a gra r i a y s u  a c c i ón es cen tra l en e l  

derroca m i ento de la J un t a  M i l i t a r. Un a ná l is i s  c u i d a doso e i nformado 

de es te proceso puede verse en Abad ( 1 97 0) .  

(1 2)  L a  impo rtanc i a  de l movim i ento c ampes i no no ·está sufic i entemen-

te el uc i dada , pero todo parece i nd i c a r que su a c c i ón era f r a gmen

t a da,  episód i c a  y o r i entada sobre todo a re i v i nd i c a r  l a  propieda d  de l 

h u a sipu ngo . L a  misma parece h a ber s i do espec i a l men te importante en 
l a s h a c i enda s  muy trad i c i ona l es y a usent i sta s y en l as h a c i endas de l 

Estado . V é ase B a rsky (197 8) y Z a l amea ( l 97 8) . 

( 1 3 }  En este punto segu imos e l  aná l isis de B a rsky (197 8) . 

(1 4) Por c ierto que exist i eron otros métodos para  err a dic a r  e l  t r a ba j o  

prec a rio , : l a  d i V i s i ón d e  1 �  h a c ienda entre l os f u tu ros he rederos , l a  

t r a �sforma c i ón de l os huasi pungueros · en a r renda t a rios , l a  fuerza o l a  

amenaza  pa r a  desa l oj ar l os del predio. 

(1 5 }  Es s i gnif i c ativo l o  que exp resa G a � o  P l aza en una entrevista : �  . . 

W huasipunguero } er a una c a rga pesa d i s i ma esp e c i a l mente en las h a 

ciendas q ue tenían mu c h as fami l ia s , de ta l manera q ue e l  benefic i o 

fue más pa r a  l a  h a c i enda que para e l  t r ab a j a dor ( . . . . . . .  ) Entonces e x i -

gen que se l es de t r a ba j o  y como l a  s i tua ción h a  c a mbiado tota lmente 

ya no se puede ( . . . . . . . . ) E l  feudo terminó ( . . . . . . . .  ) a hor a es como una 
empresa � uno de l os c a p i t ales i mpo r t antes de l costo es l a  manera de 
obr a r (  . • . . . . .  ) '� Tomado de B a rsky { c i t .  21 0 ) . 

(16) Amé r i c a  Centra l - a unque no so l o- h a  reg i stra do  i nnumera b l es ej emp l os 
de esta forma � 

(1 7) Es innecesa r i o  ex tenderse en l a  c a ra cte r i z a ción de este t i po de 

Estado tr a t a do en profund i d ad  por O ' Donnel l { l 9 7 5 ,  en t re ot �n s  traba j os 

y Ca rdozo ( l 974) , pa ra e l  c a so bra s i l eño . 

• 

( 1 8 )  Trans i c� on a l  n o  e n  térm i n o s  d e  u n a  secue n c i a  h i s t ór i c a  por s u -

puesto, sino e n  c u anto formas de org aniza c i ó n. 
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( 1 9 )  A u n q u e  e n  E c u a d o r  e s t o s  s e c t o r e s  n o  e s t a b a n  i n a c t i vo s , c o m o s u 

c e d e  p o r  l o  g e n e r a l  e n  l a s s i t u a c i o n e s  d e  m i l i t a r i s m o t r a d i c i o n a l - a g r a 

r i o , 

( 2 0 )  Q u e  s e  n o m b r a r � e n  l o  s u c e s i v o c o m o p l a c i s m o y po n c i s mo . E l  

p r i m e r o , e x p S e c r e t a r i o G e n e r a l d é  l a  O E A , h a c e n d a d o  m o d e r n i z a n t e  d e  

l a  S i e r r a  y e x - P r e s i d e n t e , c o m o  v i m o s . E l  s e g u n d o , i m p o r t a n t e  f i g u r a  

d e l  P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 

( 2 1 ) D e b e  r e c o r d a r s e  q u e  e l  g o b i e r n o  d e l  A r o s e m e n a  h a b f a  i d o q u e d a n d o  

s i n  a po y o  y e s  má s ,  h a b í a  g e n e r a d o  c o n s i d e r a b l e s  e n e m i g o s . D o s  b a r c o s  

a t u n e r o s  n o r t e a m e r i c a n o s  h a b í a n  s i d o a p r e s a d o s  p o r  l a  m a r i n a d e  g u e r r a 

e c u a t o r i a n a  y e l  g o b i e r n o  s e  n e g a b a a l i b e r a r l o s  s i n  e l  pa g o  d e  f u e r 

t e s  m u l t a s : e l  r e s t o  d e  l a  f l o t a  s e  e n t r e g ó  p o r  s o l i d a r i d a d . E s t e i n 

c i d e n t e  h i z o q u e  e l  g o b i e r n o  d e  l o s E E U U  c o n g e l a r a l a s g e s t i o n e s  d e  

p r é s t a m o s  q u e  e l  pa i s  n e c e s i t a b a  p e r e n t o r i a m e n t e . H a b í a  h a b i d o  h u e l g a  

d e  e m p l e a d o s  m u n i c i p a l e s e n  G u ay a q u i l , p a r o p r o v i n c i a l  e n  E s m e r a l d a s  

p o r  p ro b l e m a s d e  l í m i t e s  p r o v i n c i a l e s , e n  M a n a b f , e t c . l o  c u a l  e x p r e 

s a b a l a  i n c a p a c i d a d  d e l  fs t a d o  p a r a  r e s o l v e r  p ro b l ema s f i s c a l e s .  E x i s 

