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IA F'CR-KICN DEL NUEVO � HISrolUCD 

EN � EXlJAOOR. (196D-1980) 



I. Antec.eden.tes de· la crisis orgánica y na.o-iofi.�l. (1960-1980) 

La d�cada de los años sesenta se abre en el Ecuador con una 

crisis orgAnica generalizada: la matriz de acumulaci6n capitali� 

ta a nivel nacional, cuyo eje motriz se hab!a constitu!do en ba

se a la exportaci6n de productos tropicales, parece haber alcan

zado entonces los ltmites de su posible desarrollo.histórico. Al 

mismo tiempo, y de manera aparentemente contradictoria, el desa

rrollo capitalista logrado en las d�cadas anteriores, y en parti 

cular a partir de fines de los años 40 , acarreó modificaciones 

importantes de las estructuras sociales; engendró contradiccio

nes que resquebrajaron la tradicional constitución de la alianza 

entre burgues!as y terratenientes; y en lo político significaron 

el agotamiento de las formas tradicionales de dominaci6n �anto 

locales como nacion ales. En este se ntido la d�cada de los años 

sesenta entraña la existencia de una coyuntura de transici6n en 

un doble sentido: por una parte en ella se marcan todos los 11m! 
tes de la antigua sociedad oligarquica ecuatoriana que habr1an 

llevado a su mayor grado de maduración; y por otro, ella revela 

la crisis de un proceso más profundo de acumulaci6n en base a la 

exportaci6n bananera que hab!a recibido el auspicio estatál de� 

Gobierno de Galo Plaza Lasso desde 1948. 

Desd e 1895 las clases dominantes del.pa!s, hurgues!as y te- . 

rratenientes, las formas de poder y el dé tipo Estado burgu§s-t� 

rratenientes, cuyos or!genes se enraizaron en la Revoluci6n Libe 
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ral, se habían mantenido sin transformaciones esenciales en cuan 

to a su naturaleza. S6lo en su configuraci6n en la escena polí

tica nacional todo ello había pasado por ciertas modificaciones 

que se reflejaron diversamente en las principales regiones del 

país: en la Costa como una consecuencia del impacto de la crisis 

de la exportaci6n cacaotera, profundizada por la crisis del capi 

talismo a nivel mundial a fines de los años 20 , y en la Sierra, 

por la penetraci6n capitalista, que adquiere diversos ritmos en 

diversas regiones del callej6n interandino. 

No desconocemos la importancia -poco estudiada- de la"Revo

luci6n Juliana" (1925) que pretendi6 tímidamente, en lo econ6mi-

co, modificar la matriz de acumulaci6n capitalista nacional cen

trada en la monoexportaci6n cacaotera sustent!ndose al parecer, 

según estudios recientes, en sectores embrionarios de una burgu� 

s!a industrial apoyados por las capas medias. De hecho, los j6ve-

nes militares julianos apoyan, directa e indirectamente, la eme� 

gencia y desarrollo de una burgues!a regional serrana. Moderni

zan, restructuran y centralizan el aparato estatal dot!ndolo de 
-

instrumentos institucionales capaces de una gesti6n modernizada, 

no corporativa y más eficaz, de la economía nacional (como el Ba� • 
co Central, el Ministerio de Previsi6n y Trabajo, la restructura-

ci6n fiscal y aduanera); desplazan y debilitan a la oligarqu1a fi 

naciera-exportadora y terrateniente costeña (cacaotera) que venía 

controlando el paí s en el terreno econ6mico y en el político des

de su acceso al poder a comienzos del siglo; por último, adem�s, 
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la Revo luci6n Juliana marca un nuevo pe riodo de resurgimiento 

pol!tico de la clase terrateniente serrana dentro del bloque de 

poder dominante. 

Las modificaciones anteriores no condujeron a un cambio b&

sico de las modalidades hist6ricas que adopt6 e l  desarrollo ca

pitalista a fines del siglo XIX en e l  pa!s, ni tampoco de la for 

maci6n de las estructuras político-nacion ales (Estado-Naci6n} de 

la Revoluci6n Liberal. 

Se mantiene el funcionamiento no unificado -aunque débil

mente vinculado- entre matrices regionales de acumulaci6n de ca

pital. En la· Costa, por una parte, la acumulaci6n capitalista 

sigue centrada en la inserci6n en e l  mercado mund ial con la ex-· 

portaci6n de productos agrarios (cacao, arroz, café, banana), 

que gozan de rentas diferenciales importantes y una relaci6n en

tre estructura agraria y capitalismo en la cual este ültimo "en

gendra" dicha estructura, constituyendo relaciones productivas· 

no capitalistas para la apertura de la frontera agrícola y la pro 

ducci6n. En la Sierra, por otra parte, el desarrollo capitalista 

surge de una doble determinaci6n: su relaci6n con la estructura 

agraria precapitalista ( de or!gen colonial) , basad a en la forma 

de producci6n de la hacienda and ina, con la capitalizaci6n de re� 

ta, y el abastecimiento del mercado interno de las ciudades se

rranas. Además, tanto en la Costa como en la Sierra brota una 

enclenque burguesía industrial cuyo campo de actividad queda defi. 
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nido por las ventajas relativas de producir algunos bienes que 

no son rentables para el capital importador. 

Las clases dominantes no alcanzan una unificaci6n a nivel 

nacional, permanecen como clases regionalmente ancladas. M!s adn 

contrariamente a lo que serta dado suponer, el desarrollo capit� 

lista tal como surge no impulsa la unificaci6n de las mismas. 

Las clases terratenientes de ambas regiones, cuyos or!genes his

tóricos (temporales y estructurales) son profundamente disímiles, 

heterogáneas sus condiciones de reproducción social, diversas sus 

formaciones ideol6gicas, tampoco propenden a construir una clase 

social unitaria, a pesar de la aparente unificaci6n nacional ya 

realizada. Las burgues1as, comerciales, financieras, industria

les, tienen condiciones de reproducción ampliada hist6rica y es

tructuralmente diversas. La costeña depende de su vinculaci6n 

-directa o indirecta- con la divisi6n mundial del trabajo, por 

consiguiente su ámbito de intereses est! fijado por el espacio 

econ6mico que permite el tipo de actividades a las que se dedica, 

la exportación de productos tropicales. La serrana, cuyo espacio 

económico esta constitu1do fundamentalmente por el mercado inter-

no y su vinculación con la estructura agraria precapitalista, po- • 

see intereses propios que tampoco tienden a expandirse a nivel 

nacional. 

Por dltimo, las formas de dominación, la conformaci6n del Es

tado, y por lo tanto el tipo de integración o unificación nacional 

que se alcanza, teniendo en cuenta los aspectos anteriores, no son 
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fundamentalmente modificados. Las formas de dominaci5n pol!ti-

co-ideol6gicas andinas conservan estructuras y prácticas de or! 

gen colonial, fuertemente en las zonas basadas, a nivel local, 

en una combinaci6n de la territorialidad de los hacendados (ga-

monalismo} y el predominio de la Iglesia y la presencia legali

zadora y legitimante de un Est ado d�bil. Subiendo de nivel, r� 

gionalmente (una ciudad capital provincial) y luego a nive l na

cional, esta configuración de la dominaci6n y sus prácticas se 

mantiene, aunque tambi�n se modifica, por la combinaci6n más es-

trecha con las estructuras y formas pol!ticas de corte capita-

lista. Por su parte, las formas de domin aci6n de corte capita-
, 

lista, tal como funcionan en la sociedad re al, representaci6n, 

consenso, opini6n pdblica, no pueden ser asimiladas a una forma 

de hegemon!a: los partidos conservan estructuras clientelares, 

predominan los caudillos locales, lo s mecanismos de delegaci6n 

son inexistentes y la adhesi6n se acerca más a for.mas de fideli 

dad que a elementos comunes de una visi6n del mundo; �a Iglesia 

ocupa siempre el lugar de principal " aparato ideol6gico" , cemento 

de la adhesi6n al orden imperante e instrumento del poder. Atin 

en la Costa donde, po r sus or!genes , e l  capitalismo no emerge 

enmarañado con formas precapitalistas -pero s!, en cambio, no 

capitalistas que �1 mismo engendra-, el gran monopolio de la tie 

rra crea poderes territoriales locales que inte rfieren en las 

formas burguesas puras de domin aci6n y el monopolio legalizado 

de violencia por el Estado. 

En lo que respecta a la conformaci6n del Estado y el proble 

ma de integraci6n nacional, hasta la d�cada de los sesenta, el 
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pa!s se presenba escindido siguiendo cortes estructur ales que ob� 

decen a inposicicnes· geográficas ( Costa-Sierra) , a pesar de los fuer

tes desplazamientos demográficos regionales que tienen lugar a lo 

largo del siglo. Las diferencias hist6ricas de formaci6n de la 

sociedad civil y la pol!tica en los dos ejes regionales no se bo

rran ni amalgaman. En la Costa, con sede en Guayaquil, se mantie 

ne un aparato pol!tico regional moderno y fuerte, alimentado por 

recaudaciones y recursos financieros provenientes de la actividad 

de exportaci6n al mercado mundial. En la sociedad civil, el apa

rato eclesiástico ocupa un lugar muy secundario y priman institu

ciones engendradas por el desarrollo capitalista del siglo XIX 

( Juntas de Beneficiencia, Sociedades de Amigos, Agrupaciones de 

Trabajo, Aparato Escolar, etc) . En cambio, contrast ando signifi

cativamente, en la Sierra, los organismos pol!ticos revelan una 

composici6n diversa y compleja, surgida de estructuras coloniales 

a la vez agrarias, eclesiásticas y estatales, modernizados y re� 

funcionalizados - evidentemente- por el desarrollo capitalista. Al 

mismo tiempo, encontramos estructuras capitalistas que emergieron 

injertadas -aunque contrapuestas a veces-.en una organizaci6n ci

vil y pol!tica anterior fuertemente estructurada. En pocas pala

bras, vistos de conjunto, el Estado y la sociedad civil naciona

les se presentan marcadas profundamente por un corte regional que, 

en su esencia, corresponde a diversidades estructurales tde confoE 

maci6n hist6rica y de naturaleza) reveladoras de una formaci6n he

terogénea del Estado cuyo fundamento.son elementos hist6r icos mal 

integrados y a6n contrapuestos. 

.. 

.. 
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Para entender el problema de la integraci6n o unificaci6n 

nacional en el Ecuador es preciso introducir dos elementos que, 

aparentemente, const ituyeron barre ras obstaculizantes. En pri

mer lugar, las diversas formaciones hist 6ricas de la sociedad 

serrana y la costeña. Ambas corresponden, en realidad a vías 

diversas de la gestaci6n y desarrollo del capitalismo, sin que 

ninguna de las dos alcance a imponer un proceso unificador por 

las características estructurales que les eran ínsitas. En se

gundo lugar, la resistencia pasiva de los elementos culturales 

indígenas -el corte �tnico-, que ambiguamente sobrevivieron (y 

fueron mantenidos) po r la sociedad colonial y republicana, de

jan fuera del proceso de formaci6n.del Est ado-Naci6n a una par

te fundamental de la poblaci6n, no solamente en el sentido demo 

gráfico sino esencialmente cultural e hist6rico. Las clases do 

rninantes no re ivind icaban, entonces, como una tarea básica la 

unificaci6n nacional: sus condiciones de reproducci6n econ6mica, 

las diversas raíces de su formaci6n ideol6gica, junto con las es 

tructuras políticas heterog�neas en las cuales se asienta su po

der, regionalmente y a nivel local, son sin duda elementos expl! 

cativos de esta situaci6n. 

La originalidad de la crisis de los años 1960 , cuya soluci6n 

se esbozará solamente con las restructuraciones sociales que tie

nen lugar 12 años más tarde, impulsadas po r el régimen militar de 

Rodríguez Lara y financiada por el petr6leo, radica en que par pri 

mera vez en la sociedad ecuatoriana la inexistencia de una forrna

ci6n nacional aflora como la problemática política y como necesi

dad hist6rica de las clases dominantes. 
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II. LA COYUNTURA DE LOS AROS 1960: EL IMPASE 

Una serie de situaciones confluyen a comienzos de la déca

da de los . sesenta. A las cont radicciones estructurales del pr� 

ceso hist6rico interno se añade aquellas sugeridas de la coyun

tura intern acion al y sus repercusion es locales, en particular 1a 

repercusi6n y modificaci6n de la cor relaci6n de fuerzas provee� 

das por la Revoluci6n Cubana. A nuestro parecer esta coyuntura 

requiere un a investigaci6n como momento particularmente perti

nente si deseamos comprender el actual decurso hist6rico del prlB. 

En efecto, constit uye el momento inicial, las raíces, de la 

problemática econ6mica social y política que-las clases dominan

tes locales tratan de enfrentar en las últimas dos décadas. He� 

mes escogido tres planos de análisis para el estudio de este pe

ríodo que termina con el segundo gobierno militar {1963-1966} , 

en que cambian básicamente las característ icas de la coyuntura 

(las clases dominantes comienzan a salir del impasse) : a) la cri

sis econ6mica; b) la reestructur aci6n de las clases sociales domi 

nan tes; e) la crisis política gen eralizada. Evidentemente, las 

proposiciones que aquí esbozaremos escuetamente poseen el.caric

ter aproximativo de todo conjunto de hip6tesis iniciales, obliga

toriamente poco fundamen tadas, aún y que son un punto de partida 

y elemento de discusi6n para el en caminamiento investigativo. Exi 

giri evidentemente rectificaciones, mayo r precisi6n y, sin duda, 

abandonos parciales o totales. 
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a) Los límites del " milagro econ6mico bananero" . 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la econom!a ecuatoriana 

se encuentra en un franco proceso de expansi6n cen trado ;en la 

producci6n de bananas: es as! que ert las exportaciones totales 

el peso relativo de la banana salta de un 8% para 1948 a un 53% 

en 1962. Para la d�cada de los años cincuenta el pa!s se con

vierte en el primer exportador mundial de la fruta. Con un pa

ralelismo significativo al pe r!odo de auge cacaotero, a fines 

del siglo pasado y comienzos del actual, se estructura una ma

triz de acumulaci6n capitalista region al ( costeña) basada en_una 

vinculaci6n con el mercado mund ial. Este desarrollo capitalis

ta regional permite una mayor expansi6n del capitalismo a nivel 

nacional y restructura el funcionamiento econ 6mico del pa!s. Es 

de esta mane ra como se alcanza un importante crecimiento econ6-

mico durante la d�cada. En la Costa la exportaci6n bananera 

permiti6 la reconve rsi6n de la ante rior estructura agraria de 

origen cacaotero. Al mismo tiempo, además, expande profundamen 

te la frontera agr!cola y se articula una nueva red urbana en 

la Costa central teniendo como eje léB ci,x3a:3es de Quevec1ó y Sto ... Inningo. 

En el caso del·baruno, no se oct'lStituy6 una estructura agraria hacen

daría, dadas las caracter!st icas de la nueva colonizaci6n; se 

desarrolla un a burgues1a agraria media y un numerosos proleta

riado rural que seg6n parece era m!s cuantioso que el proleta

riado industrial. 

E� un per!odo de incremento de la producci6n industrial, y 

la cantidad de fAbricas registradas triplica en tre 1948 y 1965: 
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e l  desarrollo del capitalismo rural aumenta la demanda de bienes 

de consumo que la industria local puede abastecer ventajosamente . 

Por otra parte, a nivel urbano, el capital comercial y financie

ro adquieren mayor importancia por el lugar que ocupa en la rota 

ci6n del dinero. Este tipo de e conomta de export aci6n es igual

me nte una econom!a de importaci6n de todo t ipo de productos, de 

los cuales va a depender la reproducci6n ampliada de la sociedad, 

el financiamento del aparato estatal, la modernizaci6n tecnol6gi 

ca y la alimentaci6n de la poblaci6n. 

En la Sierra, el auge econ6mico costeño reactiva la penetra 

ci6n del capitalismo en la forma de producci6n de la hacienda se 

rrana, corroe y desinte gra parcialmente las estructuras pre o no 

capit alistas, situaci6n que a su vez agudiza las contradicciones 

tradicionales entre los terratenientes y el campesinado ind!gena, 

huasipunguero o comunero. A nivel urbano aparecen nuevos grupos 

sociale s provenientes de la emigraci6n campesina, incrementa la� 

-e�pas· mediES y la pequeña burgues!a, se ampl!a el mercado local y 

se impulsa la industrializaci6n (de 28% la poblaci6n urbana en 

el pa!s en 1950 sube a 36% en 1962). Acotemos que recientes-in

vestigaciones indican que tanto el capital come rcial como el in

dustrial y el financiero serrano provienen preponderantemente de 

una capitalizaci6n de renta de las haciendas. La relaci6n tradi 

cional de la estructura agraria precapitalista con la ac�i6n 

de capital, a doble nivel, se integr a contradictoriamente adn 

m!s, sin po r esto conducir a una disoluci6n mec!nica de las rela 

.. 
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cienes pre capitalistas: la renta fluye incrementada hacia los 

canales de la acumulaci6n de capital, se amplía el mercado lo

cal y se obtiene la mano de obra requerida. Vale decir, se re 

funcionaliza la estructura a9raria. 

El proceso condujo, adem4s, a una modificaci6n del perfil 

demogr�fioodel � ,  se reequilibr6 el peso relativo de la Costa 

con respecto a la Sierra tradicionalmente m�s populosa. En e.f.e.� 

to para 19SO, la Sierra concentraba un 58% de la poblaci6n na 

cional y la Costa un 40.5%,porcentajes que para 1962 pasan a l  

51.7% y 46.5% respec.tivame11te. Un flujo de··. camp.esinos 

desciende, temporal y permanentemente, hacia la 

Costa facilitando, con los recursos monetarios que aportan, la 

reproducci6n de las formas de producci6n domé sticas y comunales. 

El desarrollo de esta modalidad de acurnulaci6n capitalis

ta depende del incremento cont!nuo de las exportaciones, la ob

tenci6n de precios altos en el mercado mundial y el rnantenimie� 

to de términos de intercambio favorables. Por otra parte el mo

tor de esta matriz, que gira alrededor de la exportaci6n de pro 

duetos agrarios tropicales, encuentra límites de desarrollo ca

pitalista que le impiden generalizarse o repartirse en el ámbi

to geogr�fico y econ6mico del país: se restringe al espacio agra 

rio que permite la captaci6n de rentas diferenciales a nivel 

del mercado mundial y la ampliaci6n de la frontera agrícola. As 

pecto que tiene importancia particular en el Ecuador por las ca 

racterísticas geográficas andinas que diferencian brutalmente 
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las posibi li dades agrari as de las tierras bajas costeñas y las 

de l cal lej6n interandino en pisos eco l6gicos altos . No solamen 

te por las condi cione s de cultivo , s ino por las facilidade s  o 

di ficultade s de trasporte. Sin negar al mi smo tiempo que , evi 

dentemente esta matri z de acumul aci6n tiene una capac idad de 

arrastre que agi lita el crec imiento de l capitali smo en todo el 

país . En el Ecuador las condic iones internac ionales y locales 

favorables a este tipo de cre cimiento econ6mico se invierten a 

medi ados de la década de los 50. Se saturan progres ivamente ks 

mercado� de l banano , bajan los precios y se tornan des favorables 

los términos del intercambio; internamente las plagas incremen

tan co stos de producción y las tierras vírgene s m!s fértiles se 

vuelven e scasas y alejadas. Situaci6n que conduce a que para 

1959-61, el proce so de acumulaci6n capitali sta a nivel nacional 

parecería alcan z ar sus prop ios límites de desarrol lo. Estanca

miento contradictor io solamente en apar iencia con el he cho de

mo strado por una reciente 1nvesti gac16n que la crisis de la  

banana comien z a  solamente a partir de 1965. En efecto , a nivel 

nacional , la exportaci6n bananera había ya ante riormente agotado 

su capacidad de impulsar la acumulación a nivel-nacional. Recor 

demos además que por esta vía de acumulación ampliada , conforme 

se alcan za un crecimiento económico cad a  ve z mayor , ser! necesa

rio un continuo y siempre incrementado flujo de divi sas que irri- · 

gue la econo�ía de l país; condici6n de corta duración en un merca 

do y divisi6n de trabajo mundiales aleatorios , como el capital!�. 

ta . 
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Los efectos locales inmediatos de la crisis económica 

se hacen sentir en las dificultades fiscales de un aparato es-

tatal con un plantel de funcionarios cada vez más numerosos y 

con ingresos insuficientes, la tendencia a balanzas comercia-

les y financieras deficitarias y las devaluaciones nerviosas 

de la moneda nacional. Situaci6n obvia, tomando en cuenta el 

hecho de que los ingresos tributarios del Estado (central y su 

periferia de instituciones aut6nomas) provienen entre un 34 y 

41%, segdn los años, del comercio exterior. Son estos s1nto

mas que encontramos a comienzos de 1960 y cuya agravaci6n se 

torna paulatinamente cr!tica a lo largo de la década. 

Encontramos entonces a comienzos de los años 60 una si 

tuaci6n que plantea la necesidad de una restructuraci6n del ca

pitalismo, una modificaci6n de la matriz de acumulaci6n que se 

ven!a dando. 

En primer lugar, a medida que se dificulta la posibili 
-

dad de sustentar una parte importante de la reproducci6n mate-

rial de las clases dominantes, medias y pequeña burgues!a, y adn 

el proletariado urbano, con la importaci6n de bienes de consu-

mo provenientes del mercado mundial, se vuelve imprescindible 

una "sustituci6n" de la 1mportaci6n de bienes de consumo {inme-

diato o durable) por productos localmente elaborados; por lo t� 

to el desarrollo de la correspondiente industria. Evidentemente, 

esto implica la ampliaci6n del mercado interno y, claro está, una 
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cierta transformaci6n de la estructura de la distribuci6n del in

greso. El problema más profundo, en el plano econ6mico, es la i� 

plantaci6n de una estructura productiva que sobre pase los límites 

region ales, enmarcados hasta el momento por la ubicaci6n re gional 

del cultivo bananero. 

En se gundo lugar, en las regiones de svinculadas o poco 

vin culadas al mercado mundial el de sarrollo capitalista penetra 

las estructuras sociales anteriores, las disuelve parcialmente y 

plantea su refuncionalizaci6n, o subst ituci6n por relacione s de 

producci6n capitalist a. Como consecuencia se modifica la rela

ci6n del tipo junker entre renta agraria proveniente de la hacien 

da serrana y acumulaci6n de capital. Este 1lltimo ya no aparece 

como una metamor fosis de la renta sacada a los huasipungueros y 

trasformada luego en capital por la transferencia que re alizaban 

los terratenientes de excedente del sector agrario al sector co

mercial e industrial. La Costa tampoco escapa a esta situaci6n 

en lo que a las formas de producci6n no capitalistas se re fiere 

(de cultivo de arroz principalmente) . Lo que está en causa es 

la apropiaci6n de sobre trabajo utilizando estructuras sociale s 

dom�sticas ( campesinas) para revertirla en la acumulaci6n capita

lista. Por otro lado la estructura agraria bananera ( y  de otros 

productos como e l  caf� y el cacao) , ··pierde dinamismo y se debili

ta su estrecho vínculo con la acumulaci6n de capit al comercial, 

financiero e industrial en la regi5n. 

