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INTRODUCCION: 

El estudio que presentamos a contlnuact6n es el complemento nece
sario de una investlgaci6n anterior en la que incursionamos en el com
plejo mundo de la forrnaci6n social ecuatcriana rebelde a ser redu -
cicla a las generalidades predicadas sobre el desarrollo del capita.lis 
mo en Am~rica Latina. Este no significa. en ningC.n momento. q...;;; 
pensamos que las leyes que rigen el funcionamiento del capitaUsmo 
no se apliquen en el Ecuador. al contrario, .Ssta.s se revelan pero -
enriquecidas con un contenido propio. con una. dimmica propia y, este -
es lo que constituye la particularidad que intentamos y pretendemos 
rescatar. 

No desconocemos la necesidad de empezar desde perspectivas gene
rales tales como las del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. y -
en América Latina pero este punto de partida nos ha conducido ;:>r-e
cisamente a rastrear l.a especialidad de las relaciones sociales en -
nuestra formaci6n social·, o sea, hemos puntualizado nuestro análi
sis sobre las relaciones de clase a partir de las cuales el desarro
llo del capitalismo se hace viable,. en nuestra :Sociedad concrata. 

Hemos estudiado el proceso social ecuatoriano y en ~1 hemos redes 
cubierto el complejo juego de la economfa y l.a pol.Ítlca Gue se cris 
ta.liza en las luchas por el poder. Este encuentro con l.a políti~ :=' 
no es fortuito; es, en verdad, el objetivo básico que anima toda la 
bGsquecla. que realizamos. Ahora bien no se trata de una decisi6n
per-sonal., si por tal se entiende un gusto. un deseo o una moda sin 
conexi6n con la realidad social que la determina; pero si la consi -
deramos así, en tanto el evento hlst6rico que motivó esta investiga 
ci6n tuvo como referente la manif'esta.ci6n más clara del confli eta= 
capital y trabajo, causada. por el acelerado desarr-ono del capitalis 
mo en el Ecuador que, con mayor o menor intensidad. nos ha afee 
ta.do en esta C.ltima década. -

Por esta. razón nos ta ·parecido de suma import:ancia describir"' el. -
escenario de las luchas sociales en ta primera parte del trab.:ijo; no 
tanto como un mero requisito analítico sino porque en este contexto 
podemos ubicar a las clases fundamenta.les del capitaUsn-.c: al prcr
letar-iado y a la burguesía; analizar- su lnter-gest:aci6n, es decir-, sus 
i-e\aciones recíprocas; as{ como su lnterrelnci6n con otros grupos -
sociales en el desarrollo de la for-maci6n social ecuatoriana. Cabe 
añadir que, como nos referimos a las clases sociales del sistema.
capitalista. su existencia está íntimamente ligada al desa.r-r-olo y de
venir del mismo; por lo que se ha.ce dif(c:ll y casi imposible apr-e-
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henderlos 0 en toda. su riqueza.. sl.n explicar los dlf'er-es IT\Dmenltos 
de la dl....S.mlca del capltal. · ~us ef'ectos l.ntiernos: la acumulacl.6n ~ 
sica; sus efectos · externos: la lnternacl.onaUzact.6n capl.ta\\sta; los 
c..-les van provocando altera.clones en el l.nterlor de loS grupos so 
et.alas as( c:Omo" en aus f'unclones. Por ello •. hemos intentado wpe 
rar las simpll.f'lcaciones reducclonlstas. la.si respu-t:as hec:haa y la& 
teort.zact.ones generales que. no obstante. corno herramientas de anll 
lt.sis. f'ueron nuestro punto de pa~t.d&. · -

El presente aná.llst.s de la realidad soct.~l ecuatort.a.-- act..-l no pre 
tende ser un estudio de ca.so sl por ello se entiende. corno los ern.;l 
ri.stas. sumar todas las partes para obtener una visión totalizádOra -
del desarrollo del capltalisrno en Ami.rica Latina. Pero. si pueda 
ser aceptado como tal a condici6n de considerarlo corno un intento 
de establecer las especif'idades del desarrollo del capitalismo a par 
tlr de .la peculiaridad de tos -actores sociales que permiten la viabi 
lidad de· éste. En este sentido Los conce¡Xos generales aplicados 
a la expllcaci6n del desarrollo del capitalismo en Ami.rica Latina. -
tos que a su vez pertenecen a la teorCa general explicativa del desa 
rrollo del capitallsrno a nivel mundial. encuentran en el análisis de 
las relaciones de clase en la f'ormacl6n social ecuatoriana su punto · 
de u·egaaa; o sea. la . riqueza propia de tas determinaciones concre 
tas. AC.n más.son estas caracterCsticas espec(f'icas las que expllcan 
el dinamismo interno. · L.as nuevas f'ases de desarrollo capitalista -
deben ser especlf'icadas. no ciadas en abstracto slno en su · concra
si6n. para de all( deducir todo el movimiento interno del sistema. -
en una ·regt.6n o en un país. Se trata pues de captar los efectos -
propios de éste en cada f'Ormact.6n social. Se· intenta volve_r expl( 
citas. en el •'"'lisis. las adecuaciones o las nuevas relacionas de := 
clase que provocan. a su vez. nuevas f'orrnas de lucha. nuevas ror
rnas de Estado.nuevas alianzas pot(ticas y tocios los dern6.s resulta
dos visibles de la compleja. retaci6n que se establece entre las mo
dificaciones en tas relaciones de producci6n y las tra.nsf'Orrnaciones 
de los grupos sociales en el ámbito pol(tlco. 