t í a  t a m b i é n u n a  v i r u l e n t a  c a m p a ñ a  a n t i c o m u n i s t a ,  a c u s á n d o s e  a l  g o b i e r -
� " 

n o  d e  i n f l i t r a c i ó n f i d e l i s t a ,  b o m b a s , i n f l a m a d o s  d i s c u r s o s  e n  l a s  

i g l e s i a s , e t c . P a r a c o l mo ,  e l  p r oy e c t a d o  p r e s u p u e s t o  d i s m i n u í a l a  

p a r t i c i p a c i ó n d e  l a s F F AA a u m e n t á n d o s e l a  d e  l a  e d u c a c i ó n . L a  g o t a q u  

d e r r a m a e l  v a s o  e s  u n  d i s c u r s o  d e  A r o s e m e n a  e n  u n  b a n q u e t e , e n  q u e  

b r i n d a  p o r e l  p u e b l o  d e  E E U U  p e r o n o  p o r  s u  g o b i e r n o . l o  c u a l s e l l ó  

d e f i n i t i v a m e n t e  s u  s u e r t e .  P a r a u n a  e x h a u s t i v a r e c o p i l a c i ó n d e  l a s 

c o n d i c i o n e s p r e v i a s  a l  g o l p e , v é a s e  A b a d , c i t .  1 1 8 y s s . 

( 2 2 )  E s t a mo v i l i z a c i ó n c o mp r e n d e  t a m b i é n m a n i f e s t a c i o n e s . l a  f o r m a c i ó n  

d e  l a  A l i a n z a  D e m o c r á t i c a E c u a t o r i a n a , e l  a c t i v o  e n f r e n t a m i e n t o d e  l o s 

i m p o r t a d o r e s , mo l e s t o s  p o r  u n  n u e v o a r a n c e l  d e  a d u a n a s  y � i s t u r b i o s e n  

G u a y a q u i l  d e  t a l ma g n i t u d  q u e  e l  g o b i e r n o  d e c r e t ó  l a  L ey Ma r c i a l ( C f .  

A b a d , c i t .  1 5 8 ) . 
• 

( 2 3 )  C o mo l a s q u e  s e  r e g i s t ra n e n  o t r o s  p a í s e s  e n t r e  a l i a n z a s  d e  
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sec tores de estas c l ase s y fracciones de l a  b urguesia industria l y 

capas medias , en procesos de "modernización capita l ista " . Por e j e m p l o  
en Argentina durante e l  p eronismo , en U ruguay durante e l  proceso de 

neoindustria l ización bajo e l  gobierno de L uis �at� e ( 1 94� - 1 95t) y en 

Brasi l bajo e l  varguismo . 

(24) D e b e  anotarse que l os gremios . estudianti l es y sobre todo en 

G ' 1  
' �

b 
lll f:' <{ 

' 1  . b t b. , 1 b .  p 1 uayaqu 1 �o r eros se mov 1 1 za an am 1 en contra e go 1erno. or o 

demá s en ese momento no existia una b urguesia industria l con l a  e xten

sión ni 1 a organización necesaria para ser un punta l im portante de  ll1 

gobierno que t eni a como uno de sus ejes (en e l  p l an decena l ) e l  desarro 
l l o industria l .  (C f . V erdesoto , 1 97 8) .  

(25) Una Misión d e  l as Naciones Unidas se ña l aba : "Desde marzo d e  1 968, 

e l  Gobierno ha dejado de apoyar vigorosamente l a  re forma agraria con 

fondos y autoridad necesarios para l a  sol ución efectiva d e  l os prob l e 
mas de l a  tierra y so hace dudar de l a  conveniencia de que se continue 

prestando asistencia técnica hasta que se d e fina l a  posición oficia l 

en ese campo " . (Tomado de A bad , c i t .  1 6 5 ) . 

(26) Otra dimensión de aná l isis qu e so l o  es posib l e  enunciar en este 

trabajo re f i ere a l a  capacidad op e rat i va diferencia l en diversas unida 

de s instituciona l es .  Es decir que, por razones e x p l ica b l es en términos 

de varia b l es organi�acional es, a l gunas instituc i ones p ú b l icas tienen 
una mayor e ficacia , productividad .  etc. , l o  cua l l e  da m a y o r capa c i dad 

de negociación fr ente al poder centra l , y por ende mayores recursos, 

( 2 7 )  Un aná l isis d e  esta prob l emá tica puede v erse en  

de  1 as  

Os z 1 a k , ( 1 9 7 7 .) y u n 

en Osz l a k - O ' Donne 1 1 
( -t711 

(28 ) Es interesante de anotar qu e Cardozo { cit ) trabaja l a  � d ea d e  es

tas articu l aciones entre  l as c l ases y e l  poder estata l en una si t uaciór· 

d e  g o b i e r no m i 1 i t a r que ha � x e 1 u 1 do a 1 a r g o · f f # 2: O a 1 s i s te rTt a p o

l itico. En este caso . como hemos mencionado , esas � r t1cu l aciones o p e 

ran en una s i tua c i ón que no e s  e xac t a men t e  e s a . 

, � "'  e ..fr.os 
(29) Como es sabido O ' DOne l l y han enfatizado este asp ec to .  
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,A b a d , Go n z a  1 o 

B a r s ky , O s v a l d o  

'"' . .  

E l  P r o c e s o  d e  l u c ha po r e l  po d e r  po l i t i c e e n  e l  
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