Bajo estas circunstancias, se precisa estructuralme nte 
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la necesidad de una modificaci6n de las relaciones pre o no capi

talistas en sentido directamente capitalista, o por la v!a de un 

bloque de clases campesinas sometidas al capitalismo. 

En los párrafos que siguen veremos las repercusiones · de 

este planteo de lo econ6mico a nivel de las clases dominantes y 

de lo pol!tico. Sin embargo advirtamos que al esbozar la proble

m!tica econ6mica de principios de la d�cada de los años 60 esta

mos lejos de pensar que se plantee tal cual en la consciencia de 

las clases dominantes. Es solamente con una mirada anal!tica re

trospectiva, y por ende a posterior!, que se pueden formular.cahe 

rentemente los problemas de fondo que enfrenta una clase durante 

una coyuntura determinada. En este momento preciso, en el presen 

te inmediato, se expresan como una serie de conflictos concretos 

que agudizan las contradicciones econ6micas y marcan las coyuntu

ras. Por lo demás, las soluciones que se logran, o la neutraliza 

ci6n de toda decisi6n, depende de las correlaciones que se van 

dando entre las fuerzas pol!ticas y los intereses en juego de las 

diversas clases. 

Conviene detenerse en la importancia de la clase terrate� 

niente serrana propietaria de haciendas. Debemos tener en cuenta 

no solamente que monopolizaban m!s de un 4 0 %  del espacio agrario 

y controlaban directa o indirectamente la mayor!a de la poblaci6n 

agraria indtgena y blanca-mestiza, sino que ocupaba tambi!n un xol 

básico en el bloque hist6rico de clases dominantes, sin relaci6n 

con su peso econ6mico secundario con respecto a la �-cm�. 
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Durante e l  auge bananero hay una aceleraci6n de las trans

formaciones que se ventan dando en la e structura agraria serrana 

desde los años treinta. Como indicamos de paso anteriormente, su 

desintegraci6n provoca fuertes migr aciones tempo rales y pe rmanen 

te s de la Sie r ra a la Costa, del campe sinado ind!ge na y blanco

mestizo, junt o con habitantes pueblerinos. Las tierras bajas se 

pueb1an progresivame nte y para comie nzos de la d�cada contie ne n 

cerca de la mitad de la poblaci6n de� pa!s. Transformaci6n demo 

gr!fica cuyas repercusiones en lo pol!tico son importantes pues

to que desplazan re gionalmente el centro de gravedad electoral 

de la Sierra hacia la Costa. Adem!s, en lo social este tras� 

va�e de .la poblaci6n acarrea un fen6meno fundamental : la po

blaci6n ind!gena que emigra entra en un acelerado proceso de � 

turaci6n y se transforma al cabo de una gene raci6n en poblaci6n 

blanco-mest iza, social y culturalmente. Evidentemente, por con

siguiente, la penetraci6n capit alist a consigue un empobrecimien

to de la diversidad cultural, proce so necesario para alcanzar una. 

unificaci6n de las masas populares en este plano, nacionalmente, 

bajo una misma ideolog1a dominante a la vez burguesa ec  :ilq;erlalista. 

Dentro de las haciendas serranas, el proceso de penetr� e� 

pitalista hab!a conducido al bloqueo de la reproducci6n ampliadade 

las relaciones de producci6n; m!s concretamente dicho, al estanca

miento num�rico de los trabajadores huasipungueros y comunero s su

pedit adOs a la hacienda cuando no simplemente, aunque en raros ca

sos, a su progresiva y lenta.eliminaci6n. De esta manera, se pro

voca un flujo permanente, un empuje fuera de la e structura agraria. 
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dominada po r la hacienda de trabajadores (energía vital} hacia 

otros sectores productivos y de la sociedad. Simultánamente las 

haciendas habían ido modernizando aspectos parciales de sus pr� 

cesos de trabajo, consiguiendo una cierta especializaci6n del 

sector lechero con mejoras de ganado, rotaci6n de cultivos y pa� 

tizales artificiales. En las haciendas agrícolas también se mo

dernizan aspectos parciales del proceso de trabajo, introducien

do maquinaria, abonos, semillas seleccionadas, mejores técnicas 

de rotaci6n de cultivos. Esta especializaci6n tie nde a valori

zar lo s pisos ecol6gicos bajos del callej6n interandino, el va

lle de las hoyas , tierras capaces de rentabilizar la inve rsi6n 

de capital. La modernizaci6n rebaja las necesidades de mano de 

obra de las haciendas, interrumpe la reproducci6n ampliada de ti 

po e xtensivo de la producci6n y la necesidad de disponer de con

tingente s mayores de mano de obra sometidos a obligaciones de 

trabajo semi gratuito. Se rompe por consiguiente también el la

zo existente entre monopolio de la tie rra como e leme nto de un PQ 

de r territorial -una territorialidad-, y la supeditaci6n de la 

poblaci6n para obtener jornadas de tr abajo gratuitas. Es as! co 

mo ve remos a lo largo de los años 1960 a los hacendados de shacer 

se de los pisos andinos altos por ventaja, o por e ntrega a los 

trabajadores huasipungueros y comuneros cuando hay que e squivar 

antagonismos sociales. De esta mane ra, bajo condiciones apropia� 

das, se pas a a relaciones de producc�6n capitalista y se concen

tra las inversiones en los fondos planos de las hoyas o en los p� 
sos intermedios. Sintetizando, la estructura agraria serrana se 

encontraba en un proceso de transformaci6n al capit alismo, reali-
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zado y acelerado finalmente por las luchas campesinas y sociales 

que se lanzan a partir de 1959 tanto en la Cost a (en las arroce

ras) como en las haciendas serranas. Estas movimientos políticos 

(los de las comunidades libres y de hacienda} presionan para de

sintegrar las grandes propiedades, sin forzosamente abogar, par� 

d6gicamente, por la implantaci6n de relaciones capit alistas. Es 

as! como desembocan en formas cooperativas, basadas en un entra

mado de relaciones econ6micas de parentesco ( comunales) que se 

revelan inestables. 

Mencionamos, por filtimo, que la re alizaci6n de la renta agr� 

ria de los hacendados en el mercado urbano y su inversi6n como ca 

pit al en diversos sectores econ6micos, había ligado más fuertemen· 

te los orígenes de un sector de la burguesía a hacendados con fi

gura de Jano : te rratenie nte y a la vez capitalista. Este proceso 

se asemeja �mente a la v!a junker de desarrollo del capitalis 

mo en el agro. Evidentemente est a  es una de las v!as de transi

ci6n posible, queda abierta también una vía campesina que se rea

lizará s6lamente en las zonas del callej6n interandino donde la 

lucha campesina encauzada por la Federaci6n Ecuatoriana de Indios 

alcanza movilizaciones importante s¡ mencionemos ciertos valles 

de la p�ovincia del Chimborzo, de Pichincha, y el Azuay ( la zona 

de Palmira o la de Cayambe-Otavalo son casos paradigmáticos) • 

De hecho, a partir de 1961 los mismos terr atenientes comien

zan a liquidar los huasipungos, "saneando sus propiedades" e ins

taurando relaciones de tipo capitalista, esta transformaci6n será 
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finalmente legalizada cuatro años más tarde por la primera Ley 

de Reforma Agraria (1964) • Acotemos de paso que la demora en

tre el momento en que se abre la coyuntura (1961) y la ley dic

tada casi cuatro años más tarde corresponde a un momento de lu

chas sociales agudas. La clase terrateniente presenta una re

sistencia pasiva, se resguarda en las instituciones que contro

la (parlamento, gobernaciones provinciales, juzgados, etc) y� 

traliza todo intento de una ley que comprometa al monopolio de 

la tierra. Con esta táctica, que la clase terrateniente 

serrana desarrollar& a lo largo de toda la d�cada, se gana tie� 

po para realizar en las mejores condiciones posibles los reaju� 

tes econ6micos necesarios dentro de las haciendas para pasar de 

una forma de acumulaci6n basada en la renta en trabajo (huasi

punguera) a la capitalista. 

Tambi�n en la Costa encontramos una problem4tica agraria 

que exhibe similitudes particularmente las haciendas arroceras 

trabajadas en base a ciertas formas de aparcería (el sistema de 

fomentadores y sembradores) que implicaban la apropiaci6n de una 

renta en productos. Sin embargo. ah!,·dada la situaci6n de con

flicto existente, los campesinos logran imponer una �ierta v!a 

campesina de transici6n y ·formas coopera ti vas. 

Esta situaci6n deja planteada la urgencia de una modifica

ci6n profunda (transici6nl de la estructura agraria serrana en 

un sentido capitalista. Situaci6n que, al parecer -consider� 

nosotros- no encontrará soluci6n hasta una segunda coyuntura, la 
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que se abre con el gobi erno mi litar de 1972 y el aflujo de los 

recursos financie ros creados por la exportaci6n de l petr6leo . Es 

entonces que las haciendas se trans forman en unidades capital is

tas gracias a l  apoyo crediti cio de l Estado . 

Lo s tres gobiernos que s.e suceden . luego de la ca!da 

de Ve lasco !barra (1961) y de C.J. Arosemena Monroy (1963) , en 

particular la di ctadura militar (1963-66) y luego los gobiernos 

de Arosemena G6mez (1966-1968) y el de Velasco !barra (1968-1971) , 

gi ran en lo econ6mico sobre una problemática de restruc turaciones 

de la s condiciones de acumulac i6n capita lista en e l  pa!s frente 

al agotamiento de l mode lo de desarrollo econ6mico que se hab!a 

constituido luego de la Segunda Guerra Mundial . Dichos gobiernos 

intentan implementar algunas medida s  (aumen to de aranceles de adua 

nas , austeridad fi scal , mejoramiento de la in fraestructura vial , 

reorganizaci6n estatal e implantac i6n de una plani ficaci6n econ6-

mi ca) . Sin embargo encuentran ráp i damente limitac iones fijadas 

principalmente por e l  cue l lo de bote l la de las exportaciones �� 

guantes que dejan un margen estrecho pa�a llevar adelante pol!ticas 

econ6mi cas rest ructu�antes debido a los escasos recursos que di spo-

ne el Estado (dé ficit fi scal , balanza de pagos des favorable ) .  Ade- • 

m&s la situac i6n de cri s is orgáni ca , por las repercusiones que tie-

ne a nivel de las clase s sociale s  dominante s (burgue sías y clases 

te rrateniente s serranas y costeñas} , di ficulta la formaci6n de una 

frac ci6n de clase que formule e imponga una salida al problema eco 

n6mi co naciona l . 



21 

Sintetiz ando , y expresado en términos �enerale s , la proble� 

m!ti ca económi ca que se abre en la d�cada de los años 60 formula 

la neces idad de: 

1. Emprende r 1.m afianzamiento del pmoeso da-aéUlrulaci(!n .cuyas bas:s no sean 

exc lusivamente re gionales , en base a la capacidad de arrastre de 

una monoexportaci6n agraria como hab! a sido el caso hasta entonces 

des de 1895. Se requer! a por cons iguiente impulsar un cierto proce 

so de industri al iz aci6n , (asoci ando· capital nac ional al extran j �  

ro) al menos de biene s de consumo durable e i nmedi ato de bienes in 

termedios de capital (y de al gunos productos agr!colas exportados 

"e n pepa" que hasta e l  momento se abastec!a por l a  importac i6n; 

2. Se volve r!a imprescindible tran s formar l as estructuras agrarias 

terrateniente s , pre o no capitali stas , estableciendo una nueva rela 

ci6n entre �stas y la acurnulaci6n de capital , por una parte y por 

otra , e l  abastecimiento al imentic io de l a  exportaci6n . 

3. Una de las condi ciones de e stas trans formac iones radicaba en la 

profundizaci6n de l mercado interno , creándo , en primer lugar , una 

demand a solvente suficientemente amplia como para permitir la exis

tenci a  de la nueva industri a y ,  en segundo lugar , en la arnpliaci6n 

del mercado para los biene s de consumo popular . Ambos aspectos exi 

g!an un a mej or integraci6n de los espacios geoecon6mi cos nac iona les 

me j orando y extendiendo la red vi al . Hab!a que crear un verdadero 

mercado interno que de sborde los marcos exc lusivamente regionales y 

lograr una nueva estructura de la di stribuci6n del ingreso , con la 

formaci6n de sectores de pequeña burgues !a , c lases medias y burgue

sas que pudiera absorbe r la producci6n industrial. 
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4. Los aspectos anteriormente mencionados implicaban tambi�n que 

la restructuraci6n presente condiciones favorables· para la renta

bilizaci6n de capital ext ranjero en el sector industrial. 

Evidentemente esta situaci6n no es original, sigue el mismo 

camino de las industrializaciones m�s tempranas de otros pa� la 

tinoamericanos� La individualidad hist 6rica reside en las conse

cue ncias de esta problemática econ6mica, las respuestas formula

das en base a las condiciones locales, las contradicciones que e� 

gendra, las fuerzas políticas que inte rvienen y, las fo rmas polí

ticas dentro de las cuales se da. 

b) Restructur aci6n del � hist 6r ico do minante : 

Hist 6ricamente, en el Ecuador, la formaci6n del bloque hist 6-

rico de clases dominante s tr ansluce las diversas vías de desarro

llo del capitalismo, y las limitaciones regional"es, al mismo tie m 

po que revela sus re laciones hist6ricas con la e struct ura agraria 

se rrana de origen colonial y aquella surgida con la inse rci6n del 

Litoral en el me rcado mundial en el siglo XIX. Este bloque hist6 

rico exhibe, por lo tanto, una configur aci6n heterog�nea en cuan

to a las formas concretas que revisten las burguesías y las cla

se s terratenientes a la vez, estructural, hist6rica y Iegialal.nente. 

En los años 1930 y con mayor fue rza durante el período bana

nero el bloque dominante se reconstituye. No cambia esencialmen

te, sin embargo. Su configuraci6n se mant iene similar aunque va-

· .. 
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r!a e l  pe so re la tivo de las diversas cl ases (_burgue sías y terrate 

nientes) re gionales , en lo econ6mi co y lo políti co , segdn los pe-

r!odos. Se prolonga po r lo tanto el bloque inicialmente con fo� 

do durante la Revoluci6n Liberal a comienzos de l si glo. La fo rma-

ci6n hi st6ri ca , composic i6n , rel aciones y ubicac i6n de pode r del 

con j unto de clases dominante s, regional y nacionalmente , lo que 

aqu! llamamos el bloque hi st6rico domi nante será (e s otra de nue s 

tras hip6tes is) fundamen talmente modi ficado en las d�c ada s po ste-

riere s : a comienzos de los años sesenta el bloque domi nante se en 

cuent ra en crisi s , tiende a una des compos i ci6n que no proviene so 

lamente de de splazami entos in ternos; al parecer se a s i ste a una 

modi ficaci6n , metamorf6sis o de s aparici6n de sus e lemento s consti 

tutivos , las clases soc iales hist6 ricamen te const ituidas . 

Una de las característ±cas esenciales de la con figurac i6n de 

este bloque hist6rico res ide en que está conformado por clases so 

ci ales que no tienden a una uni ficac i6n ni tampoco a implantar su 

domi nio en todo el ámbito terri tori a l  de l país; no implantan sus 

condi ciones de reproducci6n social , econ6mica, pol í tica o ideol6-

gi c a  en toda la sociedad como condi ci6n de su :reprodooci61 , Los in

terese s ,  expan si6n y espacio control ados se ci rcuns criben a cier-

tos ámbitos regiona les e hi st6ricos del imitados a la vez por los 

condicionamientos geográfi cos sobre lo econ6mi co y aque llo s  que 

son inherentes a la propia estructura social , las formas de repro 

ducci6n , se a e sta una matriz de acumulaci6n capit ali sta o no. 

A nuestro parecer este constituye uno de los factore s expli-
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cativos de la ausencia de una burgue s!a que tienda a una unifica

ci6n nacional, como proyecto pol!tico , econ6mico e ideol6gico. 

La forma hist6rica en que se inicia el desarrollo capitalis 

ta en el pa!s a mediados del siglo XIX, con la inserci6n de. la re

gi6n litoral en el mercado y divisi6n de trabajo mundiales, cond� 

jo por un lado al surgimiento de una burgues!a esencialmente co

mercial y bancaria con un pequeño y débil se ctor industrial; por 

otro lado se conforma de una clase te rrateniente sustentada en la 

estructura agraria que se organiza y extiende abriendo la fronte

ra agr!cola en las tierras favorables para el cultivo de cacao. 

Eme rge una so ciedad civil moderna, adaptada al funcionamiento 

de est a  matriz de acumulaci6n capitalista local volcada hacia � 

ra. Al mismo tiempo se forma un aparato estatal re gional ( la Go

bernaci6n del Guayas) , surgido de las necesidades administrativas 

que impone internamente el lazo con el capitalismo mundial. Regio 

nalmente las relaciones entre estas clases son comple j-as, se anu

dan no s6lo en lo pol!tico sino que se asientan en maltiples acti 

vidade s econ6micas. De staque mos en particular que el funcionamien 

to econ6mico de e sta matriz tiende a concentrar y centralizar capi 

tal y tierras en un grupo social espec!fico de pocas familias que 

inte gran el conjunto de los momento s productivos y de circulaci6n 

de la producci6n cacaote ra; grupo que adem�s también realiza inver 

sienes de tipo industrial. Esta caspide , que se inde ntifica y es, 

a su vez identificada en tanto que grupo real, se dife rencia, de s

tacándose de las clases sociales burguesas y terrateniente s. Este 

conjunto re gional de clases dominantes, conservado evidentemente 
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todas sus diferencias internas, adquiere una formaci6n ideol6gi

ca particular fuertemente centrada en aspectos corporativos de 

su pr�ctica cuyo eje es la vinculaci6n al mercado mundial. No al 

·canza una visi6n del mundo que se eleve mas all� de sus intere

ses regionales inmediatos y abarque el ámbito nacional. Además 

no son clases que puedan proponer e impulsar una v!a aut6noma de 

desar_rollo capitalista (nacional} , al depender de sus propias 

condiciones de reproducci6n de la apertura al capitalismo � .  

La burguesía costeña (comercial y bancaria) est� representa

da por el movimiento alfarista Cal que financian directamente) y 

que se impone a fines del siglo, restructura el Estado y consoli

da la unidad nacional aunque sin modificar la v!a hist6rica. que se 

venia dando a nivel de las clases dominates: la alianz a de burgu� 

s!as y clases terratenientes que no rebasan ámbitos regionales. 

En efecto la ambici6n de la burguesía costeña por convertirse en 

la clase dominante dentro del bloque hist6rico no proviene, como 

seria de esperarse transponiendo al Ecuador algdn esquema te6rico 

cl�sico , de una necesidad de unificaci5n e integraci6n de un mer 

cado interno (o nacional) . Manejar directamente la emisi6n y cir 

culaci6n dinerarias se vuelve un imperativo para la acumulaci6n 

dentro de esta v!a. Es lo que impulsa a comerciantes (exportado

res e importadores) y banqueros a controlar el poder por el lugar 

céntrico que ocupa el aparato estatal nacional con respecto a las 

instituciones bancarias regionales (privadas) , el endeudamiento 

fiscal, el manejo de las aduanas, la regulaci6n de los flujos mo

netarios¡ vale decir su rol administrativo. Mencionemos otro as-
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pecto esencial record�ndo que e s  un per!odo his t6rico durante e l  

cual la penetración de capital extran j ero adopta la forma d e  en� 

deudamiento estatal inte rnacional y la const ruc ci6n de l fe rroca

rr il interregional . Esta modalidad hi s tór ica de burgues!a no im 

pulsa el desarrollo de un capital i smo aut6nomo , su exi s tencia de 

pende de l mantenimiento de sus lig&menes con el me rcado y divi� 

si6n de trabajo mundi ales . En el me j or de los casos se reve la 

capaz solamente negoc iar las condic iones de su inserc i6n , busc an 

do me j ore s precios y un a ampl i aci6n de los mercados . 

S i  nos hemos detenido part icularmente en los antecedente s de 

las coyunturas que aqu! nos in te resan es porque , al parecer , aun

que obviamente dich a v!a de formaci6n histórica tuvo modi fica cio

nes importante s hasta luego de la Segunda Guerra Mundial , sin em

bargo la mi sma ma triz hi st6ri ca de constituci6n de:la.burgues!a cos 

te ña -y la clase terrateniente , aunque con mayores trans fo rmacio

ne s- se prolongará y la volve remos a encontrar durante el auge ba
. 

nanero , va de s! , insistiendo en todas sus diferencias particulares. 

En efecto , con el crecimi ento de las exportacione s de banano 

encontramos nuevame nte la for.maci6n de un con junto de clases so

ciales cuya reproducc i6n ampliada se res tringe a un ámbito e spa

cial dete rminado por condi c iones de produc c i6n (y acumulaci6n} f� 

vo rables con respecto al me rc ado mundial . Hay diferencias eviden 

te s , cl aro está . La apertura de la f rontera agr!co la en la zona 

de la Cos ta centro , a lo largo de las nuevas c arrete ras que se co� 

truyen en los años 1�50 y la apropiaci6n de la tierra agrfcola vi.r

gen no c rean una estruc tura agraria predominantemente lati fundis-

-. 

-. 
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ta : pr ima una clase terrateniente media o pequeña y las re lacio

nes de producc i6n , en el caso del banano , serán desde su in icio 

especffi camente capitali s tas . Por cons iguiente tiene lugar la 

formaci6n de un proletariado agr1cola numeroso que se asienta 

en gran parte de la nueva red urbana que se anuda y donde reside 

también una reciente burgues1a local come rc ial , transport ista , 

acopiadora de la producci6n bananera y abas tecedora de insumos . 

La es tructura agraria (y las clases soc iales) que emerge con la 

exportaci6n bananera difiere , por lo tanto , de aque l la del pe

riodo cacaotero . Los mismos par4met ros del imitan, sin embargo , 

la expans i6n del cap italismo : las condiciones ecol6gicas favora

bles al cultivo de l producto , las rentas diferenciales a n ivel 

internacional . Además es un tipo de producci6n que no requiere 

procesos intermedios de indtistrial izac i6n importantes y que no 

crea pos ibil idades de invers i6n de capital capaces de engendrar 

un proceso de indust rializaci6n, 

Las nuevas c lases agrarias terratenientes se codean con las 

vie j as clases hacendarías de l per1odo cacaotero reconvertidas y 

venidas a menos , pero que conservan parcialmente sus haciendas , 

donde mantienen formas de aparcer1a y se dedican a cultivos como 

arroz, café, banano o cacao . 

La burgues 1a cos teña sigue teniendo , a comienzos de los años 

1960 , como terreno de acumulaci6n principal la esfera de c ircula

ci6n mercantfl y d ineraria : comerciantes exportadores , importado

res (muchas veces la misma persona} , banqueros . La burgues 1 a  in-
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dustrial creci6 igualmente pero su ubicaci6n no se modifica fun� 

dame nt almente en el bloque de clases costeñas en lo econ6mico ni 

lo po lítico al permanecer dentro de la misma matriz de �aci6n. 

Las industrias que se desar rollan con el auge bananero no d� 

fieren fundamentalmente, en cuanto a características y sectores, 

de aque llas surgidas en per íodos ante riores :  ocupan siempre un e� 

pacio econ6mico compet itivo frente al mercado mundial por las ve � 

tajas re lativas que se ofrecen al estar implantado directamente 

en el me rcado local. Son idustrias ( alimentos y textiles, funda

mentalmente} sin capacidad de arrastre que logre impulsar un pro

ceso de indust rializaci6n regional o nacional. Hay un desarro llo 

horizontal que responde a la ampliaci6n del mercado con la renta 

banane ra y la nue va estructura agrar ia. 

Es as1 que a mediados de la d�cada de los 50 la CEPAL estima 

ba que la poblaci6n activa ocupada por la industria no alcanzaba 

a un 5% a nive l nacional. Sin embargo, a comienzos de la d�cada 

siguiente se asiste a un incremento re lativamente importante de 

nuevas industrias, auqnue sin una mod ificaci6n de su repartici6n 

en las diversas ramas (60% de las industrias eran de alimentos y 

textiles para 1950 y 57% para 1968). Aparece n nuevos sectores de 

una burguesía industrial y se fo rtalece la ya existente. En gen� 

ral, durante este período la burguesía industrial amplía el espa

cio que ocupa dentro de l bloque dominante a nive l regional y naci� 

nal y, sobre todo, comienza a imponer nuevas exigencias econ6micas 

en lo que respecta a políticas estatales propicias para su desarro 

-. 

· .. 
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llo, aunque estas no se cristal.izan, al parecer, en formulaciones 

expl!citas y precisas. Los industriales no se deslindan claramen 

te como una fracci6n de clase. M�s adn, el corte regional atra

viesa verticalmente este sector de la clase dominante, no solamen 

te en cuanto a sus intereses inmediatos (el problema de la distr!_ 

bución regional de la renta bananera y su apropiaéi6n por el Est� 

do) , y la vinculaci5n a mercados que no desbordan el horizonte re 

gional; los industriales tampoco logran una unificaci6n ideol6gi

ca, una conciencia de clase que tienda devénir nacional y desdib� 

je una visi6n del mundo particular1sta. No obstante, la lógica 

misma de la acumulaci6n del capital manufacturero, alcanzado un 

cierto umbral, exige pol!ticas estatales que abarquen el &mbito 

nacional para mantener su desarrollo. Como veremos, es solamente 

a fines de la d�cada que esta situaci6n se delinea claramente y 

cristaliza en pol!ticas estatales concretas (crediticias, aduane

ras, fiscales, redistributivas, etc.), pero que no serán directa

mente implementadas por este sector de la clase dominante�Jque 

ser� realizadas por la mediaci6n reorganizativa del gobierno mi

litar modernizante de 1972. En efecto, este sector de clase aca

rrea al lastre inmovilizador de su formaci6n hist6rica individual: 

sus vinculaciones regionales, en la Costa, con las clases agrarias 

(teratenientes y capitalistas agrarios) que brotaron con la inser

ci6n en el mercado mundial en diversos períodos, la burguesía co

mercial y bancaria; en la Sierra con la clase terrateniente hacen

daría, pof orígenes de clase o por reconversi6n �ior de ganan

cia capitalista que busca rentas agrarias. 
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Observemos que durante el perfodo la indust ria que se de sa� 

rrol la tiene lig,menes muy d�bi les con e l  c apital internacional . 

En general el ingreso de capitales ext ranjeros es extremadamente 

bajo , sobre todo comparado al f lujo de capitales e stadounidenses, 

europeos y japoneses que se vierte en la economía ecuatoriana a 

comienzos del auge petrolero (de unos 40 0 a 5 0 0  millones de su

eres anuales a fines de la década de los SO , sube brutalmente ·  a 

126 mi l mi l lones, veinte años mas tarde } . El sector agrario de 

exportaci6n es uno de los lugares donde se dirige pre ferentemen

te el capital extranjero : se instala comprando grandes haciendas 

{ex-cacaotera s )  para producir banana , pero fina lmente para los 

años 1960 se reti ra . El capital extranjero , y fundamentalmente 

, estadounidense , lo encont ramos en la comercializaci6n internacio

nal de la fruta , donde tres compañías {entre e l las la United 

Fruit y la Standard Fruit)  controlan un 40 % de las exportaciones . 

Si añadimos dos empresas a lemanas más y una chilena , para 1964 , 

las tres · cuartas partes de la exportac i6n pasa por lo s canales 

de l capital ext ranjero . 

En la Sierra , e l  proceso de desarro l lo capitalista de la 

pos t  guerra tiene un efec to particu larmente importante en la· es 

tructura agraria dominada por la hac ienda . La imp lantac i6n de 

las vías de comunicac i6n , que provoca migraciones importante s de 

la poblaci6n indí gena y blanco-mestiza del cal lej6n interandino 

a la Costa , los f lujos mercantí les y monetarios incrementados con 

los ingresos bananeros , e l  crecimiento urbano y la capital izaci6n 

de renta agraria en varios sec tores econ6micos capitali stas , � 

una situaci6n nueva dentro de las hac iendas . Los terratenientes 
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modernizan los procesos de trabaj o ,  espec ializan en algunas 

regiones favorecidas por su producción , incrementan por lo 

tanto la inversi6n de capi tal dentro de sus propiedades . Al 

mi smo tiempo van combinando cada vez m4s la mano de obra hua

sipunguera con fuerza de trabaj o  asalariada , pero ligada a es 

tructuras domésticas huasipu�gueras o comuneras . E l  estudio 

CIDA encontr6 as ! ,  para los años 1962 , la existencia de una 

diversificaci6n dentro de las hac iendas que iba de unidades 

modernizadas a tradicionale s . 

Algunos estudios actuales revelan que el desplazamiento 

de sectores de la clase terrateniente al terreno de la acumu

laci6n capitalista fuera del agro , pero sin des ligarse de su 

base agraria enteramente , en la Sierra se encontraba para los 

años 60 en un proceso avanzado . Muchos hacendados , cuyos ape

llidos remontan al per!odo colonial , se hab!an dado una cara 

capita lista : los encontramos en los bancos ,  en algunas indus

trias , en el comercio y en la especulac i6n urbana . P robable

mente desde los años 1930 se hab!an . ido te j iendo la zos econ6-

micos mültiples entre los te rratenientes y la burgues!a en 

consti tuci6n ·, bancaria , comerciantes , industrial . Procesos de 

acumulaci6n originaria que , al parece r , conduce a formac iones 

hi st6ricas de c lase que se vuelve necesario aprehender te

niendo muy presente su particular v!a de constituci6n , si qu� 

remos comprender la relaci6n entre situac i6n de c lase y compo� 

tamiento pol!tico de la mi sma: este tipo de c lase terratenien-
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te con cara de Jano y de burgues!a no deslindada enteramente , 

y menos aún en frentada a la anterior ,  se aleja de todo presu

puesto cl&sico de for.maci6 n  de clase a la vez precapitali sta 

y capitalista . 

Centrándo nuestra atenc i6n en la clase te rrateniente se

rrana , cuyo pe so especifi co en la hi storia del Ecuador es fun

damental (más ligado tal vez al poder de control territorial 

de las masas campes inas ind!genas y blanco-mest izas puebleri

nas , que a su exclusiva medida econ6mica) observamos que se 

ven!a dando una serie de procesos de diversi ficac i6n de su si

tuaci6n de clase dentro mi smo de la estructura agraria , a más 

del que acabamos de anotar . 

Aprovechando rentas di fe renciales favorables ,  ligadas a los 

pi sos ecol6gicos andinos y a la s ituaci6n de sus tierras_: respec 

to al me rcado urbano, algunos sectores de esta c lase di sponían 

probablemente de ccndiciones capitalistas de reproducc i6n fuera del 

sector agrario o en sus propias hac iendas modernizadas ; no de

pendían más por lo tanto , de una reproducc i6n de relac iones pre 

capitali stas , esencialmente la forma huas ipungo . Situac i6n am

bigua , sin . embargo , cuando se trata de una modernizac i6n agraria 

puesto que la mult ipropiedad de los grandes hacendados conduc!a 

a que un mismo personaje se encontrara en d iversas condi ciones 

sociale s según la hacienda que se tomar& en cuenta . En efecto, 

no todas sus propiedades, en diversas regiones, parecerían apro-

• 

-. 
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pi adas para dar e l  salto a re laciones c api tal i stas sin caer en 

di ficultades de rentabi l i z aci6n de capital , dot arse de un me r

cado de la fuerza de trabajo de pe ones rurales y di so'l:ver los 

lazos anteriores s in agudos con f l i ctos soc ial es . Esta s itua

ci6n que se encuentra obse rvando un s6lo gran ter rateniente , 

la volveremos a en contrar tomando l a  clase en su con j unto : a 

pes ar de sus de seos y es fuerzos mode rni zantes los hacendados 

de algunas regiones , como la provinc i a  de Chimborazo en la S ie 

rra central , deben mantener un entre lazamiento entre re lacio

nes huas ipunguer as ( con reproducci6n s imp le ) y formas as alaria 

das para maximi zar a la ve z renta en trabajo y ganancia cap it� 

lis ta . Este sector de hacendados no con s igue de sl igar se ente� 

ramente su reproducc i6n econ6mi ca , como c l ase , de la exis ten

cia de relaciones prec ap itali stas . Un último sector de hacen� 

dados " arcaicos " pe rvivía exclus ivamente graci as a la renta en 

trabaj o absorbida de sus huas ipungos indios . 

Si nos detenemos en esta s i tuaci6n hi st6rica particular en 

que se encontraba la clase terrateniente serrana , es porque cree 

mos que la comprens i6n de la coyuntura 19 61-19 7 2 ,  en la cual el 

prob lema agr ario serrano es uno de los lugares nodales , depende 

en gran parte de una visúalizac i6n correcta de las característi

cas de la trans formac i6n en que se encontraban los hacendados . 

A nuestro parecer , e sta c l ase se encontrarí a para el momento po

l ítico de 1961 en una situaci6n de diver s i ficaci6n soc ial que 

conduce a un a atomi zaci6n pol í ti ca . 
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Algunos e studios comienz an a revelar , adem�s , que para es

te momento se había comenzado a ge star en zonas bastante c i r

cuns critas , un cierto grupo de capital istas agrarios medios 

provenientes de or!genes externos al sector que adquie ren tie

rras de l as hac iendas y es tablece unidades econ6mi cas relativa

mente mode rnas . 

Es tas trans formac iones de las hac iendas , el de sarrollo de 

los medios de comun i caci6n , l a  ampl iac i6n rel ativa del me rc ado 

a l a  ve z de la fuer z a  de trabaj o y de bienes , el fortalecimien

to de al gunos 6rganos de l aparato estatal ( en particular el es

col ar) , la penetraci6n del cap ital comerc i al a nive l loc al , de 

pueb lo bl anco-mes tizo y comun idad ind!gena , conducen inevitab le 

mente a modificaciones importantes de las c l ases dominadas . Es 

algo que deberemos tener constantemente pres ente , e irlo marcan 

do a lo l argo de la invest igac i6n , a pe sar de que no es el cen

tro dentro de nues tro tema . 

Sintet i z ando , el bl oque de cl ases dominantes nacionalmente , 

aunque regionalmente esc ind ido , con bases rep roduc tivas muy he 

terogéneas en lo econ6mico , con formaciones hist6ricas ( vías ) "  

divers as , se halla para comienzos de l a  década de los 60 en un 

franco proceso de des integrac i6n (hip6tesi s )  • S in ·que de dicho 

proceso , lentamente ges tado por las contradic ciones de l desarro 

llo capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial , emer j a  una 

c lase social que c laramente impuls e  y l idere la reconstituc i6n 

de un nuevo bloque . su recons ti tuci6n tendrá lugar luego de la 

-. 

-, 
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segunda coyun tura de l pe ríodo que s e  pretende investigar , a pa r

tir de 197 2 gracias a la renta petrolera y por la mediaci6n pol! 

tica de l gobierno mi li tar " revolucion ario" de l Gnral . Rodr ígue z . 

I I I . LA INERCIA DE LO POLITICO 

Que en la es tructura econ6mi ca est� plante ada la neces idad 

de una trans formaci6n de la matriz de aC\Itlllaci6n ' del pa!s no i:rrplica 

que existan realnente tanto las condic iones econ6micas como las po

líti cas para que efecti�te se real ice . Toda re structuraci6n 

del proceso de producci6n social en s u  con j unto requiere que 

exi sta un excedente econ6mi co , ba j o  la forma de capi tal privado 

o de fondos pGbl icos , a n ivel de la sociedad que impulse y cu

bra los costos de la reconve rs i6n econ6mi ca de la burguesía . � 

adn trat !ndose no sol amente de un a moderniz aci6n de l proces o  de 

acumulaci 6n de capital , s ino tambiAn de l a  trans ic i6n de formas 

anteriores de producci6n . La reconversi6n de la burgue sía y la 

metamor f6s i s  de la cl ase terrateniente tienen por consiguiente 

un costo social , e s  neces ario un cierto capital di sponible que 

es tas clases van a inverti r en la modi fi cac i6n de l proceso pro

ductivo , t'cnica y socialmente . En se gundo lugar , dicha estruc 

turac i6n pre supone la exi stencia de fuerza s  pol íti cas ( fr acc io

nes de cl ase o grupos s�ciale s )  portadores de un proyecto que 

impul san e imponen . Es to no solamente en cuanto a lo econ6mico , 

el rol del Estado se vuelve esencial como palanca � impulsa .la 

modi fi caci6n de la soc iedad civi l por l as pol íticas econ6mi cas 

que dichas fuerzas implementan . 
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La cris is de 19 6i s e  abre e n  e l  paí s s i n  que n inguna de las 

dos condi ciones anteriore s estén dadas . El mode lo de acumulaci6n 

centrado en la exportac ión bananera , ya de sde hace algunos años , 

de j a  excedentes econ6mi cos poco cuantiosos , pen sado s no solamen

te en volumen abso luto sino en capacidad internacional de compra . 

El Estado rec auda ingre sos insuficientes como para mode rni z arse 

y lleva r ade lante pol íticas econ6mi cas tendientes a cerrar la 

cri s i s . La burgues í a , en part icul ar la cost eña que capta la ma

yor parte de las gananc ias y rentas bananeras , aunque al parecer 

di spone de un capital acumul ado impo rtante , pre fiere expatriarlo 

como consecuencia de las incertidumbre s políticas nacionales y 

lati noameri canas y ,  tal ve z , de me jore s ganancias . Por otra paE 

te , la burguesía industri al se reve la demas iado débil como para 

imponerse en tanto que fracci6n hegem6nica de la burguesía : se 

halla cortada re gi ona lmente (ideol6gi c a ,  política y econ6mic ame� 

te ) , carece de cohesi6n hist6rica y demuestra su incapac idad pa

ra esbozar un proyecto econ6mico . En abs.tracto , sus intere se s 

de des arrollo se enfrentan al c apital comerc i al de importac16n 

por las medidas proteccionist as que implicarían . En rea lidad , 

en cambio , teniendo en cuenta que probablemente lo s ligámenes 

efect ivos entre los unos y los otros son densos , para los indus

tri ales impulsar una nueva mat riz de acumulaci6n asentada en un 

determinado grado de industrializac i6n supondr í a  amput arse de 

otras fuentes de gan anci'a como la importaci6n de bienes de consu- · 

mo (hip6te s i s )  . 

Es por consiguiente en un contexto de crísis econ6mi ca pro-

·. 
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funda que. se suceden 5 gobiernos ( Ve lasco !barra , Arosemana Mon

roy , la Junta Mi l itar precidida por el mi litar Castro Ji j6n , Aro 

semena G6me z y Ve lasco !barra nue�amente y por última vez ) . Con 

viene e stablecer aquí dos momentos en la coyuntura 1 9 6 1 - 1 9 7 2 :  de 

Ve lasco !barra ( 1 9 6 0 )  al golpe de Estado ( 1 9 64 ) y ,  luego , los dos 

gobiernos legales . El primero coresponde a la desintegraci6n del 

bloque dominante e intentos de reconstituc i6n fallidos , los se

gundos son prolongaci6n de l impase .  

a) Ruptura con Cuba y fin de l huasipungo . 

No es fortuito que la situaci6n pol ítica de l país , entre las 

elecciones presidenciales que l levan al gobierno a Ve lasco !barra 

( 1 9 6 0 )  y el primer gobierno militar que se implanta luego de casi 

d�cada y media de legalidad política , se j� con dos elementos 

de conflicto , e l  uno externo y el otro inte rno . La ruptura de r� 

lac ione s diplom�ticas con e l  gobierno cubano y la disoluci6n de 

la forma huas ipungo son elementos nodales , concentran l as luchas 

pol íticas de l momento . No son elementos disociables , lo externo 

y lo interno se repercuten recíproc amente . 

Como en otros paí se s de Am�rica Latina la nueva corre laci6n 

de fuerz as creadas por la Revoluci6n Cubana provoca un cierto de 

bi litamiento de l a  hegemonía norteamericana y se traduce , interna 

mente , en movil i z ac i6n y e spectativas populares . Los Estados Uni 

dos , siguiendo su política de aislar a Cuba , trata de forzar una 

ruptura de re lac iones diplom�tic as . En el Ecuador los gobiernos 
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de Ve lasco Ibarra -recién elegido- y luego el de Arosemena vaci -

lan y resi sten . Para comprender e s ta pos ici6n , que en la reuni6n 

de Punta del Este se expres a  en un enfrentamiento de posiciones 

con los Estados Unidos , debemos tener en vi sta las condic iones po

líticas internas . Ve lasco Ibarra e s  e legido con amplio apoyo pop� 

lar , creando espectativas de trans formaci6n social , manej ando un 

lenguaje anti ol igárquico . La movil i z ac i6n popular no solament"e 

se mantedra durante tres años , se prolonga en curva ascendente has 
. . 

ta el golpe de estado militar en 1 9 64 : hay movimientos campesinos 

indios local i zados a lo largo de l calle j 6n interandino que pre sio-

nan por la di so luci6n de la hacienda , en la Costa se producen to-

mas de tierras en las zonas arroceras . A nivel urbano presionan 

políticamente sectore s  de las c lases medi as , pequeña burguesías y 

clase obrera radical i z adas por e l  ej emplo cubano , l as e spectati

vas de cambio cre adas y el desme j oramiento de la s ituaci6n econ6-

mic a .  Mani fe staciones que n o  son solamente de l a  izquierda , l a  

derecha s e  defiende , y arrastra a sectores medios relativamente 

importantes apoyados por la Iglesia : estas movi li zaciones tradu-

cen , en cierta manera y pasando por mediaciones reivindicativas 

inmediatas , a la vez las modi ficaciones de las e structuras socia

les y econ6mi cas que vení an ocurriendo con el auge de la acumula-

ci6n capitalista en base a la exportaci6n bananera , al mismo tiem 

po que su agotamiento . Vale decir que , por un l ado , las c lases do 

minantes se encuentran , como vimos , en una situaci6n de · crí s i s , 

se a por un debi litamiento de las condiciones de su reproducci6n 

econ6mi ca (capital comerc i al exportador , importador l igado al b� 

cario) , un nuevo peso relativo adqui rido ( capital industria l )  , o 

·. 
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de tran sición (c lase terrateniente pre o no capital ista) ; mien

tras tanto , por otra parte , las mi smas trans formac ione s crean 

una situaci6n propicia para e l  surgimiento de un movimiento po

pular .  

La situaci6n repercute e n  di ferentes nive les , y de diversas 

maneras , en la e st ructura social en lo que concierne a las for

mas de dominaci6n pol í tic:3. y el func ionamiento del Estado . 

En el agro serrano , en particular y tambi�n en menor medida 

en la Costa , la progres iva penetración del capitalismo ,  (amplia

ción de la red vial , profundización de la producc ión mercantil i

zada , las migrac iones indígenas a la Costa y las ciudades a la 

vez en las haciendas , las comunidade s y pueblos) , habjia venido 

socavando lentamente el apretado control territorial de las po

blac ione s blanco-mest izas e ind!genas que ej erc!a la c lase terra 

teniente a nivel local . La trilog!a del poder local , s imb6lica 

y e fe ctiva , terrateniente , p�rroco y teniente pol !t ico (6ltimo 

es lab6n estatal) , se desintegra . Cada elemento adquie re autono

m!a propia . A nive l  m�s alto de la estructura de poder , provin

cial y nacional , la c lase terrateniente es desplazada por el fo� 

talecimiento de la burgue s ía , aunque controla siempre ciertos 6r 

ganes del estado como e l  parlamento , las gobernaciones o alcal 

días . La estructura cliente lista, y su forma de poder , e l  pater 

nal ismo , sustento de l poder pol!tico e ideol6gico de la clase te 

rrateniente , pie rde funcionalidad con las transformacione s soci� 

les y económi cas : la masa campesina, blanco-mestiza e ind!gena , 
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agrari a o comerciante y arte sanal , dependen cada vez menos del 

terrateniente para su reproducci6n econ6mica y social ; se in

serta cada vez más en el " terreno de l capitalismo " , en l a  es fe

ra mercanti l . Brotan además nuevos sectores come rciantes trans 

portistas agrarios , una pequeña burgue s í a  local . Cabe destacar 

este fen6meno recordando que las es tructuras de poder terrate

niente (privadas , estatales y ecl�s iásticas } , bajo formas no e� 

pitalistas , controlaban , con ferían cohe rencia y servían de me

diaci6n es tatal para la dominaci6n de las masas indígenas y las 

blanco mestizos rurales , al menos un 6 0 %  de la poblac i6n n acio 

nal . Fen6meno c uyas repercuc iones desbordan el ámbito puramen

te loc al y agrario . En efecto , conviene con siderar que uno de 

los pi l ares de la dominaci6n política e ideol6gica en el Ecua

dor , a nive l de la conformac i6n del Estado�Nac i6n , fue el apar� 

to eclesiástico , organiz ador de l a  sociedad civi l y mediaci6n en 

tre estado y fami li a  {particular en l a  Sierra) . El lugar céntri 

co de la Iglesia en la superestructura no se sustentaba simple

mente , sin embargo , por su rol a e ste plano , se enraíza en una 

base econ6mi ca propia : la Igles i a , en tanto que segunda gran pr� 

pietaria de haciendas , const ituía una fracci6n de la clase terra 

teniente . La acc i6n corroyente del capitalismo sobre las estru� 

turas agrari as pre o no capitalistas , más que debil itar , resta 

funcionalidad a este pedazo de superestructura que hab!a encon

trado condiciones de reprod�cci6n dentro del c apital ismo . S itua 

ci6n que es concomitante a la divers i ficac i6n de la situaci6n de 

clase de los terratenientes , como ya vimos . 

-. 

·. 
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La s igni f icac i6n de esta s ituac i6n es que lff��� domi
dod sauo1:>-eZ . . 

nantes. se ven en frenta�S-e01 lasrtée¡� idad de reconstituir nuevos 
- ua s-el? 

-Q�g§ñi�Bs 6�cilfticos , ideol6gicos y cul turales ������1 
_ _ � � �n� �as · 

integrac i6n de las masas populares . Prob lema comple j o  que no 
' 

puede ya plantearse en los términos del anterior funcionamiento 

en cuanto a lo étnico : el contro l-segregac i6n de la poblaci6n 

ind !gena .  La al ternativa parecería formul arse en l a  configura-

ci6n de ·una concienc i a  nac ional , y homogeni z aci6n cultura l , co-

mo e j e  de la dominaci6n de cl ase , a la vez en cuanto a aparatos 

estatales inculcadores de pr !cticas y la asimi l ac i6n de elemen-

tos simb6licos de identidad de l as masas . El reconoc imiento de 

esta problemática por las clases domi nantes no es vi sual izado 

en lo inmediato , se expresa solamente hoy en d! a ,  a fines del 

período fi j ado a nues tra investigac i6n . 

A nive l  urbano , e l  desarrollo capi talista hab !a venido mo-

difi cando la estructura soc ial con l a  �ci6n de nuevos secto-

re s de clase media burocráctica el incremento de la clase obrera 

y de mas as proletariz adas urbanas ( lo s  l l amado s "marginale s " ) . 

que se convi rtieron en un sector importante de ciudades como 

Guay aqui l .  Es a s 1  que e l  cen so de 1962 mostr6 que en esa ciudad 

e l  3 8 %  de los trabaj adores eran vendedo res callejeros , ambul an-

tes y empleados domésticos . Pierden vi gencia los partidos pol ! -

ticos tradic ionales cuyos puntos d e  refere�cia ideol6gicos eran 

la adhesi6n re l igiosa , la vinculaci6n Estado-Iglesia , el patern� 

lismo cliente lar y la fide lidad caudil lista . La expresi6n pol! -

tica d e  este fen6meno adopta varias formas : en primer lugar , l a  
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progresiva desafecci6n de las mas as que no s e  reconocen m�s en 

las de limitac iones ideol6gico-pol!ticas tradic ionales entre con 

se rvadores y liberales . Ambos partidos pierden identidad pro

pia pol ític a , ideol6gica y en cuanto a compos i ci6n de c lases se 

de sintegran en segundo lugar , los mecan i smo s  de funcionamiento 

cuy a base son redes tradicionales de c l iente las pe rsona les loe� 

les , provinc i ales y nacionales , de es tos organi smos . Por dlti

mo ,  surgen líderes que , por un l ado , se si tda por enc ima de los 

part idos -aunque siempre con �u apoyo- y arrastra mas as urban as 

y rura les a nive l nac ional sin cri stali zar en nuevas formas de 

organiz aciones po líticas como es el caso de lo s suces ivos Velas 
.... ��-=- ............. � .. ,... ..:.:...,. 

qui smos , mientras por otro lado , se constituye un nuevo partido 

( la Concentrac i6n de Fuer zas Popul are s )  vinc ulado a sectores de 

masas proletari zad as urban as , suste tado en un tej ido c l ie�telar 

pero muy diver so de los tradicionale s .  Esta dltima organ i, z aci6n 

no cons igue sobrepasar la divi sión regional y logra implantac i6n 

particulari zada en las provinc i as coste ras de l Guayas , Manabí y 

el Oro , lugare s de fuerte inmigrac i6n tanto de la Sierra a la 

Costa como rural urbana , y don de se concentra el impacto del de-

sarrollo de l c apitali smo durante el pe ríodo . Adelantemos que a 

lo l argo de la d�c ada , y adn pos teriormente , uno de los p�oble

mas de la res tructurac i6n po lí tica nacional girarA en to rno. a 

impedir que esta nueva organi zac ión de corte "popul i sta " 
·
acceda _ 

di rectamente al gobie rno , sin mediar una negoc iac i6n , al i an za e 

integraci6n con sectore s de la burgue s í a .  

Las movi l i zaciones populares , inaguradas en 19 59 con la ma-
e s  . ..  a .. 

. , 
i 1 

\. ..... . ' 
\. . .  

·. 
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sacre de Guayaqui l baj o  e l  gobi erno conservador de Cami lo Ponce , 

traducen una s ituaci6n de un debi l i tami ento de l poder po l ít ico , 

consecuenc ia de las mod 1 f i cac iones tanto de l as c lases domi nan

tes como de s us i nst r umentos de contro l .  E l  problema de l a  rup

tura diplomat 1ca con Cuba , y la nece s 1 dad de impl antar reformas 

estruc turales en el agro , son detonadores que polarizan e l  jue

go de las fuerzas pol í ticas y agudi zan las contradi cc iones den

tro de l bloque dominante . 

En l as movi l i zac iones en favor de l mantenimiento de relacicnes 

diplcnáticas con CUba y contra l as pres iones norteamericanas -afine� 

das en sec tore s de la burguesía- encontramos la amalgama de una 

adhe si6n al proceso hi st6rico que vive di cho país , sentido a ni

ve l popular como una afirmaci6n anti norteamericana y ,  luego , una 

identi ficaci6n enrai z ada en la frustraci6n nacional por la pérdi

da de los territorios amaz6nicos con el conflicto fronterizo ecua 

tori ano-peruano en 1 9 4 1 . Este Gl timo aspec to , que había se rvido 

ya anteriormente vari as veces a Ve lasco Ibarra como e lemento polf 
tico de cohesi6n y adhe si6n popular , es ut i li z ado como base de 

apoyo popular igualmente por e l  gobierno de Arosemena . En efecto , 

e l  tratado de R!o de Janeiro , a nive l  popular y de la izquierda es 

vi suali zado como una imposici6n norteamerican a .  El gobierno ecua

toriano intenta abrir una rediscusi6n de dicho tratado a nivel in

ternac iona l negoc iando el apoyo a Cuba . La pol í t ica internacional 

es uno de los e lementos de respaldo a los gobiernos de Ve lasco Ibarra 

( 1960-1961) y de apoyo al de Arosemena ( 1962-1964) por parte de la Confederaci5n 

de Trabaj adores de l Ecuador , FEUE , e l  Partido Comunista del Ecua-



4 4  

dor , Partido Socialista Revolucionario , URJE , FE I .  

En una si tuación interna en la cua l las pos ibil idade s de un 

proceso revolucionario parece factible , dentro del bloque domina� 

te aparece una fractura entre sectores que proponen re fo rmas es

tructural es moderni z antes , como válvula de escape frente a las te� 

siones soci ales , y aque l los que re sisten . Acotemos que los prime

ros siguen la corriente de los plantees de la Al i anza para el Pro

gre so y ti enen un apoyo internac ional y local d� los Estados Uni

dos . 

De esta manera , duran te el primer momento de la coyuntura , 

e l  problema agrario se vincula estrechamente a l  internac ion al . En 

e l  Ecuador uno de los problemas esenciales de l a  moderniz ación en 

� años 60 se centra en la diso luc ión de las 11� formas pre 

o no capi talistas en la agric ultura ( huasipungo y formas. de apa� 

na) que como hemos visto constitu!an la base de l func ionamiento de 

la estructura social agraria en la Sierra , y en la Cos ta para al� 

gunos cultivos . La s movi l i z aciones campe s inas indígenas en las 

hac iendas -en parti cul ar las estatales- , y algunas tomas de tie

rra en la zona arroce ra , lanzan directamente el problema al pri

mer plano de la escena política . 

Un aspecto fundamental para la comprens.ión de e ste per!odo 

será anal i zar , en e l  §mbito de lo po l!tico , �1 juego de fue rz as 

que en cauz a la solución del problema . Nuestra hipóte sis aqu! 

es que l a  alian z a  entre clase terrateniente y buergue s !a se rom 

-. 

-.. 
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pe , al mi smo tiempo que la atomiz aci6n econ6mi ca y pol ítica de 

los hacendados impos ib il ita la cristal i z ac i6n de una fracción 

modern i z an te , capa z de impu l sar un proyecto de re structuración 

agraria , y que de l l ado de l a  burguesía tampoco se impone un pr� 

yecto de moderni z ación que encuentre sal ida a l a  cri s is . Se l le 

ga entonces a una situac ión de neutra liz ación de las c lases do-

minantes en un momento polít ico de agudas luchas sociales . El 

gobierno de Arosemena expre sa la s ituación claramente . En efec-

to, sometido a pres iones internas y exte rnas , carece de fuerza p� 

l ít ica y operativa económica que exige la e fectivi z ac ión de las 

re formas estructurale s que propone . 

No entraremos aquí en una des c ripc ión de l momento pol ít ico , 

digamos solamente que a lo largo de la coyuntura ( 1 9 6 1- 1 9 7 2 )  , al 

parecer ,  el sin s a l ida pol ítico-económi co se prolonga adoptando , 

claro est� , diversas moda lidades . 

LA MEDIACION MODERNI ZANTE MIL ITAR DE 1 9 6 3  

En j ulio de 1 9 6 3 e l  gobierno de Arosemena fue derrocado por 
' / 

un golpe mi l i tar luego de casi década y medi a de suces iones pre-

s idenci ales constituc iona les . Se instal6 una Junta Mili tar y se 

nombraron ministros civi les y mi litare s . Su composición hizo p� 

tente , por una parte , el apoyo de la burgue s f a  y la clase terra-

teniente pue sto que los miembros del Gobie rno fueron e scogidos 

de tal manera que cubrf an el espectro de las subdivisiones de l 
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partido cons ervador y e l  l i be ra l ; por otra p arte , en cuanto a 

los mi l i tares , todos e ran de abierta f i l iac i6n pro-norteameri 

can a ,  anti-comun i s t a  y pro-a l i anci s t a . 

Vi s t a  a co rto pl azo , l a  Junta Mi l i tar frac asa en s us pro

p6s i tos y tiene que cede r el poder t res años más tarde pres io

nada por l as c l ases domi nantes . Aparen temente se retrocede a 

la mi sma situ ac i6n pol ! t i ca y econ6mica ante rior ba j o  dos nue

vos gobiernos con s ti tuc ionales ( e l  de Arosemena Monroy y la úl 

tima el ecc i6n de Ve lasco !barra en 1 9 6 8 )  que se suceden . En 

e fecto , luego de l i ntento de los mi l it ares de l l eva r a la prá� 

tica un con j unto de re forma s moderniz antes , la escena po l ! tica 

se vue lve brumosa , carente de pol! ticas ec on6mi cas cl aramente 

trazadas : los gobi e rnos del per!odo apare cen s umidos y para l i 

z ados por la c ri s i s  econ6mica y po l ! ti c a .  

La pe rspect iva que nos abren l a s  dos últ imas d�cadas de scu

bren , en cambio , un p anor ama muy diverso : se di stingue una fuer

te conti nui dad en cuan to a l as tran s formac iones pro fundas de la 

mat riz de acumulac i6n nac ional que , aunque l imi tadas por las di 

ficul tade s  econ6mic as , in aguran exi tosame nte un funci onamiento 

mod i fi c ado de la e c onomí a .  

En e fecto , la Junta Mi l i tar adopta un conj unto de med idas 

tendi entes a favorecer un c i e rto p roce so de indust r i a l i z ac i6n apo 

yado por las inve r s iones extran j eras . Más ade lante , al an a l i z a r  

el gobie rno mi l i tar d e  1 9 7 2  e s t ableceremos las c a racter í st i cas co 
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munes y las ai ferenc ias entr.e l �s dos. int�rvenc iones mil itares 

de . las do s décadas en cuanto � pol !t�cas econ6micas . No s l imi 

taremos aqu! a s ubrayar l as ··grandes tendenci as . 

Dur � te e l  periodo que �mos considerado corno un seg�ndo 

momento dentro de 1 �  coyun tura de l 6 1  a l  7 2 , se asiste a un e re 

c;lmiento. importante d�· nue�as empres as industria les �UEil pas c:p1 

de 202 emp res as clas i fic·ad�s e inscr�tas en la Ley de Fomento 

Industr.i a� ent re 1962-1964  a ·  2 8 4  entre 1 9 6 5 - 1 9 6 9 . Al mi smo tiem 

po se cambia la e st ructura de l as importaciones , adquiriendo rna-
• t' 

• 
• 

yor peso re lativo y absoluto las importac ion�s c;1e bienes de cap� 
tal , de b�enes inte rmedios , veh!culos y combust ible s . Observe

mos que durante e l  quinquenip · 6 5 - 7 0  e l monto de lc;iS importacio

nes se multiplica va��as veces · fundamentalmente como consecuen ... 

cia del aumento de la compra en el Il\ercado mundial de medios de 

producci6n ,  como aca�s de señalar , y no por un inc remento de 

bienes de consumo i nm�diato o Q.urabl e ,  como h a);) ! a  s ido el caso 

e n  varias ocasiones en per !C>dos econ6mi co� an terio;es .. · S U;.uac i6n 

aparentemente papadOj i ca si observamos que las exportac iones ban� 
. . � . 

neras �oneta ri ame nte se mantienen � s t ab�e s , a�nque los volGmen�s . ' . . .  . ' . ' 
se incr�ntan l i gerame �te , debido a la ca! da constante �e los 

precios mQndi al�s del producto , S iqn i ficativame�te e l  d� fi c i� 

fuerte de la bal�za comercial es equi lib�ada po r  las inve rsione s 
. • . · : . 

di rectas extranje.;as que comie�zan a f luir hacia e l  paí s  e igual 

"'ente un fuert� endeudamiento �xterno del Sstado . El seguimie.nto 
. . . 

de e stos grandes indicadores econ6micos reve l a  c�ara.mente e l  ca:m

b�o qu� se va operando en la matriz de a�umulac!6n . Claro que e l  
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.:. .. · .. <t''(� � �,, - ... � �.;¡ t�r¡t•:• ,! .,.� �� .:.·., . •  ,. . . ':-'. ' :i.' l-¡: �t;-2;. . ��to -� .... .. flt:! 

cuello de botella cons istía· en poder: tiispon.e;- . de un exc�nte e*-
" r _,.. ..¡.' ·.. • ' �  � t ... 

n6mico para financi ar esta industri ali zación que depende de las 
r - } ... "'r ¡· - • ' 

importaciones de maq'uinari as y jmateri a prima ,' en una si tuaci6
.
n 

en la cual , a . medida que· crece e l  producto · industri al se vue lve 

nece Sari a 7 'úria 

: ,. , 

. ., .: ': ;,4, . -� ' - , 
di sponibi lidad ·cre ciente de di.vi sas . 

. .  
. · : ;., 

1 ; 1 

• 
) 1 ... � ... , 

.. • •• ' •• .. • .1 • ' 
Para 'los años '!-9 70 este. de sequi librio había' alcan z ado un ni -

• • • • ,• t • • ?•, .: \ . .' · . , 

• ' ' :. � . 
•• ' 

.. • • 
. i 

ve l crítico .  E l  gobierno de Velasco Ibarra debe en frentar una ba 
� • ·• -� • "' • ,. l . � • 

lan za de p�gos· ·  deficitaria , una fuert� deuda pública .  int-e-rna y 

un· · pres'upuesto de.ffci tario · del. estado . 
� .  

Sin embargo , . . ante el ma-
r . ·• " 

.. ·� 

· 1estar gener.al , sé vi sl\n�br'a �··al -mi smo tiempo :· la posibi lidad: ; de 

una salida gr aci as a ia explotaci·On de .· ios yacimi�ntos .. petrole-
. � ' ' . •. .. �-J • - �  -�·-� � '  " .: 

. 
� 

ros de la regi6n · oriental del pa-ís . · . 

. .Abarc a.ndo e l · con j unto de l . períÓdo , la interveric-i6n mil i tar 
. . 

.. ··• . . ' . ; 
se reveia- .entonces como una ' mediac i6n Ínodernizante e fectiva . de 

16- econ6inic6 , 'capaz de ·en�ar de
··. ·

m�n�ra durabl� a'  la bu�guesí a 

ecuatori ana por los ·cau��� , de la �:indus·f�ial i�ac i6
.
n ,  a pes

.
�r de 

' - . '· · ·  -
·· los' 

• , ) -� J� 
avatare s de lo poli tice . 

' .. 

· .. 

-··· .. ,�. ·• • •  :·- • 1 

. · . 

. !: 

. ' 

t • • • 

.. . ' . �.:· 
�· J. . . ., • • l- �  

'lf' 
. ' '• 

· ·.; :, , 

. , . 

. . .:, ."' 
' .  . . ... � 
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:. ,· ;,. ,.� � · : �� 1 

.... . ' '. ·� , ... 

1 .. , ., � 

:.'ti . : 'l . �' 

.. , . .  

' , 

... . . . 

·. , . . \ 

·. 

· . 



49 

I .  LA SUPERAC ION DE J.,A CBIS I$ DE ACUMULAC ION POR VIA ESTAT�.L 

La c�isi$ de acumu laci6n capita l i sta que a f lora de ma-

nera muy aguda a comienzos de la d�cada de los año s s e senr 

ta , se cierra so lamen te a comien zos qe los años 70 en el . 

Ecuador . Y la s uperac i6n de dicha crisis orgánica genera

lizada signif ic� un nece sa rio cambio en la forma que Qes -

de 1 9 7 2  adopt a  e l  Estado , los organi smo s pol 1t icos de la so

ciedad civil y la con f1qurac i6n del bloque hi st6rico dominan 

te en el pa 1s : con4 ic16n qJe se expres6 en e l  abandono de un 

regimen precar io de democrac ia r�presentat iva , nac ido en las 

condic ione$ de una pequeña comunidad po l 1t ic a  urbana ,  y ru

ral con contradiccione s de cl�se adn no de sarro l ladas a su más 

alto nivel , y la adopc i6n de un regimen mi l i tar que apar�nt e-

mente surge como imped imento al a scenso al poder gubernamen-

�al de un p�rtido cuy� base social era una masa proletarizada , 

el CFP d irigido por As�ad Bucaram , el · virtual ganador en l a s  in 

terrumpidas e l ecciones pres idenciales de 1 9 7 2 .  

Ya hemos vi sto como en la d6cada inmed iata anterior s e  
1 

fue dando una verdadera desv inculaci6n entre lo econ6mico , 

expresado en modif icac ione s de la es tructura soci al global , 

y lo pol 1tico . La tradic ional a l ianza de las clases terra-

tenientes regiona l es y las burgues!a s o ligárquica s  vo lv!a-

se inopera nte ante la emergencia de nuevo s compone ntes so 

ciales en presencia , el deter ioro de la s formas tradicio

na les de poder y la d 1so luci6n de estructuras e s tatales ana

cr6nicas . Sin embargo , entre 1964 y 1 9 7 1  no se hab1an l leq! 

do a real izar un aj uste pol1t ico�estructural q�e d6 
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cu enta de la nueva situac i6n . Por e llo , cuando en Pebre-
. . t l  " . ��, . . �;¡- . � • •  .. ¡ �  �::n· ;·_t- ,f ... ·:, 1: �-r: ¡ ... . -.�� -�: ./t -:. . -· '!�· i� 'i=:�S!;_ • � }_.�-

rb de . l .  9 7  2 se da Una nUeva dicta'dura ml.ll.tar no· s61'6".se 

rompe , como usua lmente acontec ía con los go lpes de e sta-
• { •  :· . • o : .•·· �: :r -.� .f· O � : .: · . ... ·· .! o � l.':- ·:· l, r ,F\ ¡ ��-- �: ... , }J 

do manu mi l itar i del pa sado , con un s i s tema instituciona-
r ·; ... • .. • � .. . ·. . 

< ·� "' '; :: �. ,. 11:':· 1 .. ··. •.l ..-�-:� · · ·. ·, �·, .. �� ,:� �.1-!: !Í>� � .,< ·�J ·:t-: _..; ... •:- '". 

li zado de · repre sentaci6n pol ítica que tendía a pro longar 
• • -� .. .. � � . :· :::: ·�: '7� ·� ; . . . •: .. : .. • > .... � -� ;! : .. �! . . : ·�: .� :!: :.�--� ... .,: -:_,. .. ·, . .  ·:: ... 

basi camente los componentes de l a  reproduc"ci6n de aque lla 
• ' " • '. ,.� � - ·  1 � ' :• ,.

.
, ( .. , ; .:.. \ � ' .-� l : • ' '  ,'' ... t '! :".J 'í ; ,; � ·' • r ;  ":,.', -: �� 

tradicional ai'ian za ol igárquica ( c lase terrateniente-bur -
. :�. . : . ... ;,; . .. . .  �r �r-

· 
... :-. ... . :.·· "'":"_ .. .. \ ... � .  :·· -· ��-, �: ; r. -� : · ·_-: .;� .. .;:, . -� . . :. �-.. 

gues ía oligárquica ) , sino que se r egistra la bancarrota 
. ·. , .. ., . : -;·.·. , ... . .  ":.-

. 
r l;L' - "� ,;:. ..;; .� ; • .. .. : . .:¡ l ,..

. 
�-- �·· •• • "'· .:.. - • ":� .. 

del . antiguo bloque hist.6r ico , y se plan tea a su vez un ... 
0 • � •o "'w' t�• !Jo�i. ��.:i, :. :� :· :', ;,� ' , :>" ' ;  � , ;; / : . �. • • ,  

' 
�� {: •.:• � ;  0 > '•/ .. ... � .).  :: 

nuevo modEÚo " de de-s arrollo nacional. , en lo econ6mi co y en 
. . 

lo pol ítico . 
; ;_.  • • •• : "};': •'# ... •• • 

; • •• ;: • •• � � ... • ,· ,J 
Las FF . AA  no actua ron entonces como " árbi ·--

·- . . .. . · · � . ..; . ' / fl· ' .: . �; .·_ ''t� ·: • : . � t �· . .' .. : h • , • '!� ; '¡ ·, ;.. . • • ·. . .. • ' . . 
tro s "  pequeñoburgueses ilusos , s ino como verdaderos ges--

� f : O 0 ' :t, .�_'o"! ? ..... : ' , t{o ... .. .. • •  �; ; A 0 .. .. :• ¡t;t, ...... ,\ 4 0 0 0. � : ,  f , • 11 
to res comprome tidos de los intere ses de un nuevo bloque -

. . . \ .. ' . . .  . .  

ve Ían en . .  eÍ ��ti.gu'o Estado b'urgu'es -terr.ateni�nte .  una ga--
1 . 

:' •• ... � . :� . / • • • .' . ,\ :· 1 • • • • ��- ' ... l • •• • • • .. .. :. • • " : ..... • 
rantía pára llevar adel ante un a soluc ión a la cri s i s  de a-
.. ": . . .. .; 

:: 
l .

.... . : • .' .... ��· 
·
": .. :·"' :.� ·!' :,. :. .. 

... , � ; • #o . ... 
cumulaci6n ' capitali sta que el pa ís arrástraba de manera 

• • .  .. l 4 • � • • t •• • •  . ..... 
. • ".t��:·:. �y 

·� · < �- ') ( . ... ; :-. . . ... , · ·.. . .. ; � ·t 
.

. . 

�á s acemtuadá de�de l .  9 6 s , y que se encontraba sin visos 
.. · - . 

:��
:. .

. '.' r::.� ��· .�. ·: ... 
) •.• • , 

... 4 :·· ..- ; ; · �  .... :�: .·: �:; ;� .. .... ;_ .. � • ••• � .  

de soluc i6n ante ia desinbegraci6n del sis� pol ítico vigente .  

L9� nueva$ · cond:i.c.iQne s �con6micas que :··af lo.raban, >en.-.�a ;piel 

de · · ia."·sooieda(i ecuatoriana � c.on ·. -ed.�. inminente. ;; auge petr.ol.e .. ·. · . 

+9 t,¡;Ll'(l.poco .� pod í�:q;_ ser .. ·u aproveE:had.as.:'' .. por o la: .tradiciona l : a.-· 

l iail�a . do�iJ.:lante.•:t. pa�a ge stat · .  un' .proceso de,,.Jt\odeJt"ni zac,i6n·: 

tanto . econ6mica·�: como · pOl!tip�·� eO. el · E�uador'; .y · llevar- ade.� 

lante·�,�l:· proc,.eso de ·. :rrees�tuptuc�:t6.n ·· dé. la . matr!z·.,de �.acu� • · 

• 4. � • :. • • • :, • 
, 

; • .1 
•• •• �;� 

�� 
.. 

·. 
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mul ac i6n capita l i sta , ya sea por la incapacidad d� la o l i 

garquia de evitar · el triunfo e lectoral de l CFP , partido 

que no tení a una clara inserci6n en la nueva est rategia di-
y el industrial local , 

sefiada po� el capital monopol ist� extran j e�o /ni la ca�a� i -

dad · para controlar ef icazmente a ' la clase obrera y las . ma-

sas �r6le�ari zadas a ' nivel nac ional i ya ' sea porq�e e l l a  era 

incapa z de articular un proyecto nac �on�l ::.heg�m6n ico
'

f ren-

te a· las diver�as clases · � suba l t�in�s �  cuyo corisenso se ha -

c í a  necesar�o para reba j ar e l  costo del nuevo modelo de ere

. c imiento : económico ' impul s ado por el "  imperii:ü i smo y la nueva 

burgue sía moderni z ante . No se trataba por e l lo de un mero 

golpe mil i tar olig&rquico · inspi rado pór las · antiguas clase s  

dominante� que , impregnadas· de · una supuesta c l arividenc ia, de

Saaban 1• neces idad de aplicar aqu! l e ·  v i e j a  t�c t i ca de c a mbi-

� r  para  que  t o do � i g a · i� u a l . · 

S irio 

que por e l . contrar io � " las cosas " tuvieron que cambiar · por -

cuanto en los es trechos · l !mi tes . .  de - una democrac ia " represen.:.. 

tativa ·· enclel)que nó se pod!a ' · r�solver ·el desaj us te entre -

la nueva real idad �con6mica y la � j ec�ci6n del pgder pol í t i 

c o  y a  ventan conce�tr&ndose e n  nuevo s actores nac ionales e -

internac ionale s  . . ' 

La crisis e�pieza entonces a superarse por v!a e statal 

desde 1 . 9 7 2  hasta el presenté . Esto se evidencia en una no-

table modi ficación del ri�o de crecimiento de l product? in-
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terno bruto ( cuy
_
a tasa acumulativa anual pa sa de un 5 . 1% ,  

'· 

de 1 . 9 5 0  a 1 . 97 0 ,  a un significat ivo 8 . 3 % para el periodo 

de l .  97 2 - 1 .  9 7 6 ) como tambi�n en una relativa trans forma-

ci6n de la mi sma estruc tura product iva nac ional , en la -

cua l se regi stra por pr imera ve z en la hi storia econ6mica 

del Ecuador , un fuerte incremento de sectores econ6mico s 

no agrarios o escindidos de un concomitante de sarrol lo de 
·.• 

formas no capita listas ( tales como el sector minero , par -
. 

' . 
-� 

. . 

' � . .. '· 

. ·�· 

ticul armente , hidrocarburos ,  energía , industria manufactu-

rera , y cons truccione s )  dando lugar a una relat iva dismi -
.. 

. 

� 
. 

nuc i6n de la agricultura en la estructua productiva glÓ--
. 

: -�� 
. 

-
.
.

. 
-� . . .  

bal de l pa!s . La renta petrol era e s  la que permite que el 

Estado , en el  cual ya para l .  9 7 2  a:mienzan a expresarse nuevas frac 
. . � 

. . •..: . . .  

cienes de c lase burgue sa , implemente po líticas econ6micas 
. 

. 

püblicas tendientes a solucionar la cris i s  de acumulaci6n 

de capital e impulse una revita li zaci6n de l as tendencias 

de transformac i6n en la e�truc�ura agraria tradicional , -
. .. ' 

. 
tendenc ias que como hemos vi sto estaban ya presentes des-

V ' ]'; : 

de d�cadas anter iores . 
t .• 

; , • 

. • : · S� . cons..�.i tu :y� �s !  �?· ·  _1.9.s ��os� 7 0  y .n�_ nuev� ,pl�1;:rJ_z de 

acumulaci6n que dif iere de aquella de los años.  5 0  y 6 0. en 
. . . 

.... . � .. :: . 

un . rasgo �senc:i,al ;. . poJ; . ser. apora la intervepc,i.6_n _  del Es-
, • . . • . 

1 
. ·� 1'· -

• • -�� • • . 
. .. 

� · ·' ·' • . � :� • . • 

tado 1 - que. al perf ec cionarse .como .. ins trumento que dina�i -
. ' ' . . _ ,  · . .. .. . ., . 

. ' ·- ..... 
. . . · · ,, _ . ' 

. : : .... 

. . . z a  el proceso : de . i_ndust.:rial i z aq�6p , que impul,sa e l  des a - -
• • ' •· '· 

· 
. .  "' '. .-· ' •· ' '  • • · ·. ·�• 

' 
�., '

·
• 1 J.. •• ' 1 �  • , ' , .

·
, oc'• � :. ' \ •l• • ' '' •  

rrollo de un fuerte sector pübl ico de la economía e incre-
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menta su accionar notablemente en el  gasto público , a la 

vez que constituye un aparato econ6mico fus ionado con el 

apara to admini strativo de es tado , - se convierte en el  e

je central del proceso de acumulac i6n capitali sta del pa

! s . Surge as! definitivamente en los años 7 0  aquel Esta

do burgu� s cuyos orígenes se remontan a la Revo luc i6n Li

bera l de 1 . 8 9 5 , y que recien adopta en la década pa sada 

una institucionalidad econ6mica y polí t ica propiamente -

burguesa . 

El Estado , ��o una forma de excepc i6n en la Dictadu

ra Mi litar inaugurada en 1 . 9 7 2 , es capaz de j ugar ese pa 

pel en tanto que por él pa sa una renta petrol era que le -

permi te de sarrol lar nue.vo s aparatos f inancieros y solven

tar (pagar)  la implementac i6n de un bloque de po líticas -

públ icas -- en lo econ6mi co y socia l -- que lo convierten 

en pa lanca y resorte de una reorgani zac i6n de la mi sma es-

tructura social global , como 

va instituc iona lidad pol! tica . 

gestor di recto de una nue

Pues el reajuste entre lo 

econ6mico y lo pol. !tico requer!a de' una reestructuraci6n · 

de las formas de organi zac;t6n de l consenso , entre ella.'s -

los pa rtidos po l!t icos , como de la creac i6n de nuevos or

gan ismos e ins tituc iones hegem6nícas . Solo· as! , se- garan

ti zaba que la ·matriz de acuinul aci6n de la cual era e j e  el 

mi smo Estado , se sus tentase en la sociedad civil ·a l.a:rgo. -

pl.a�o � 
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I I . LAS TENDENC IAS EN LA ECONOMIA Y SOC IEDAD ECUATORIANAS EN 

LOS ANOS 7 0  Y LOS P ROBLEMAS QUE PLANTEA LA NUEVA INSTITU-

C IONAL I DAD BURGUESA . 

Consti tu ida una nueva matriz de acumu lac i6n en l�s años 

7 0 , ésta se man i f iesta en un reordenamiento de la vida eco

n6mica cuyos rasgos fundamentales vale la pena puntual i z ar 

aqu! : 

1 )  Se inicia un proceso de industria l i z ac i6n c aracteri za

do por una fuerte concentraci6n de capita le s ; 

2 )  Se da una notable expan s i6n de l a  invers i6n extranj e

ra directa en diversas ramas de la economí a ,  incluyen

do la industria , e l  comercio , la ag ricu ltura y el sec

tor de servicios ; 

3 )  Aparece por primera ve z en e l  país que la contribuci6n 

del sector minero al producto interno bruto lo convier

te a és te en un e j e  importante del proceso de acumu la

c i6n ; y 

4 )  En la medida en que e l  s ector minero es propiedad par

c i a l del Estado o un atributo econ6mico de su pol í tica 

global , las fuentes de contradicciones de l capita l  mo

nop6l ico que pers igue la explotac i6n de recursos natu 

rales con e l  Estado , así  como el conj unto de contradic

c iones de las c lases soc i a le s  en presenc i a , adquieren 

una articu l ac i6n en torno a las políticas pdbl icas de � 

E stado . 

.. 
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Esta nueva estructuraci6n de l a  economía de l Ecuador de

termina que para los años 7 0  se gestaran momentos de agudas 

contradicc iones , expresadas en una escena pol ítica cambian

te con la intervenc i6n de nuevos sectores soc iales --clases 

que se del inean ya hi st6ricamente y nuevas fracc iones bur-

gue sas 

Estado . 

que aparecen robustec idas por l a  acc i6n directa del 

Pues e l  Estado ecuator i ano que en 1 . 9 7 2  adopta una 

nueva forma de existencia no iba a ref le j ar simpl emente y de 

manera mecánica la estructura econ6mico- socia l dominante en

tonces vigente . Todo lo contrario . Las nuevas condic iones 

econ6micas excepc iona les creadas por la renta petrolera que 

ese Estado posee , le otorga un poder acumulativo creciente 

frente al conj unto de las c lases dominantes que se revierte 

en un margen re lativo ae autonomía estata l f rente a la so- 

ciedad civi l .  E l  Estado ecuatoriano actua entonces desde 

1 . 9 7 2  con una fuerza inusitada p ara crear una burguesía in

dustrial directamente ligada a ese poder acumu lativo crec ien

te y j uega por e llo un papel importante en la fij aci6n de

finitiva de l predominio del modo de producc i6n capital ista -

en todo el país .  Prec isamente los confl ictos que surgen y -

se dan atañen a esta real idad in€dita : una nueva institucio

na lidad burguesa que se debate entre dos l ineas de des arro llo 

pos ible , dadas las condiciones estructurales imperantes con 

el auge petroelro : Por una parte se abr ía una opc i6n cen

trada en el aceleramiento de los ritmos de crecimiento � to� 
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dos los sectores económicos del paí s  - -agricultura , comercio , 

industria , servicios-- en la medida en que las c lases domi - -

nantes en pre senc ia (vie j a s  y nuevas ) buscarían un reparto 

del excedente petrolero en benef icio "privado " ( de su sector ) . 

Esto s igni f icaba que la burgues ía no tenía capacidad para do-

tarse de una po s ic ión general UN ICA f rente a los princ ipales 

problemas del pa! s , y estar ía d i spue sta a segui r  postergan-

do así  l a  rea l i zación de c iertas reformas soci ales original-

mente propuestas por un sector militar reformista . 

A su ve z esta opc ión s igni f icaba en lo pol í tico un pos ible 

recambio hacia la viej a institucionalidad burguesa , aunque 

superf icialmente remo z ada , y s ignif icaba por c ierto una ne

gación a todo Ímpetu democrati z ador de l s i stema po litice 

( fortalec imiento de los partidos , mayor part ic ipac ión de los 

organismos de masas en las decis iones pablicas , y el alej a-
. 

miento de todo proyecto de retorno a l  r�g �men constituc iona l 

por v!a partic ipativa directa ) . Todo el lo , al  menos hasta 

que e l  proceso " nacional " de desarro l lo ( que " tome en cuen-

ta a todos los sectores económicos del pa í s "  como dec!an los 

representantes de la ol igaqu!a ) se sustente a largo p l a zo . 

La otr a opc ión alternativa abr !a l a  pos ibilidad de hegemo-

n i z ar pol íticamente una propuesta de c iertas reformas soc ia-
. ' 

les por parte de un nuevo b loque hi stórico de c lases dominan

tes , formado en torno a la burgues ía industrial ya con stituí-

da , en e l  obj etivo de so��entar --económica y pol íticamente--
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a largo p la zo un de sarrol lo autosustentado en la industria

l i z ación con apoyo de sectore s de masas en el contexto de un 

nuevo · r�gimen que permita la participación democratica de l -

11 pueblo 11 a trav�s de un s i stema de partidos robus tecido , y -

de una escena po li tica nac ional democ ratiz ada . 

Esas dos opciones reales pl ante aban do s lineas de desa

rrol lo po litico inherentes en el mismo Estado para 1 . 9 7 2 , y 

por e l lo marc aban los limites del conj unto de alianzas de -

c lases y contradicc iones interclas istas e infraclasi stas en 

to rno al  e j e  fundamenta l de la polit ica en los año s 7 0 , que 

eran las POLI TICAS PUBLICAS emanadas desde el Estado , y cu

ya def inición inic ial apareció en la F i losofia y Plan de Ac 

ción del Gobierno de Rodrigue z Lara a mediados de 1 . 9 7 2 . 

Estas opciones se entrecru zaron en la realidad y se ad

hirieron a una práctica politica que tomó diversos y comple

j os matices en los años 7 0 .  Visuali zar con claridad esas a

l i anzas y contradiccione s ,  a nivel de las c lases dominantes , 

plantea a su vez una cierta periodi z ación de la coyuntura . 

Pues las contradicc iones y alianzas obtenidas en la real idad 

se reacomodaron coyuntura lmente en tres momentos , pos ibles -

de identi f icarse : 1 )  Un primer momen to que abarcar ia desde 

el ascenso del Gobierno de l Gener al Rodriguez Lara hasta el 

go lpe de mano del Genera l fascista González Alvear en Sep

tiembre de 1 . 9 7 5 ; 2 )  Un segundo momento que iria desde el  

ascenso del nuevo r�gimen mi l itar , el  triunvirato , en Ene

ro del 76 hasta la ins taurac ión de una nueva forma de Es-
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tado , la democratica-repre sentativa , institucional i z ada vía 

dictadura mi lita r  en Ago sto del 7 9 ; 3 )  y un tercer momen

to que se abre con el Gobierno Constitucional del Abogado -

Roldos Agui lera has ta el presente . . . .  A nuestro entender , 

cada uno de estos momentos hace parte de una s6la y única -

coyuntura po l ítica de tran s ic ión en la cual se fi j an de ma

nera definitiva los l ímites del Estado propiamente
.
burgues 

en el Ecuador . Todo e l lo en un proceso de transiciones mul 

tiples hacia una �� capita li sta acabada e n  nuestra rea

l idad de pa í s  dependiente de l imperia l i smo . A este respec

to nuestra inves tigaci6n se plantea analizar a) las fuerzas 

y las coyunturas que durante las úl timas dos décadas han im

pul s ado l a  destrucci6n del orden o l igárquico y señorial del 

Estado y de la s c lases dominante s ;  b)  la re lativa democrati

z ac i6n de la diferentes es feras soc iales y po líticas , crean

do los fundamentos para la constituc i6n nacional , en el con

texto de los pro fundos cambios habidos en la correlac i6n de 

fuer zas a nive l nac iona l ; e )  la relac i6n entre el Estado y -

las cl ases en funci6n de la nueva matri z de acumulaci6n crea

da vía estatal y que es la que daría cuenta de la forma en -

que los intereses soc i a les se incorporan en el E stado ; y d )  

los recursos y pos ibil idades de medi aci6n desarrol lados por 

los partidos polficos y otros organi smos o agentes estata�es 

para favorecer la ±nt�graci6n pol ítica subordinada de l as 

c lases populares a éste , o en su defecto , los factores que -
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determinan e l  desarro l lo de la au tonomía po l ítica de l as cla-

ses dominadas , que impiden conc i liar estos intere ses y fundar 
• 

una leg i timidad de l nuevo orden p ominante . 

. a) Bl J!l:C'a:só del orden Oligárqui<;:o-Trad ic ional 

Los mil i tares al asumir el pode r en Febrero de 1 . 9 7 2 , se 

plantean la po lítica de impul sar un desarro llo capital is ta -

desde el Estado . Pudie ramos s intetizar esa po lítica en 3 de 

sus principales metas : 

1 )  En el contexto de l inminente auge -

petro lero , los mi lita res se proponen hacer que e l  Estado ten-

ga una " activa participa ci6n en e l  s i s tema .. econ6mico capita-

li sta res ervándo le al Gobierno que e llos di rigen desde 1 . 9 7 2  

" el de recho de intervenir en sectores bás i co s de l a  producci6n . 

comerc iali zaci6n y servic ios " .  E l  obj et ivo seña lado era " es -

tab lecer una adecuada di s tribuci6n del ingreso n aciona l " , o 

sea cumplir con u�a aspiraci6n soc i a li z ada , y ampl i amente sen-

tida por las c lases subord inadas .  

2 ) Dado lo anteri or como premi s a  se pro -

pon! an as imismo ha cer del sector industria l  manufacturero ' e l 

área más din&nica de la economía " ecuatoriana , hac iendo que un 

proceso de indus tria li z aci6n induc ido por el Es tado "arrastre 

al s istema ha cia la generac i6n de un 
·
crec imiento del ingreso 

por habi tante que se autosustente a l argo plazo " , es  dec i r  que 
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el Gobierno de Rodríguez Lara se propone una estrategia de 

acumulac i6n capi tal ista , basada en una industri�l i zac i6n con 

cierta autonomía , sustentada en l a  ampliac i6n del mercado in-

terno y en tasa_s de ganancia que incentivar ían a la burgue sía 

a respaldar dicha po lítica de trans formaci6n general de la e-

conomía que ya no se re spaldaba en la " dinámica tradicional del 

desarro l lo " . 

3 )  Los mi litares , en fin propusieron mo -

dificar la estructur a agraria consi tando una mayor partici� 

pac i6n popular en di cho proce so y al intentarlo es taban i� 

troduciendo un elemento democratizador en potenc ia que pre -

sionaría a la po stre por pol íticas má s globales de part ici-

pac i6n pol í ti ca efectiva de las masas . 

Esa po l ítica de reformas hace que las FF . AA . , como ins-

tituc i6n robustez can su papel como inter locutor de l conjun

to de fuerza po l íticas que apoyaron las med idas propuestas , 

frente a una ol igarquía* que se opone · al nuevo papel proyect� 

do para el Es tado ecuatoriano . Y ello porque lo que se gestaba 

e� los afios 7 0  era una rel ac i6n hist6r icamente diver sa entre la 

sociedad civil y el Estado ecuatoriano , entre la economía y la p� 

l ítica , por med io de la cual se establec ía la suped itaci6n de los 

intereses econ6mi cos regionales de las clases daninantes a los intereses 

de un Estado centralizado que dec!a representar "intereses nacionales" , y se 

creaban organiStDs estatales centrales ,  para la determinaci6n de las políticas 

:pGblicas estatales . ras FF .M. jugaron entonces un pa:pel protag6nico en cuanto 

* Furldamentalm:mte OCI'Ier'Ciantes exportadores , .i.np>rtadores y sectores de la e� 

se terrateniente y otros ligados a la banca. 
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se convierten 
/ durante l a  d� cada de lo s 7 0  en un centro de poder de l Esta-

do , es decir en un organ ismo de repre sentaci6n de intereses 

de la burgue sia , y no s6lo era entonces un mero aparato re-

pre s ivo de l Estado burgues . Y en cuanto centro de poder es 

una instituc i6n que reclama una legitimaci6n en el proceso 

de desarrollo "nacional " del pais , con una ideo logia prop ia 

acerca de l devenir hist6rico de l Ecuador , y actaa como sus -

tituto func ional de una burguesia , que incapaz de rea li zar 

la moderniz aci6n del pais , en lo econ6mico y lo poli tico , 

se muestra tambi�n ideo l6g icamente de sgastada . Recordemo s 

que despues de haber re alizado ciertas modern izaciones en 

lo econ6mico y lo po lítico , en el tiempo de Eloy Al faro , la 

burgue sia ecuatoriana se mo straria abso lutamente incapaz de 

impu lsar un proceso que combinando cambios en lo econ6mico 

y po litico sitaase al Ecuador en la modern idad . 

Fu� siempre el nac leo represivo de l Estado --las FF . AA--

el que emprendi6 el liderato po litico de ciertas moderni za-

ciones en el orden econ6mico .  Tal es e l  caso de los Mi lita-

res Ju lianos , de la Dic tadura de Enriquez , de la Junta Mi li -

tar del 63 , para mencionar los cásos rrás relevantes . Crearos . que un � 

te de fuerzas dentro y entre las hn:guesias y clases terratenientes- (viejas 
de la Costa y de la Sierra 

y n� /nacia prácticamente impos ib le que ninguna de esas -

c lases pudiera hegemoni zar un proceso de modernizaci6n indu-

cida desde el Estado . S6 lo asi podemos también entender -

que en el pasado , las FF . AA  que habia induc ido ciertos cam-

bios en los aparatos econ6micos del Estado , no entraron en 
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el terreno de las moderni zac iones po li ticas del Estado . 

La intervenci6n militar en los centros neurálgico s  del Es 

tado ecuatoriano en 1 9 7 2 , marcan a este respecto un cambio cua 

litativo importante : en esta ocasi6n las FF . AA .  no s6lo indu

cen una mayor y más profunda modernizaci6n capital i s ta en lo e 

con6mico , s ino que inducen cambios en el terreno de la pol itica 

de las c lases dominantes : es decir , modi f ican las regla s del j u� 

go politico entre el las , y propician el desarro l lo de nuevas for 

mas de legitimac i6n de l Estado . 

Es en ese contexto - -de unas FF . AA .  que de ser aparato re

presivo de l E stado se convierten también en un centro de poder 

instituc ionalizado en el Estado-- que debemos anali zar las po l! 

ticas p6bl icas de los Gobiernos de Rodriguez Lara y el Tr iunvira 

to , entre 1 9 7 2  y 1 9 7 9 . Y aqui también encontramos que se abandona 

un papel tradic ional otorgado por la oligarquia a las FF . A  . •  

Pero hay otro a specto centra l  que marca el ocaso de l a  domi 

naci6n oligárquica-tradic ional en el Ecuador durante lo s año s  7 0 .  

Y este se refiere a que e l  pais pasa por una fase definitivamente 

inédita con respecto al problema de su integraci6n y formaci6n na 

cionales . 

Por otra parte , es necesario mencionar que el gobierno mi litar 

expresa ya la de svinculac ión reg ionali sta de algunos sectores de la 

b.lrguesia pero sin llegar a resol ver el problara del oorte hist6rioo entre Sierra y 

Costa que sigue latente . En efecto , el Estado, al centralizar ia renta petrolera, no 

aparece ligado a un tipo de actividad ecc::>nt!'Ei.ca regic.nalnente anclada en cuanto a la 

distri.blci6n y utilizaci6n del excedente ecx:ll"l6nioo .  La oligarquia se habia caracteriz� 

do por su inp:>sibilidad de articular en su discurso los elenentos nacional-pop.llares de 

nuestro p.¡eblo, sus nacionalidades y sus culturas . Manos aún de propiciar una 
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po l 1tica e s tatal pertinente . Sin embar-

/go , en la d�cada de los año s 7 0  se conf igura una nueva e s 

tructura social dominante que n o  s ignif ica u n  mero " recam

bio "  en un "bloque en el poder " ,  s ino un cambio cual itativo 

en cuanto se forma un nuevo BLOQUE HI STORI CO DE CLASES DO

MINANTES , para el cual las relac iones de dominac i6n y con

senso co·n respecto a las clases dominadas y exp lotada s re

qu ieren un desarro l lo concomitante , en la formac i6n capita

l i sta . La nueva burgues1a indu str ial -- cl ase gobernante 

en potencia-- se perf i la entonces como portadora de un pro

yecto po l!tico con caracter !sticas hegem6n icas . E l l a  empie

za a articular , a trav�s de sus nuevos ideologos modernos , y  

de sus aparato s partidi stas ( en particular de l a  Democrac ia 

Cristiana y La I zquierda Democratica ) , elementos nac iona l 

populares e n  s u  discurso . En la escena pol !tica se tiende 

entonce s a agotar de fini tivamente en anqui losado proyecto 

cu ltural de las diversas c lases y fracciones ol ig!rquicas . 

Tendemos por e l lo a explicarnos el proceso de instituc iona

l i z aci6n democrático-hurgues de l dltimo momento de l a  co

yuntura ( 1 . 9 7 8 - 1 . 9 7 9 )  en el contexto del robustecta�ento de 

las nuevas tendenc ias po�aas nacionales , propiciadas por 

un desarrollo capitalista acelerado y nunca antes experimen

tado en la hi storia de l Ecuador , y con el cual termina en el 

Ecuador la era de la acumulaci6n " primitiva " .  Ya no hay re

lac iones sociales establec idas en terminos de servicios , si� 

no que todo se ha convertido en mercanc!a . 

La ol igarqu!a en decadenc ia se strve de mucho s recursos 

a su mano para oponerse con todas sus fuerzas a la nueva ins

tituc ionalidad bu:r:gueea . Intenta revertir el papel de las -

FF . AA  a su anterior tutelaj e del 6rden tradiciona l , y parc ial-
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mente logra amenguar el carácter reformista del primer Go-

bierno mil itar ; util izar el derecho y las instituciones j �  

r!dicas de un andemiaj e legal por ella construido durante 

d�cadas enteras para obstaculi z ar las innovaciones que am� 

nazan su exi stenci a ,  y reclama por fin la neces idad de boi 

cotear por d iversos med ios el llamado proceso de reestructu-

raci6n JUr1dico -Pol 1tico , impulsado por los partidos de la re 

forma , la ID y la DG . Por otro lado hay un agotamiento pro-

pio de las reformas pos ibles en tanto el Gobierno Mil itar no 

busca apoyarse c laramente en las masas n� per.mLtir sus moví-

lizac iones . Mant iene pendularidad entre el apoyo y la colabora-

c i6n con las c lases dominantes ,  implementando reformas que coin-

c iden con sus propios intere ses y sus tibios intentos de imple-
r 

mentar pol 1ticas de corte populare que consi sten c iertas reivin 

dicaciones . 

Pero la oligarqu1a ro pJdo hacer a00rtar el proceso de retorro al reginen 
dem::x::r�tico por v!a �:icipa.tiva (y hacer reunir a la asamblea cot:tatituy� 

te de rotables) , po:rque en esta ocas iOn se enoontraba frente a un Estado eno;: 
narente rol::ustecido durante la �da pasada: &te se hab!a convertí&> en el 

prin:::ipa.l agente de la i.nwrsif.rl y el atpleo , de la cc:rrpra y venta de mercan

c!as , y era el mlis i.Jqx>rtante eapresario con una relevancia directa en la � 
nan1a capitalista del pa!s . Se hab� producido tambi� por ello una ooncentra

ci6n de ¡:xJder enonre en los nuevos c:p:lréitos de ese Estado � Irás acah3do 

�te hab� amentado y diversificado sus funciones con respecto a las diver

sas clases y grupos sociales; hab!a tecnificado sus tareas ,  crearxlo una red 
administrativa eficaz en todo el pa!s , pero que respcn:l!a a un poder centra 

!izado , y se hab� reforzado , tambié"l . b.lrocr�ticahente, a un enjatrilre de or 

ganisros de la sociedad civil (partidos pol1ticos, centrales sirrlicales , gr� 
mios , asociaciones profesiooal.es , y grupos de presi6n etc) que se reforzaban 

mutuamente y que en su funcionamiento cotidiano creaban un efecto aetmllativo 

de legit:irnaci6n, hacienio :inp)sible su desarticulaci6n con los desgastados 
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mecani smos y argumento s de la o l igarquía . E l  eno rme retra

so de su conciencia sobre la real idad nac ional le de sfavo 

rec i6 en una lucha en que las fuerzas const itutivas del nue

vo bloque hist6rico de c lases dominantes se habían dotado de 

un pensamiento m:XI.emo, anpre$a.X"±al. , �cionalizador y he;Jatóro.w: 
Cuales fueron a nue stro entender los e fectos más rele

vante s de l a  pol ítica estatal propuesta por los Gobiernos 

Mil itares sobre el componente dominante de la estructura so

c ia l ? . 

La compo sici6n , ubicac i6n y relac iones internas de las 

clases dominantes sufri eron s in duda s modif icac iones impor

tantes durante la década anter ior , siendo qui z á e l  fortal e

cimiento y reconstituc i6n de . una burgues ía industrial e l  fe

n6meno central desde e l  punto de vi sta de que su mera exi s 

tenci a  rep lantea radicalmen te e l  papel d e  u n  conj unto d e  a 

paratos estatale s ,  pu� s e l la e s  en el capita lismo una frac

c i6n burguesa que no puede reproduc irse como clase s in la 

con servaci6n de una cuota sufic iente de poder que l e  permi 

ta conservar una pol ítica econ6mica de Estado garanti z adora 

de " su "  mercado de fuer za de traba j o  y de produc tos manufac

tur ados . Entonces lo que necesita esa burguesía es un con

j unto de po líticas econ6micas capaces de incrementar la acu 

mul ac i6n de capita l . Y el dominio del capital industrial 

en lo economfa ecuatoriana va a s igni f icar una nueva estruc

tura del E stado e n que por primera ve z aparecen , en bloque , 

un con j unto de pol íticas econ6micas estata les tendientes a 

a convertir a l a  industria en e l  competidor mortal de l arte-
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sano corporativo , a rea l i zar una divis ión del trabaj o en l a  

economía ecuatoriana que aumente l a  product ividad de l traba

j ador individual , y a conseguir que e l  Estado provea una in

fraestructura requer ida por la industrial i z ación , revirtien 

do a s !  hac ia otra c l a s e  o fracc iones una parte de l costo de 

la producci6n industria l . 

No es  otra la final idad dltima de l a  po l ítica de prec ios , sa

larios , tributar ia , inver siones y de gastos que imp lementa 

el Estado . 

Será además esa burgue s ía industri al , benef iciaria de 

una po l ítica econ6mic a , la que intente crista l i z ar una al ian

za interc la s ista origina l ( la al ian z a  del CFP con la Democra

cia Cristiana con la Fórmula Roldos-Hurtado ) , que exhibe ese 

papel de punta que va adqu iriendo la Democraci a  Cris tiana co

mo interlocuto ra de un conj unto de fracc iones burguesas . Re

cordemos que la Democracia Cristiana , surgida en 1 . 9 6 4  como 

un partido cuya función era el  de educar e instru ir a l a  bur 

gue s ía para que abandone sus vi e j o s  e squemas de dominaci6n po l 

l í tica , se cons ideraba entonces representante de los intere ses 

de l a  entonces inc ipiente fracc i6n industrial de la burgue s í a . ·  

En los años 7 0 , ese part ido , no s6lo que va crec iendo ideoló

gicamente s ino orgánic amente a través de la as imi l aci6n de -

fracc iones o fragmentos de sprendidos de los partidos tradicio

nal e s  ( ca so de los desprendimiento s de l Part ido Conservador , 

entre ot
.
ros , que se adhieren a la DC ) . Para f ines de la d�

cada ha cambiado ya su pape l y se presenta como e l  organi smo 

partidi•ta que busca l a  representaci6n del conjunto de un em

presar iado moderno : banqueros ,  industri ales , financ i stas , co� 
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merc iante s , y ag ro indus triales todo s tienen cabida en el an

churoso cause de la renovada " Democ rac ia Popu l ar " , converti 

da hoy en un partido del Estado . 

Por otro lado las nuevas fracciones de la burguesía , in

dustriales y banquero s ,  as! como tambi�n una fracci6n finan

c i era que los amalgama , buscan con éxito la con stituc i6n de 

una mediaci6n organ i z ativa de sus intereses en el Estado . Y 

el l o consiguen crear con la moderni z ac i6n y crec imiento de 

una burocrac ia que se situa en el nivel de l a  aplicac i6n de 

las pol íticas pabl icas de acuerdo a nuevas re�l as del j uego 

que ya no las dicta el c liente l i smo de las viej as c lases o

l igárquicas , s ino una autoridad y organi z aci6n j erarqu i z adas 

con la subordinaci6n es tricta a los centros de l nuevo orden 

pabl ico . Esa buroc rac i a  que viene a admini strar efica zmen

te los negocios de la burgues ía , abstractamente concebida -

como anica , sirve tambi�n como mediac i6n entre el bloq�e de 

clases dominantes en constituci6n y el conj unto de asoc iacio

nes c iviles y pol !ticas que componen las l lamadas " fuer z a s  -

vivas " de la soc iedad ecuator iana ( Cámaras de la producci6n , 

centra les s indicales , asoc iaciones regionales , etc ) , e in

c lusive ( -a veces , con los mi smo s partido s · pol ! ticos cuyo pa

pel desea circusncribir contradictoriamente a los l ímites -

estrechos de la representaci6n econ6mica de c lase . 

Serta equivocado pensar que el de sarticu l ado bloque his

t6rico de clases dominantes reg ionales que hemos caracteri 

zado como " o ligárqu ico " ,  haya desaparec ido con su s integran-
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tes por la ac ci6n estatal de una década de re formas burgue 

sas . Al contrario pensamos que lo ocurrido es más vale un 

reagrupamiento y/o reacomodo de las anteriores clases domi 

nantes a las condic ione s de una sociedad moderna má s acaba

da . Y ello porque los cambios progres ivos por los que tran

sit6 el agro ecuatoriano , fueron referidos al orden econ6mi 

co más no al orden po l ítico . Es dec ir que el Estado en su 

accionar transformador se qued6 corto en lo que a la cues

ti6n agraria se ref iere . Al menos planteamos esta como una 

hip6tesis de traba j o  en nuestra investigación . Veamos bre

vemente por qué . 

Con relaci6n a l  "problema agrario " ,  que en nue stro paí s  

andino está atr aves ado por connotaciones etni co-ideol6gicas 

importantes , la po¡ !tica de los do s gobiernos mil i tares que 

rigieron los des tinos del país  entre 1 . 9 7 2 - 1 . 9 7 9 , se inscri

bi6 únicamente en la af ectación de las viej as es tructuras 

econ6micas , más no en la desarticu laci6n de las formas ana

crónicas de dominac ión po lítica . Es as1 com9 lo que hace -

el Estado es reducir los múltiples problema s del " sector a

grario"  a una vi sión eminentemen te productivista que inten

ta integrar a 1� grande y mediana propied�d al merc ado capi

ta li sta de bienes alimenticios y de materias primas agr1co

las para la exportación , sin afectar en lo más mínimo la es

tructura de la tenenc ia de la tierra . Esto signi fi caba ins

cribirse plenamente en la perspectiva de una pol ítica dicta

da por las mult inacionales , el Banco Mundial de Desarrollo y 

la mi sma c lase terrateniente. · Dado el limitado ca

rácter de la industri ali z ac ión , la misma burgue sía industrial 
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no irnpuls6 un programa agrar io democrático-burgués ( l a entre-

ga de la tierra a los campes inos ) que pudiera sel lar la cl ás ica 

al ianza ( burges 1a-campe sinado ) como factor trans formador esen-

cial en la lucha contra los terraten iente s .  Al contrario " l a 

cuest i6n agraria " quedaba atín en los año s 7 0  como el espac io pr� 

gramático má s imprec iso del nuevo bloque hist6rico en constitÚ-

ción , y se convirti6 en el tínico es lab6n po li tice de un continu� 

do con sen so de todas las fraccione s dominantes (vie j a s  y nuevas ) 

en el  cua l  las fracc iones oligárquicas ,  regionales , hartan su a-

gosto . He aqu1 una raz6n esenc ial que limitará también el carác-

ter d·
emocrát ico de la nueva burgue s1a "rnodernizante " .  En primer 1� 

gar se busca reconst ituir la alianza con la clase terrateniente , 

ahora ya capit ali sta , favorec iendo su moderni zaci6n y creando las 

cond iciones de un proceso de acumulaci6n capitali sta rentable en 

el  �· En segundo lugar , la burgues1a industrial no busca una a

lianza con el campe s inado pue sto que esta al ianza no perec1a nece

saria teniendo en cuenta que el e j e  de la acumulaci6n capitalista 

a nivel nacional pasaba por la intervenc ión del Estado y no por la 

formac ión de un mercado interno de manera trad icional . 

La postura de l Estado era entonces compatible con la rnanten
c i6n del lat ifundio renovado t�cnicamente y con grandes inversio

nes de capitales proven ientes de los Bancos Nac ionales para el de 

sarrol lo de la llamada "agroindustria " que explota una mano de o

bra barata y desorgan i zada proven iente de los cons tantes f lujos mi

gratorios que el  mi smo Es tado foment6 hac ia las " zonas de coloniza

c i6n " . 

Al no haber provocado el  Es tado un cambio cualitat ivo 

en la correlac ión de fuerzas entre el campe s inado y los te-

rratenientes s ino 

local , la 

tínicamente entre estos tíl timos y la bur 

superestructura original pa s6 a ser ocup� gues1a 

da por otra clase dominante s in un vaciamiento de su conte-

nido ol igarquico que se traduzca en relac ione s de dominación 
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enteramente po l i ticas , mediati z adas ,  que cont inuan ex-

hibiendo conteniqos desp6t ico s y gamonal i stas . Se cons erva 

a s !  un núc leo anacr6nico de poder y se pro longa la impreg�a

c i6n ideol6gico-po lttica en el seno mismo del nuevo bloque hi� 

t6r ico de c la ses  dominantes que tienen la consecuenc iá ae re-
' 

lativ i z ar gr andemente e l  ocaso de l a  dominac i6n o ligarquica en 

e l  pai s . 

b)  El  pape l
· 

de l Estado en el Proceso de Industrial i z ac i6n 

En l a  d�cada de los 7 0  cobr6 s ignif icac i6n un proceso -

de industr ia li z ac i6n , que venta debi lmente desarro l l ando sus 

premi sas econ6micas y po líticas de sde los años 1 . 9 6 4  hasta 

1 . 9 7 2 , cuando el r�gimen mi litar le dá un ri tmo más intenso 

desde el Estado . Lo s  año s  recientes contrastan en este sen-

tido con una 16gica social diversa que gui6 ese d�bil proce

so de creaci6n de industrias hab ido en el pa!s en �pocas pa-

sadas . 

Anteriormente , la propiedad de industrias es tuvo en ma-

nos de quienes eran a su vez gr ande s terrateni entes ,  comer-

c i antes y exportadores . Pero desde 1 . 9 7 2  se exhibe ya un -

proceso de industria l i zaci6n en cuanto se da una divis i6n en 

l a  funci6n del capital productivo que a su ve z hace aparecer 

una nueva f ranj a soc ial má s t1picamente capita l i sta l igada -

más o menos autonomamente con la defensa de dicho proce so a 

nive l  pol í tico . B��e proceso de industrial i zac i6n , además 

de tener resortes estatales instuciona les en las FF . AA . , pa-

receria sustentarse soc ial e ideo l6g icamente en la pequeña 

burgues1a urbana . Motivada por l as ideas de cambio y moder-
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nizac ión como también por la imagen de un nacionali smo en 

que la pequeña burgues ía aparece como protagoni sta opuesta 

al régimen ol igárquico , y conduc ida por la tecnoburocrác ia 

nac iente desde el régimen mil itar de 1 . 9 6 3 , e l la va a exhi-

bir un papel po l ítico que difiere en relac ión al cumplido 

por la masa pequeño-burguesa de décadas anteriores ( que guar-

daba su rol esenc ialmente estabi l i zador del pacto olig�rqui-

co entre burguesía y clase terratenien te ) . Nuestro estudio 

ana l i z a  por ello el nuevo orígen de los industr iales ecuato-

rianos y el peso particu lar que tiene la pequeña burguesía -

en ascenso con l a  mi sma constituc ión de una fracción DXrusttial 

nueva de la burgues!a, ¡:::or lo general vinculada directa o indirect.am:mte al 
Estado . 

Este proceso s in embargo es más complej o ,  pues e l  carác-

ter real de l proceso de industrialización se af incó también 

en un reordenamiento de l as al ianzas de c lases dominantes a 

nive l nac ional que tuvo como consecuencia la trans formac ión 

de antiguos terratenientes ( particularmente serranos )  en in-

dustriales que ideológicamente diferían en su concepción del 

desarrollo econ6mi co y el rol que debería j ugar el Estado 

en la economía .  La investigac ión debe por e l lo determinar cua l 

fue el des tino soc ial de los terratenientes serranos en los -

últimos años , su trans formación capi talista y su ubicación en 

e l  espectro po lítico nacional . 

Recordemos que desde la apl i cac ión de la Primera Ley de Re-

forma Agraria en 1 . 9 6 4 los grupo s benef ic iados fueron los té-

rrateniente s que lograron acumular un capi ta l dinero calcula-

do en 500 mi llones de sucres que en gran medida �ue inve�t i -
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do en el "despegue " industrial de l Ecuador . ( 1 ) 

Por Gltimo , la década anterior está enmarcada en un con

texto particu lar del desarrol lo capita l i s ta mund ial en el que 

el imperia l i smo europeo amenaza a los países del Tercer Mun

do tanto qui zá como e l  �periali smo estadounidense , en a lgu

nos casos . En 1 . 9 6 0 , más del 8 0 %  de las invers ione s directas 

de capitales , en la escala internacional ,  provinieron de EE . 

uu . , mientras que para 1 . 9 8 0  ese porcenta j e  ha b�j ado a un -

5 0 % , y sigue en decl ive pues la exportaci6n de capitales de 

la Europa Occidental y e l  Jap6n se ha inc rementado con un -

ritmo que iguala y a veces supera la mi sma inversi6n de EE . 

uu . ,  en paí se s  como Bras i l . Saber como cambi6 en nues tro 

país la relaci6n descrita arriba echaría luces sobre aspec 

tos relevantes del de sarro l lo po l ítico interno , · particular

mente en lo que d�ce relac i6n al s i stema político y la pre

sencia del nuevo j uego partidista con la invervenc i6n de la 

Democrac ia Cristiana y la Social Democrac ia ( I . D . ) . 

El establecimiento de industrias en el Ecuador ven!a evo

lucionando desde princ ipios de s iglo de manera muy lenta , 

No se pod!a hablar de ningdn "proceso " de industrial i zaci6n , 

y l a  demanda interna de bienes manuf acturados era sumamente 

l imitada a la sati s f acc i6n de l as clases propietarias y a una 

pequeña fran j a  compuesta por la pequeña burguesía urbana de 

( 1 )  Segdn Documento de l CONADE , 1 . 9 8 0 , citando a . . . . .  pag , 6 
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mayores ingresos . Esta situaci6n , a pesar del relativo cre 

c imiento del mercado interno impu lsado por la tímida moder 

n i z ac i6n soc ial au spic iada por el Gobierno de Galo P laza , -

no cambi6 hasta los año s 6 0 . En 1 . 9 6 1  por ej emplo el i ngre

so med io por h abitante en el Ecuador era apenas de 1 5 7  d6 la

res , es dec ir meno r en 2 / 3  partes al registrado entonces pa

ra Am�rica Latina , y signif icaba que apenas un 1 . 3 % de la -

poblac i6n ecuatoriana dispon ía de ingresos de 2 . 0 9 0  d6 lares 

al año por per sona , nivel comparable al ingreso medio de los 

paises desarrol lados . Para el mi smo año , s in embargo l as -

tres cuartas partes de la pobl ac ión di sponía en promedio de 

una renta anual de 1 1 2  d6 1ares , amen al hecho de que grande s 

sectores campes ino n i  s iguiera es taban insertos en la econo

mía monetaria , particu larmente en la regi6n más poblada , La 

S ierra . Aún para el año de 1 . 9 7 2 , grandes proporc iones de -

l a  poblaci6n econ6mic amente activa no tenía capacidad de ad

quir ir produc tos manu facturados ( un 5 2 % )  deb$do en parte -

a las arcaicas estructuras agrari as que predominaban aún en 

e l  paí s . 

Es a partir de 1 . 9 7 2  cuando se da un crecimiento con s i 

derable de l a s  capas medias , favorec ido por e l  reacomodo de 

vie j a s  estructuras internas , la disoluc ión de las anacr6ni 

c a s  relaciones de producci6n en el agro , la de sconcentraci6n 

progresiva relativa de los ingresos y la moderni z aci6n de -

la sociedad impulsada por e l  Estado , todo lo cua l provoca un 

incremento en la demanda de biene s manufacturado s en e l  país , 

y sustenta un inic ial proceso de industrial i z ac i6n . 
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Indudabl emente este nuevo papel de l Es tado es tuvo condi

cionado por el auge econ6mico derivado del cons iderable in

greso de divi sas provenientes de la exportaci6n petrolera . 

S ituac i6n que se vi sualiza al marcar las diferenc ias estata

les esenc iales con la década an ter ior , en cuanto a los cam

bios ocurr idos . 

1 )  En los años 6 0  se di6 en el Es tado una moderni zac i6n 

de su a,parato juríd ico-admini strat ivo que propi ci a una cen

tral izaci6n de l incipiente aparato econ6mico de l Estado . 

No es otro el efecto pertinente esenc ial de la crac i6n de -

nuevo s ministerios Indus trias y Comerc io ) , de CENDES y -

SECAP , así. como la fundac i6n de la Junta Nac ional de Plani 

f icaci6n y coo rdinaci6n Econ6mi ca . A este desarrol lo insti

tucional va acompañado una legislaci6n espec í f ica que regu

la el fomento industr ial , de la ar tesanía y la pequeña em

pre sa industr ial así. como una reglamentac i6n j urídica para -

la explotac i6n hidroc arburff ica , forestal y pe squera en que 

el Estado ya se presenta como ge stor de l des arro llo de di

versos sectores econ6mi cos , al establecer nuevos circuitos 

f inanc ieros (Comi si6n de Valores , Corporac ionea Ftnano�s::'a,.� 

etc ) . 

· 2 )  Ese proceso de moderniza,ct6n 1el aparato admini stra

tivo de l E stado , estuvo acompañado de intentos por reorgani

zar la  estructura agraria de l paí s . S e  di6 la Primera Ley 

de Re forma Agraria y se cre6 su Instituto ej ecutor , el IERAC , 

que origin6 agudas contradicc iones en el  seno de l as c lases 

dominantes en una lucha por f i j ar lo s l ímite s del Estado en 

el  proceso de " plani f icaci6 n "  de la economí a agrar ia .  Con-
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tradicciones exacerbadas por el antagoni smo social que expre-

san las organizaciones campes inas y obreras frente a una po -

l f ti ca fuertemente sesgada hacia la colonizac ión . 

3 )  Concomitante a la moderni z ac 16n admin istrativa , y 

particularmente a ra í z  de la ins taurac i6n de la Junta Mi l i -

tar de Gobierno d e l  6 3 , s e  consol i da u n  proceso d e  unif ica-

c i6n de l aparato administrativo cent ra l a nivel nac ional , -

legis landose por pr imera vez una reg lamentac i6n sobre las -

" carreras admini strativas " en las institucione s "gubernamen-

ta les " .  Esto de hecho signific6 un fortal ec imiento del po-

der central al anularse las mGl timples ataduras existentes en-

tre los grupos de pres i6n regionales y el Estado . Ataduras 

simbolizadas en las innumerables " entidades aut6nomas "  que -

fueron entonces desplazadas y progresivamente di sue ltas en-

tre 1 . 9 6 3 - 1 . 9 7 1 .  

4 )  La s  reformas que ampl ían la envergadura admini stra-

tiva del Estado no signi f ic6 un intervenc ionismo organi zado y 

controlado por una c lase social especifica --la burgues í a  --

ni una alianza de la entonces naciente burgues í a  industrial 

con otros sectores .  El libera li smo econ6mico s igui6 siendo 

la reglamen taci6n estatal mantenida por un centro de poder -

que no pierde ( en la Asamblea Constituyente del 6 6 )  su tra -

diciona l predominio sobre los aparatos estatales centrales : 

el Congreso . Desde 1 . 9 6 6  hasta 1 . 9 7 1 , cuando ;' el Gltimo 
Velasco !barra 

caudi l lo de la o ligarqu1a " /d i suelve el par lamento , y constí-

tuye un cuerpo leg i s lat ivo ad-hoc adscrito a la Pres idencia , 

�ste s igue cumpliendo su pap�l de representac i6n de las cla-

ses ol igSrquicas - region� les - La separac i6n ya abso-
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luta entre l a  soc iedad civi l y e l  Estado , que se revela pa

ra el Ecuador de los años 7 0 , ex igía de una acc i6n guberna

mental que ident i f ique en el fondo de una po l ítica dicha se

paraci6n , pue s la lucha de clases de los sectores dominantes 

no debía s eguirse reflej ando dentro del Es tado de manera -

transparente , como sucedía ha sta los años 6 0 . 

Por ello a di ferencia de los años 6 0 , se puede marcar -

en los siguientes aspectos la ac ci6n di ferida del Estado : 

1 )  La med iac i6n pol ítica en el desarrol lo capita li sta 

fue determinante en los años 7 0  para el forta lec imiento de l 

sector industria l ,  y estuvo plasmada en un conj unto de me

didas econ6micas cuya implementac i6n requería de la consti

tuc i6n de un aparato econ6mico de Es tado . El desarrollo po

lí tico seña lado para esto s  años fue en cierta medida una -

continuidad de la truncada evoluci6n anter ior . Sin embargo , 

fue a partir del rég imen mi li tar de l 7 2  que el  Estado imple

menta mecani smos de estímulo directo a la industria a tra 

vé s de una ef icaz po lítica crediticia , de sub sidios f i scales , 

de protec ci6n tarifaria , de promoc i6n a las exportaci ones , 

de fortalecimi ento de ac tore s soc ia les - -pequeña burguesía 

y capas medias-- que me joran sus ingresos , de exonerac iones 

tributarias direc tas , de crédito s a intereses promocionales , 

de subs idios a la importaci6n de materias pr imas y auxilia

re s ,  de ampliaci6n cons iderable de servicios infraestructu

ra les e invers ione s estatales de stinados a favorecer el pro

ceso de industrial izac i6n . La burgue sía industrial moderna 

que necesitaba de un paquete de po l íticas econ6mi cas , se  encuen

tra con un rég imen que busca constituir un Estado que a su -
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vez neces ita conformar sectores económicos propios . La crea

ción del aparato econ6mico de Es tado s ign if ic6 en este caso 

la satis facción de amba s demanda s :  la burguesía tenía su -

" nueva legal idad " insti tucionalmente respa ldada , y las FF . 

AA .  la pos ibi lidad real de constituir un aparato económico -

mi litar que af iance su constituc ión y convers i6n en un cen

tro de poder permanente en la estructural global del Estado . 

2 )  Hemo s manifestado que en la década pasada se comple

ta la modernizaci ón de l aparato admini strat ivo de l Es tado y 

se con stituyen un aparato económi co específ ico . En lo admi 

ni strat ivo se legal izan medidas que se ajustan a la raciona

lidad económica del rég imen cap ita lista y se in stitucionali

zan nuevos organi smos burocráti cos que al estar ligados di

rectamente al poder ej ecut ivo dan mayor coherencia a la ra 

cionalidad económi ca imperante . 

Es así  como en los años 7 0  se inst ituc ional i zó la búsque

da y central ización nacional de informac ión (censos pobla

ciona les , agropecuarios , industriales , empresariales , educa

tivos , etc , y moderni zó el Registro Civi l ) ; se crean nuevas 

dependencias especial i z adas en lo s Min isterios , a la ve z que 

se crean dos mini ster io s ( el de RR . NN .  y el de Industria l ) ; 

se le dá gran importancia a la formac ión de la tecnocrácia 

con apoyo directo del Estado y la JUNAPLA pasa rec ien en los 

año s  7 0  a desempeñar un importante papel en la elaborac ión 

de los planes de desarro llo de diverso tipo y en la evalua-
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c ió� de proyectos y diagn6sticos regiona les y naciona l es ; 

se leg i s la sobre rel ac io.nes laborales aceptando los pl antea

mientos de la burgues 1a de restar derecho s a lo s trabaj ado-

res en cuanto a su organ i zac i ón y lucha lega l ; se erigen le-

yes destinadas al desarrol lo industrial ,  y se regulan las 

re laci ones de l Estado con varios sectores de la económi a ( -

e l  comercio , importador y exportado r , la pequeña industria 

y la artesan1a , la agricu l tura , el turi smo y la pesca , a la 
l 

vez que se crea una leg i s l ac ión permanente respecto a las  -

inversiones extranj era s en los marcos de la Leg i s l ac ión de l -

Pacto Andino ) . Es te proceso de modern izac i ón administrati-

vo y legal en realidad comienz a  desde 1 � 9 4 8 , y en a lgunas -

instanc ias en periodos anteriores , y estaba destinado a res-

pender ante la diversif icación de nues tra estructura econó-

mica que demandaba de un incremento de la acción gubernamen-

ta l en la actividad económi ca global . 

Por otra parte , afirmamo s que se desarrol l6 y moderni z6 

un APARATO ECONOMICO DE ESTADO para re ferirnos al perfec cio-

namiento y creac ión de instrumentos e instituciones del Es-

tado destinados a imprimir y mantener el· dinami smo del pro-

ce so de acumu lac ión capita lista , baj o  la ég ida de una nueva 

matr i z  de acumu l ac ión capita l i sta ya descrita . Estrechamen-

te relac ionados al desarro l lo c apital ista de l pa1s , a su de-

sarrollo industrial , a la integrac ión andina , a la amplia

c ión y dinami zación del merc ado interno , a la expans i ón del 

comercio , a la ampliac ión de la es fera de servicios y a l a  -
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inco rporac i6n a la economía de mercado de cons iderables gru -

pos poblac iona les rurales , es tuvieron ese con j unto de insti-

tuciones y mecan i smo s que pasamo s a describir sus cíntamente . 

Ademá s de los ex is tentes Mini sterios que integran el -

l l amado " Frente Econ6mico " ( o la direcci6n misma de l apa-

rato econ6mic o ) se desarro ll6 CENDES - Centro de Des arro l l o  

Industria l ; l a  CEPE , la mayor empresa nac ional ads crita a l  

Estado ; la DINE ( Di recc i6n de Industrias de l Ej �rc ito } ; y -

se constituyeS e l  CONADE , que no es l a  anterior JUNAP LA con 

diverso nombre , s ino la in stituc i6n más importante de l a-

parato econ6mico porque representa mej or que ninguna otra 

la fus i6n ent re el aparato adminis trativo y el aparato eco-

n6mico moderno , ba j o  la Direcc i6n Po lítica de l a  Instanc ia · 

hegem6n ica del Estado ( e l  Gobierno Central ) .  

E�ta fusi6n se vi sual i z a  en l a  notab le expans i6n de l 

gasto pabl ico v en particul ar e l  destinado a capita l ,  in-

crementando el Estado su aporte a la invers i6n nac iona l del 

2 3 %  en 1 . 9 7 0  a un 3 9 %  en 1 . 9 7 6 .  Esta inver s i6n es tuvo di-

rigida a hidrocarburos ,  energ í a  e l�ctrica , ag ricu ltura y ga-

nadería . Todo e l lo en gran medida pos ibi litado por e l  auge 

petro lero pues el f inanc iamiento proveni ente de la tributa -

c i6n al petroleo represent6 un 2 4 % de lo s ingresos totales 

de l Gobierno Central en 1 . 9 7 6 . ( # ) . 

( # ) . Los hidroc arburos contribuyeron al p . I . B .  con un 2 . 3 % 
en 1 . 9 7 2  y un 1 0 . 6 % en 1 . 9 7 7 ,  pasando por un máximo de 
1 6  • 2 %  en l .  9 7 4 • 
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La sign i f icac i6n de esta fusi6n se concret6 as imi smo en 

la creac i6n de nuevos círcu lo s f inancieros nacton a l es : Comi

si6n de Valores , Corporaci6n Financ iera Nac iona l ,  Banco de 

Coope rativas ,  Banco de l a  Vivienda , Bo ls a de Valores , etc , 

que apoyan directamente la invers i 6n capi ta li sta en diver

sas ramas econ6micas , privi legiando la industria , en parti

cu lar cuando en este per !odo vemos que e l  Estado ha tomado , 

a trav�s de su aparato econ6mico , la explotac i6n directa de 

c iertas act ividades económicas y ha constituido empresas -

mixtas o s imp lemente emp resas estatales , y ademá s da ser� 

vic io s  antes inex i s tentes en nucha s zonas , ta les como la e

lectric idad y las comun i caciones que se amp li aron notable

mente en la d�cada anterior , conj untamente con l a  red de � 

transporte ( Flota bananer a ,  petrolera ) y red de comerc i a l i 

z ac i 6n de produc to s ( OCEPA , ENPROVID , ENAC ) . 

Esta fus i6n se ha desarrol lado incorporando organi smo s 

que c ana l i z an los ingresos provenientes del petroleo hacia 

proyectos e stata le s de impulso a l  desarrol lo capi talista . 

E l  l l amado Fondo Nac ional de Desarrol lo (FONADE ) , está por 

e j emp lo , destinado a forta lecer o dar lugar a nuevas fuen

tes de recursos que comp lementen o sustituyan los re cursos 

proven ientes de lo s hidrocarburos .  Otro mecani smo , e l  --

. FONAPAR reparte con f ines de desar�o llo c apita l ista entre 

los gobi erno s locales y mun ic ipales alguno s recur sos f inan 

c iero s . Ambos mecani smos  ref lej an l a  exi s tencia en e l  E s 

tado d e  una tendenc ia a incrementar los rubros del presu

puesto centra l relac ionado s con el desarrol lo econ6mico -

del pa ! s ; y por otra parte mue stran c laramente que e l  Esta-
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do ha constituido un a base operativa directa , en el APARATO 

ECONOMI CO DEL ESTADO , para de sarrol lar j unto al estudio de 

proyectos ,  f inanci amiento , implementac i6n de p lanes , una ba

se y part icipaci6n acc ionaria propia en la industria , la  co

me rc i a l i zaci6n de productos , l a  exportación de bienes , el -

transporte y las comunicaciones . 

3 )  El Estado e structura entonces un aparato económi 

co de Es tado moderno y acabado , que por pr imera vez se fu

s iona , en su acc ionar político , con el apar ato admin istra

tivo de l Estado , br indándo le al bloque histórico de clases 

dominantes una ef icacia nunc a antes conseguida por ninguna -

a l ianza de poder estatal . · Esta realidad , podría haber s iq 

nif icado que las fuerz as ( f racc iones ) pol í ticas que prota

gon i z aron o apoyaron la conducc ión de estas trans formacio

nes estata l e s  en los años 7 0 , a l  haber se ubicado como repre 

sentantes y defensore s  de di cho proceso , sean aún hoy los -

portadore s de un poder po l ít ico acumulado en la mi sma ges

t ión estatal de esos años  de dictadura mi l i tar , poder pol í 

tico que no necesariamente correspondía entonces ( ni hoy ) -

a l  peso econ6mico que di chas fuer zas poseen en la estructu

ra econ6mica global . Este seria un indicador cierto de la 

moderni zac ión po l ítica regis trada , y s igni ficaría tamb i�n -

que el proceso l lamado de " Reestructuración Jurídico-Po

l í tica " abierto por la v!a participativa ( re f erendum para 

escoger una const ituc ión , y rechazo a la Asamblea Consti

tuyente de Notables ) ,  haya sido impu l s ado por esas fraccio

ne s moderna s de l a  burgues í a  en e l  obj etivo de f i j ar po l í 

ticamente e n  l a  sociedad civi l una nueva correlación de -
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fuer zas que requiere de un consenso más ampl iado de las cl a-

ses subalternas . La ampl iaci6n del sufragio a los anal fa-

betos , la reforma parlamentaria que introduc e en el siste-

roa unicamera l actua l la presenc ia de 15 diputado s nac iona l -

mente elegidos , la nueva Ley de Elecc iones y Part ido s Pol i -

ticos , deberán todas ser analizada s en este contexto . Caro-

bios supere structurales que vinieron a sellar el fortaleci-

mi ento de una burgues ía industrial creada al amparo del Es-

tado y que está ligada al funci'Onanú.ento eccoánico del Estado . 

Esta burgues ia indu strial , incipiente en los años 6 0 , se de-

sarrol la por acc i6n de l Es tado hasta convertirse para f ines 

de los años 7 0  en una cl ase social que tiene ramif icac ione s 

econ6micas en otras fracciones de la burguesía , y que -- a 

diferencia de sus primeras formas embrionarias -- ya no es 

más una s imple bi furcac i6n ramif icada de otra c lase ( v . g .  

los terrateniente s )  o de otra fracci6n burguesa (v . g .  de 

la burgue sia comerc ial , banc aria ) .  Esto significa que por 

primera vez en la formac i6n social ecuatoriana surgen sec

tores de la burgue s ía que no tienen relac iones orgánicas -

de c lase ni con los terratenientes , ni con el  terreno de 

la circulaci6n . Nuestra investigac i6n se propone entonces 

ir marc ando cómo el Estado va teniendo repercusiones en la 

constituc i6n de esta burgue sía indus trial , a s í  como en la 

formac i6n del bloque de clases dominantes y en la mi sma re -

constituc i6n de la sociedad civi l .  Se propone por lo tan-

to vi sual izar c6mo los con f l ictos po lí ticos que surgen es-
condicionados oor un. 

tán ... -------est:e nuevo pape l de-:-- t;stado ligado di recta-
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mente al proceso de con stituci6n de l as c l ases sociales en 

el Ecuador de los años 70 . 

e )  Caracter!sticas del Proceso de Industr i a l i zac i6n 

¿Cuál es el or igen de esa nueva burgues ! a  industr ia l 

en cuanto a componentes sociales se refiere? 

econ6rnicas se l a  puede ubicar princ ipalmente? 

¿En qué ramas 

¿Cu!les son 

sus re laciones con e l  c apital rnonop6 lico internac iona l? 

¿Cu!les sus v1nculos con los viej os grupos de " industr i a les � 

f inancieros , y comerc iantes del pa 1 s ?  y ¿Qué pres iones ha -

ej ercido sobre e l  s i stema po lftico en los a ltirnos años ? ,  son 

preguntas que nue stra investigaci6n se propone responder . 

Las s iguientes característi cas espec i f i cas de l proceso 

de indus tria lizaci6n nos muestran la interralaci6n de l mismo 

con otros aspectos de l desarro llo econ6rnico nac iona l en l os 

a ltirnos años . Esas caracterís ticas revel antes perrni ti r!n , u

bicar e l  terreno más espec i f i co de nuestra inves tigaci6n a l  

respecto . 

1 .  El desarrol lo industrial impu lsado por el Estado estu 

vo centr ado en ramas no tradic iona les , es decir e n  aquel las -

rama s productoras de rnercanclas que tradic iona lmente hablan s i 

do obj eto de irnportac í6n , con independencia del tipo d e  consu

mo a que se ha llaron destinadas . Durante la déc ada de los 7 0  

crec i6 a s í  l a  industria meta lrnecán i ca ,  l a  de p lásticos y pro

ductos minera les no metá licos . Sin embargo las ramas orienta

das a los bienes tradic iona le s tales corno al imentos y textiles 
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s iguen siendo las que conservan el mayor peso en la producción 

manufacturera g loba l ,  debiendo anotarse que la gran mayorf a de 

los princ ipa le s productores manu facturados en 1 . 9 7 5  en e l  paf s 

exhibfan una clara vincu lación con la base agrari a y pesque ra 

de l Ecuador . Por su parte las principa les mercancf as manufac-

tu rada s exportadas en 1 . 9 7 7  eran los derivados de l cacao , la 
l elal:xJrados de madera . 

harina de pescado y e l  azúcar �n la pequeña industria , ( que 

crec ió entre 1 . 97 2 - 1 . 97 8 en un orden de l 6 3 % )  se not a asimi s-

mo una expansión en las ramas tradic iona les , pues las ramas -

de a limentos y texti le s representa e l  6 7 %  de la s inver siones -

des tinada s a la produc ción de bienes de consumo inmediato , y 

un 2 4% de la s inversiones realizadas en la pequeña indus tria . 

Esto signif ica que a pesar de que exi s te una tendencia 

relativa decreciente de la s ramas tradiciona les a largo pl a-

zo , que le otorga cierta importanc ia rec iente a las ramas que 

producen bi ene s intermedios y de capital ( producc ión produc ti -

va) , ex is te aún un predomin io , en término s de ocupación de las 

ramas tradic ionales . 

LSte hecho , acompañado de la importanc ia que aún exhibe 

la artesanfa y la e levada concentrac ión de capita les en las 

ramas tradic ionales , da lugar a pensar que pese a la evo lu -

ci6n manifiesta en la es tructura productiva global de l pa!s , 

e l  Ecuador s6lo se encuentra en un proceso inicial de indus-

tr ialización rea l .  Real idad que nos permite afirmar que di-

cho pro ceso hubiese sido muy !nf imo sin la directa interven-

ci6n del Es tado , lo cua l signif ica a su vez que puede exi s -

t i r  en el sis tema polftico nacional un grado de concentra -
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c ión de poder por parte d e  l a  nueva burguesfa industrial que 

no c orresponde a su verdadero poder económico local . E s  de

c i r  habrfa des f ace entre el poder po l f tico acumul ado estata l

mente por parte de esa burgues f a  y su pe so económico espec f 

f ico en la estructura econ6mica global . 

Por otra parte cabe s eñalar que en l a  última d�cada e l  

proceso de susti ttuc ión de importac iones estuvo orientado e 

sencialmente a sati s f acer l a  demanda de los sectores de altos· 

ingreso s y de una crec ida pequeña burguesfa acompañada de la 

con st ituc ión de capa s medias , y a medida en que e l  desarrollo 

urbano en l a  d�cada se intensificaba , las industrias sus titu

yeron productos antes importados pero en una escala inferior 

a la necesaria para satis facer demandas de sectores obreros , 

c ampe s inos , subprol etarios y pequeña burguesfa ba j a .  En esto 

no hay n inguna novedad hi st6rica pues proc esos s imilares se -

reg i straron en otros pa f ses de la región a consecuencia de una 

red istribución de la renta y la amp liac ión de l mercado inter-

no favorable a la industrial i z ación . A s imismo hubo fac-

tores coyunturales que auspiciaron cierto desarrol lo en las -

rama s no tradicionales , como es e l  caso del auge de construc

c iones en las pr incipa les c iudades del pa f s ,  lo que coadyuvó 

a l a  expan s ión de a lgunas rama s de la actividad industrial ta

les como la meta lmecánica , cemento , vidrios , materia les de cons

trucc i6n , y la industria maderera . Lo cual refuer za el argu 

mento anterior de que pese a un crec imiento absoluto de las -

ramas no tradic iona les , la industrial i z ación de productos in

termedio� y de bienes de capital continua s iendo de importan

cia secundaria en la estructura productiva capita l i sta del - -
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Ecuador . 

Por ú l timo , valga anotar a este respecto que se constata 

una intens i f icac i6n de la invers i6n en ramas con enlaces con 

otros sectores econ6micos , tales como la industrial i zaci6n de 

los e laborado s del cacao y produc tos del mar , dándo se un de 

s arro llo industri a l para e l  mercado subreg ional andino . A e s 

t e  respecto cabe pregundar se : Qué a f inidades o contradiccio

nes de c lase s e  generan en casos en que la industria como sec

tor econ6mico se entrelaza con otras ramas de la economí a , ta

les como la agricu l tura? . Y ¿Qué inc idenc ia tiene en el mi smo 

proceso industri a l  ecuator iano la s l imitac iones impuestas por 

la integrac i6n de nue stra econom!a en e l  mercado mundia l domi

nado por grandes potenc ias capital istas ? Al parecer la susti

tuc i6n de importaciones fué induc ida por e l  Pacto Andino en -

a lgunos sectores tales como las industrias metalmecánicas , la 

l inea de e l ectrodomé sticos y el programa automotri z , pero ta l 

proceso exhibe ra sgos de restricc iones muy grandes relac iona

das a las actividades integrada s hori zonta lmente al mercado 

mundial . 

2 .  La relac i6n del inicial proceso de industriali zac i6n 

y por ende de la fracci6n indu strial de la burgues ía con e l  

c apital monopo lítico 

rácter NO NAC IONAL . 

parece as imismo determinante de su ca

La indus tria l i z aci6n exhibe claramente 

un carácter y naturaleza dependiente del imperial ismo . 
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d )  La Inc idenc ia de la Inversi6n Extranie¡a 

Si para 1 . 9 7 2  la inversi6n extranj e ra total autor i z ada 

a lcan z 6  los 1 2 6 . 8 0 0  millones de suc res , ya para 1 . 9 7 8  �sta a s -

c iende a 2 . 0 5 9 . 9 mi l lones , lo que s igni fica un crec imiento e -

norme . El hecho de que grandes proporciones de hasta un 6 0 %  

de la invers i6n autori zada haya sido destinada a l a  indu stria 

revel a  hasta que punto el Estado ha proteg ido la integraci6n 

hori zonta l del proceso de industr ia l i zaci6n , a trav�s de me-

canismos de Fomento Industrial , de reinversiones y demás . 

SegGn al COF I EC � entre 1 . 9 7 0  y 1 . 9 7 9  ingresaron al pa!s al -

rededor de 7 0 0 . 0  mil lones de d6 lares , mientras que en la d�-

cada anter ior , el monto total no super6 los 5 0 0  mil lones . 

Haci a  donde fluy6 el grueso de esa invers i6n? Un estudio re-

ciente reve la que de las 4 5  invers iones extranj eras directas 

de mayor monto rea li zadas entre 1 . 9 7 2  y 1 . 9 7 7 , la mayor par-

te se destin6 a grandes empresas transnac iona les o a sus fi-

l iales o subs idiarias , conocidas por su actividad en petr6-

leo , la qu ímica y algunas otras ramas indus tria les . 

Y aqu! ven imos a otro PWl tO ,  No s6 lo la invers i6n ex

tranj era favorec i6 el forta lecimiento local de una burguesía 

industrial , s ino a l  surgimiento de una nueva burguesfa finan-

ciera . La constituci6n de este capital f inanciero surge d i -

rectamente ligado a l o s  organi smos corporativos d e  clase ( v .  

g .  e l  COFIEC controlada por los indus triales ) ,  y a s u  ve z ese 

desarrollo se vincula d irec tamente con la actividad econ6mi-

ca de una mult ipl ic idad de bancos extrna j ero s que aparecen en 

los años 7 0 .  Esta burgues!a f inanciera , íntimamente re lac io
* Corporac i6n Financiera Ecuatoriana 
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nada con la banca internac ional tiene una pol ítica sesgada ha

cia l a  g ran empresa indus tria l asoc iada a las mul tinac iona les . 

A d iferencia de las grandes industrias y empresas , que tendrían 

una es trecha relaci6n con las mul tinacionales , la pequeña in

dus tria " carece cas i en su total idad de la pres enc i a  de inver 

s iones extranj eras directas 11 ya sea en capita l , en conces i6n 

de patentes o a s i stenci a  t�cn ica . 

Otro de los f ac tores que permitieron la explos i6n del ca

pital extran j e ro fu� la participaci6n en el Pacto Andino . E s 

t e  mecani smo , que aparentemente brinda po s ib i l i dade s para l a  

' indu stria ecuatoriana ' ,  presenta tambi�n grandes exigenc ias 

en lo que a montos de c apital es y tenolog í as se re fi ere ; ex i - 

gencias que son s at i s fechas por l a s  multinac ionales e n  asocio 

con las compañías nac ionales . El  Estado ecuatoriano , para cum

p l ir con los compromisos del Acuerdo de Cartagena , en muchos -

ca sos o frecerá grande s estímulos a las empre sas transnaciona

les , y �stas no se harán rogar ante la perspectiva de contro

lar un mercado reg ional ampl i ado . No c abe duda que una propor

c i6n e l evada de l c apital soc ial de las empresas que l l evaron 

ade l ante los proyectos industriales as ignado s por el Pacto An

dino al paí s , es tá en manos de compañías extran j eras . 

E s ta real idad configura un cuadro en el cual ¡ l ) la bur

gue s í a  industr ia l constituida en los Gltimo s año s tiene inte

reses fuertemente dependientes , imbricados o interre lacionados 

con el c apital monopo l i sta internacional , abri�ndo s e  la hip6-

tes i s  de que los pequeño s indus tria les se encuentren , para el 

período , en un estado de contradicc ión econ6mica con l a s  mu l -

• 
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tinacionales y e l  gran capital ecu atoriano . Sabemo s que la 

Camara de Industriales se escindi6 en estos años al sepa ra rse 

la ' pequeña industria ' y const itui rse la Federac i6n de Peque-

ños Indus tria les ; 2 )  resulta que serta las empresas monopo l 1 -

ca s las que hbr 1an concentrado en estos años al proletariado 

industrial básicamente .  Esto s e  deduc iría del hecho de que -

son las ramas con má s alta composici6n orgán ica de capital , las 

que mayo r ndmero de obrero s absorvieron durante el per iodo ; 

3 )  y ,  el hecho de que se verif ique una au sencia de invers ione s 

extranj eras en la pequeña industria muestra la tendenc ia con-

centradora que ella tras cons igo , "cuya compo sici6n orgánica 

está predetenninada po r la compo sición orgánica media de su lu-

gar de origen . " .  

3 .  Sabemo s que la invers i6n extran j era hab1a llegado a 

un monto acumu lado de 7 2 3  mi l lones de d6 lares de 1 . 9 6 8  a 1 . 9 7 5 . 

Es dec ir unos 8 0  mi llones anuales . Cuál es el or igen nacional 

de esta inversi6n? . 

Es claro que para el Ecuador se mantiene el predominio de 
inversi6n extranjera directa 

EE . UU como fuente pr incipal de la 1 . , pues aproximadamente 

l as 2/3  partes del stock de capital extr anj ero proviene de ese 

pa! s en el periodo ar riba indicado . En esto no hay ningün con

tra ste con la s i tuac i6n anterior a 1 . 9 7 0 . Cabe sin emba rgo a-

notar que si bien los años de mayor incremento del flujo de in-

versiones ext ran j eras co incidieron con la expansi6n de los ac -

tivos de compañías estadounidenses que operaban en el pa!s , la 

participaci6n de Holanda y yap6n seña lan un ritmo as cendente , 

aün cuando los montos de capital invertidos por capita li stas 

de dichos pai ses hayan sido re lat ivamente pequeños . As 1 es como 
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EE . UU ,  Ingl aterra , Hol anda , Jap6n y Alemania aportaron con el 

8 3 %  de l a  IED para e l  año 1 . 9 7 6 , pero EE . UU mantuvo su predo 

min io con u n  6 9 %  de ese monto global de invers ione s , a pesar 

de la de s inver s i6n en e l  s ector de hidrocarburos de 1 0 8  mi l lo 

nes d e  d6lares e n  e s e  año debido a l a  nac iona l i z ac i6n pa rcial 

de la indus tr i a  petrolera por parte del Estado . 

A este respecto e s  importante señalar que du rante los años 

7 0 , por pr imer a vez en la historia econ6mica del paí s , se re

g i stra una tranferencia importante de capitales provenientes 

de Am€rica Lat ina anues tro paí s . En 1 . 9 7 6  América Latina con

tribuye con e l  9 , 7 % del valor acumu lado de capitales extranj e 

ros , de l cua l además un 3 . 6 % procedieron de los pa í ses del Pac

to Subreg ional Andino . 

Nues tra inve�tigac i6n se propone rea l i z ar  un ána l i s i s  de 

los c ambios g lobales regi strado s en l a  inver s i6n extranj era , 

determinar el gr ado de cooperaci6n local con los inversionis

tas de divers os  orígene s nacionales , pero sobre todo delimi

tar cual itat ivamente e l  alcance de los conf l i ctos habido s  por 

el tipo diverso de penetrac i6n imper i a l i sta que se dá en los 

años 7 0 .  Nos referimos a lo s con f l ictos que orig inan la pene

traci6n de dos sectores c l aramente di fenc iables de l capital -

mo�lioo i nternacional : Por un l ado , e l  capital estaouniden

se que se invierte en la 
'
explotac i6n de recursos natura le s ;  y 

por otra parte , el capita l de l as empresas multinac iona les que 

favorecen una industri a l i z ac i6n dependiente . Esto s  dos secto

re s de c apitales pre sentan problemas po l íticos diversos ya que 

e l  primero entr6 en directa contradicci6n con algunas pol í t i ca s  

" nac ional i s ta s "  de l E stado ecuatoriano , part i cu larmente e n  l a  
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�poca de Rodr íguez Lar a ,  mientras el  segundo aparece estrecha

mente vinculado con la burgues!a industrial cuya existencia de 

pend !a de l func ionamiento económico del Estado . Este es un a

sunto clave pues nos permite calif icar me j or los desplazamien

tos sufridos por la industria en relac ión a la burgues!a finan

ciera que se constituye en el  periodo , y que parece estar fuer

temente penetrada por l as empresas banc ar ias internacionales . 

Despu�s de todo , nuestro " desarrollo " como pa!s dependiente -

no puede entenderse sino tambi�n como un proceso fuertemente 

induc ido por las leyes económic as que regulan el func ionamien

to del capitalismo mundi al , el cua l asigna a paises como el -

nuestro papele� que no res isten aceptación o negac i6n volunta

ria de los sectores dominantes que aparecen conduciendo a ges

tionando dicho "desarro l lo " , sino que se plasman como el resul 

tado de fuerzas econ6micas en que los " inductores externos '' de 

nuestra acumulaci6n capitali sta se convierten en aspectos inter

nos del desarrollo " nacional " .  Por ello , el mismo proceso de 

industrial ización " naciona l "  que se ini cia en esta fase de nues-

. tra vida como pa!s capitalista , se · vió fuertemente condiciona

do a dichas determinaciones estructura les del capital i smo mun

dia l .  

VI I .  HAC IA UNA DEMOCRACIA SITIADA 

En Enero de . 1 . 9 7 8  se inic ia en e l  Ecuador el  " retorno " 

al r�g imen constitucional por med io de un referendum convoca� 

do por e l  Triunvirato Mi litar para escoger una nueva Carta Fun-
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d amenta l .  

En Di ciembre de 1 . 9 8 0  se fina lizó dicho proceso con las e lec

ciones secc iona les que renovaron los "rezagos de la dictadu 

ra " por e lementos e l eg idos para los Con se j o s  P r iv inc ia les y -

Consej os Cantonale s .  Se sel laba entonces un c í c lo de e j er c i 

c io de l principio electivo en l a  po lítica ecuator iana que se 

había caracteri z ado por una doble lógica : por una parte la de 

ir ampl iando cuidados amente desde el Es tado , a través del su

fragio universal , l as bases soc i a les de dicho r�g imen consti 

tuc iona l ;  y por otra , la  de c onso li dar un Es tado hurgues más 

acabado y moderno . Pensamos que ese proce so , o f i c i almente l la

mado de " reestruc turación Jur fdíco-Po l í t ica " de l Estado , estu

vo determinado por el entrelazamiento de a lgunas causas funda

mental es , en el contexto del " agotamiento " de la fórmula mil i 

tar del rég imen . Son estas causas las que a su ve z nos permi 

ten ver con c lar idad las enorme s l imitaciones de l a  " nueva de

mocrac ia " en e l  Ecuador . 

l .  El surg imiento de nuevas f racc ione s de l a  burgues ía , par-

ticu larmente de una burguesía indu strial y f inanciera , de cuya 

constitución hemos dado cuen ta en pág�nas anteriores .  Estas 

nuevas frac cione s , hemos hipoteticamente señalado , ti enden a 

con stituir a su vez un nuevo b loque histórico de c lases domi

nantes , baj o su direcc ión . Son estas nuevas c l ases sociales 

la s que , representadas durante el proceso de retorno por los 

partidos I zqui erda Democratica y Democrac ia Popu lar , fundamen

talmente , las que pus i eron en cues tión el problema de la repre-
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sentac i6n pol í tica en los 6rgano s del nuevo Estado frente a 

una nueva corre laci6n de fuerzas en la escena po lítica nac io

nal , particu larmen te cuando esas nuevas fracciones pr ovenían 

de origenes sociales  diversos a los de las vieJ as c lases dom i 

nantes . Ellas pres ionan efectivamente por un reordenamiento 

del orden po lí tico que d� cuenta de sus intereses , y ponen a 

la cabe za de l proceso de " retorno " a sus expre siones part idis

tas  durante la fase en que dicho proce so adopta una forma elec

tiva de constituirse . Sin embargo , los partidos po lí ticos no 

se convie rten en agentes permanente s del juego polí tico de las 

c lases en pre sencia , con la consecuente limitac i6n de e l lo pa 

ra la vida democ r�tica del Estado . Veamos brevemente porqu� . 

El j uego po lí tico que se di6 en los años 7 0  en torno a 

las po lí ticas públ icas de l Estado corporat iviz6 la representa

ci6n de lo s in.tere ses en lucha . El llamado " Frente Econ6mico " 

de la �poca militar hac ía referencia a una real idad nueva : por 

primera ve z las clases dominantes no luchaban s6lo por una cap

tac i6n triburar ia y la distribuc i6n regional de recursos fisca

les , como se daba ene l pa sado , sino por de linear , amenguar o -

rebus tecer , y def inir ese paquete de pol í ticas econ6micas que 

en su conjunto tomaba la  forma de una modal idad permanente de 

intervenci6n del Estado en lo econ6mico . Pero esta transici6n 

se di6 no en condiciones en que a su vez se reestructuraban en 

la soc iedad civil las formas democrat icas de organi zaci6n de l 

consenso ( tal es como los partidos po lí ticos , y  las asociaciones 

civiles ) , sino ba j o  la �g ida de una dictadu ra mi litar que res

tr ingi6 enormemente la escena pol í tica democratica en el país 
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(presencia de tribuna les espec iales , represi6n al movimiento 

campe sino , obrero , y estudianti l ,  robus tec imiento de aparatos 

de intel igencia mi l i tar que penetran en instituciones de la so-

ci edad civil , como el si stema educativo superior , etc ) . 

Esto se entrelazaba con la tendencia de prol iferac i6n -de sinte-

grac i6n de los partido s  pol í t icos que ven ía dándose desde los 

años 6 0 , y que para la d€cada pasada sign if ic6 que l as diver-

sas c lases , particul armente los sectores dominantes , viejos  y 

nuevos , pas an a ser representada s más directamente por sus re s -

pectivas corporac ione s .  Amén al hecho de ser esta una tenden -

cia estructural de nuestra pol í tica desde el fracaso de l pro -

yecto democratico-burgues a comien zos de s iglo , y que induda-

blemente robusteci6 , a nivel ideol6gico , por su leg itimac i6n 

hist6rica- tradi cional ( re f lej ada en un aparato j urí dico de es-

tado di señado para ! idear corporativamente en la po lítica ) una 

con f igurac i6n de la es cena po l í tica que coorporativiz6 en gran 

med ida la acc i6n de la soc iedad civil . Es a s í  como , en 1 . 9 7 5 , 

cuando los partidos po l í ticos de l a  viej a alianza o ligárquica 

( PC , PL , PNR , C ID ,MS C , ARNE , PPP )*, buscan revi tali zarse en torno a 

la Junta Cívica que acompañ6 en el intento de golpe al General 

fasc ista Rodrigue z Alvear , estos par tidos se encontr aron presa 

de una cr i s i s  de representac i6n po lít ica . 

Es decir que se habían dado una ruptura entre el "orden de representaci6n" de 

intereses de esas fracciones , can el grérlo de organizaci6n de las misna.s en la 

sociedad civil , y los partidos ya no eran las organizaciones que en el sist� 

ma estatal consti tutan los in ter locutores válidos de sus antiguos representados . 

* Partió:> Conservador, Partido Liberal , Coalici6n Insti tucionalista DemScrata , 
M:Jvimiento Social Cristian_o, Acci6n Ievolucio�ia Nacionali,sta Ecuatoriana, 
Partido Patri6tico Popular . 
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Esta s i tuac ión de cr i s i s  de representación .de l os part i 

dos se h a  manten ido y atañe a nue stro entender a todos l o s  or

ganismos part id i s tas de los sectores dominantes . En este sen

tido , la revita l i zación y supuesto "g ran fortalecimi ento " de l 

rég imen de partidos po lÍ ticos se debería más al hecho de que 

el proc eso de retorno pa só por la vía electiva en que estos e 

ran sus natura les ins trumentos , pe ro sin que e n  torno a el los 

se haya cristal i z ado permanentemente la relación representan

tes -representados . Las repercus iones que sobre la dem:x:::racia re

presentativa t iene este fenómeno son evidentemente preocupan

tes para quienes no vemo s a l ternativas progres i stas inmediatas 

en el hor i z onte po l ítico del paí s .  

2 .  Es necesario tamibi�n cons iderar que e l  proyecto de " re-

torno " tuvo el apoyo de un sector del capital monopó lico inter

nac ional . Como hemos vi sto en estas pág inas , desde 1 . 9 7 2  el 

conj unto de pol í ticas económicas implementadas por el Estado 

recogen una respuesta diferente por parte de dos sectores del 

imperial i smo que incrementa sus intere ses en el paí s . Por un 

lado está el capital monopó l i co que se interesa por explotar 

directamente los recursos naturales y que entró en contradic

c iones con ciertas po lí ticas " n ac iona l i stas " del Estado ecua 

tor iano ( particularmente du rante el Gobierno de Rodrigue z  La 

ra-Ja rrín Ampudia ) ;  mientras que por otro está el capital mo

nopól i co que se asoc i a tran snacionalmente a l  proceso de indus

tria l ización dependiente y que apoya un paquete de pol í t icas 

económi cas que favorecen l a  reproducción de sus intereses a 
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largo plazo ( compañías norteamericanas ) y/o pos ibi lita el de sa

rrollo y fortalecimiento de sus crecidos interesés econ6rnicos 

en el paí s  ( caso de las multinacionales europeas y j aponesas ) .  

Este s.ector de l capit;al rnonop6l ico internacional , l igados po r 

innumerab les hi los con l a  Socia ldemocrac ia Europea , trataba de 

adecuar el mode lo de de sarroll0 capitalista del país a una nue 

va divis i6n internac ional del trabaj o que as ignaba al Ecuador , 

corno país productor de petro leo , el  papel de . acelerar sus · rit 

mos de crecimiento indu strial dependiente con cierta arnpliaci6n 

de l mercado interno , y por otra parte , y corno corre lato po líti

co de lo anterior , el de ofrecer una alternativa a largo plazo 

frente a la vía revoluc ionaria (que se perfi laba en otros paí ses 

de Arn�rica Latina , part icu larmen te en Centro Arn�rica ) ampl ian

do la base soc ial de apoyo de un estado hurgue s .  Para esto ú l 

timo , coinc idía tambi�n con la �cracia Cr istiana , como tenden

cia internac ional , al meno s tácticamene . 

3 .  Aunque con una 16g�ca distinta , se empató en el  proceso 

de reestruc turac i6n del Estado un auge de las luchas populares 

en el contexto de un crecimiento de la mi sma c l ase obrera , de 

sectores de masa proletari z ados , y de una pequeña burgue sía y 

capa s med ias con las coracter ísticas ya ano tadas . En efecto , 

durante los años 7 0  hubo l as primeras huelgas obreras nac iona

les en el Ecuador ; se dieron pasos para la con stituci6n de la 

Central Unica de Traba j ado res (CUT ) ; surgi eron nuevos partidos 

y organizac iones de I zquierda ( tales como el Movimi ento Revo

luc ionario de I zquierda Cristiana , el  Movimi ento Revo lucionar io 
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de los Traba j ado res , el Movimiento Revo lucionário Sociali sta 

del Ecuador , la Uni6n Revo lucionaria de l Pueblo Ecuator iano , 

entre otros ) que ref le j an el movimiento espontáneo , reivin

dicativo y pol í tico , de una clase traba j adora mayo rmente di fe

renc iada y combativa ; los repre sentante s político s  de la c la-

se obrera constituyen el Frente Amplio de I zquierda ( FADI ) ,  

que es la má s alta expresi6n un itaria que ha tenido la I zquier

da Ecuatori ana desde los año s  4 0 .  Esta activaci6n de las cla

ses dominadas requerí a ,  de sde la 16gica de la burguesía , arr i

ba seña lada , de una reorgani zaci6n superestruc tural de la soc ie

dad civil , en el obj etivo de lograr la adhes i6n de las masas -

reciíen ll egadas a la escena po lí tica (mediante el sufragio uni 

versal ) a las nuevas reglas del j u ego que lo s partidos de la re

forma imprimían en el mstado . Fu� baj o  la presi6n de las lucha s 

populares y esa re lativa democratizaci6n de la escena po lítica , 

que el -r�gimen militar se vi6 obl igado a introducir ciertos con

tenidos democ ra ti zadores en el proceso comenzado desde 1 . 9 7 6 , de 

"reestructurac i6n de l Estado " .  Se asentuaba así el carácter po

l ítico del mi smo proceso al crearse un espac io en que las diver

sas c lases luchaban por hegemonizar e l " retorno " .  

4 .  Un cuarto elemento que actu6 como impu lsor de l proceso de 

reestructuraci6n del Estado fue la revital izaci6n de las tenden

cias de transformaci6n de la es tructura agrar ia que cobraron -

fuerza en los años 7 0 , a nivel  nac ional , pe ro particularmente -

en la Sierra . Las relacione s de producc ión arcaicas fueron en 

gran med ida disueltas po r la penetraci6n de l capitali smo en el 



9 8 -

agro , reduciendo e l  poder econ6mi co de l as clases terratenien

tes regionales , y resquebraj ando sus formas de dominac ión y su 

cliente l i smo . Estas mod i f icac iones hicieron que los 6rganos 

locales de represe�6n y poder entraran para fines de l a  dé

cada en una " c ri s i s  de representac i6n " en el contexto del nue

vo s i stema estatal , en la medida en que no obedec i an ya a la -

nueva rea lidad . Las vie j a s  clases y �  dominantes locales 

seguian en efecto control ando los 6rganos de poder secciona ! 

pue s el régimen mi l itar , particularmente el tr iunvirato , no tu

vo , como vimos en este ensayo , una pol itica que desaf iara radi 

calmente a la ol igarquia rural , mientras que el campes inado r i 

co con l os nuevos sectores de l a  burgue sia demandar i an una re

es tructuración pol itica de dichos organismos y aceptaron así -

la propuesta de los partidos de la reforma . Pero como lo hemos 

anotado más arr iba , las trans fo rmac iones en el agro ecuator ia

no impul s adas por los regímenes mil� tares estuvi eron l imitadas 

a la a f ectaci6n de las vi ej as es tructuras econ6micas (y aún así 

de manera indirecta) mas no a la de sarticulac i6n de las refor 

mas anacr6nicas de dominac i6n pol í tica . Es dec ir que no se aus 

pic i6 l a  disoluc i6n del c lienti l i smo , caciqui smo y caud i l l i smo 

con medida s que robustez can y fac i li ten l a  organ i z aci6n pol i t i 

c a  de l campesinado y su inserci6n e n  el marco j uridico d e  dere

chos ampl iado s por el Estado para otros sectores . Esta rea l i 

dad ayud6 a conservar , con u n  nuevo contenido de c l ase , las -

normas antidemocraticas de dominaci6n pol itica en sectores del 

campo ecuatori ano . Y le permi tió a los viej os partidos de las 

o l igarquias , el Conservador y Libera l , retener l a  mayor ia de -

func ionarios en los 6rgano s de poder seccional , particularmente 
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en los municipios rurales . Todo e l lo , c laro está , agotado ya 

el proceso de " retorno " .  Poder que indudablemente le s i rve pa

ra obstacul i z ar e interrumpir el desarrol lo de una democracia , 

ya agobiantemente s it iada por enemigo s poderosos . 
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