S6Lo de este rnodo el análisis se llena de contenido• las determina 
cf.ones se enriquecen con la f'ecunda dial&ctica de juego dentro de la 
dinámica de la f'orn->aci6n social• o sea. de cada sociedad concreta. 
Por el lado del ten->a pol(tico• las relaciones de poder. el Estado. 
reducidas las rnA.s de las veces a La polaridad dominante domlnadO• 
f'lorecen y dan f'rutos propios; sln olvidar que 1'ostos. aunque en C.l 
tln->a instancia dependan de ta tierra sobre la cual están sembrados 
no son productos exclusivos de ella sino de unai serie completa de 
otros f'actores f.nrner-sos en el ámbito social. Esto es lo que pr'!.,. 
tendernos explicar en la segunda parte de esta exposici6n. 
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Además de eno el pr-oblerna. del poder parece condensar_ la r;>_ueva 16-
gica del desarroUo del capitalismo en el Ecuador da hoy y. as::a 
pertinencia. la hacemos explícita. constantemente. E1 meollo de la 
temática anaUzada. puede decirse. es el Estado pero. en este caso 
también. cabe explicar que éste es un producto concreto de la artt 
culact6n propia de 1a economía y de la política en una formaci6n = 
social. At"lora bien, esta. articulaci6n. al parecer sencilla. oculta.
una gama muy compleja de relaciones que. las más de las veces. -
la hemos reducido a una corre1aci6n de fuerzas sociales. a una con 
centraci6n de grupos dominantes que sintetiza el poder de mando de 
la sociedad. Ahora bien esta noci6n desglosada recubre a su vez -
el concepto de ºlucha de clases" el et.al esconde. una nueva e intrin 
cada red de tipos de relaciones sociales y de contradicciones que.= 
en alguna medida. hemos intentado dife,...enciar; sin por ello agota,.. 
exitosamente la p,...oblemática abordada. 

A partir de este "rn{nimo ana.l{tico",, de esta caracterizaci6n gene
ral: "lucha. de clases" que presupone un doble objetivo. a saber: 
captar el pod.or y retenerlo; º• dicho de otro modo, dirigir pa,...a do 
minar; o también, según el caso, dominar p~ra dirigir; hemos esta' 
blecido una serie de mediaciones jerárquicas, o. saa. niveles anat(= 
ttcos menos abstractos pero articulados en principales y secu'"'du- -
rlos con el fin de que nos ayuden a dete.cta.r, describir o explicar -
las peculiaridades de la realidad social ecuatoriana. Con ello nues 
tra modesta contribuci6n. si as( se puede llamar a este intento por 
rescatar la riqueza dialéctica. o sea. la influencia rec(proca. de las 
contradicciones básicas y con ello,. poder anota.r un punto positivo -
dentro de las interrnina.bles dlscusione.s qua pueden resumirse en la 
exageraci6n de \as determinantes estructurales ''cconomislsmon o .an 
relegarlas a un segundo plano; consider-a.ndo que en la época en que 
vivimos los factores superestructurales son los predomina.n\:cs y. 
por tanto. determira.ntes; "pol.iticismo". Ambas perspectivas tol'T\a. 
das unilateralmente nos llevarían a. endurecer los conceptos anal\ti= 
cos, a impregnarlos de estériles mecanicismos y de causalidades -
pobres o circulares. IV'\á.s aún, impedir{an o paraliza.rían todo es-
fuerzo serio en vista del desarrollo de la teoría marxista. del Esta
do. Esto. en momentos en que ella está llamada a enriquecerse -
con las numerosas experiencias de lucha Gue la clase obrera y las 
masas prolet:a.ri.as acumulan en t0do el mundo y, especialmente. en
América. Latina. 

Cabe,. entonces, destacar que otra de las finalidades del trabajo es 
suprimir en alguna. forma. el divorcio estructúral entre las diferen
tes formas de i.ucha. de la clase obrera. por alcanza,.. el pode,.. polí
tico (destruyendo el Esta.do Burgués y creando el pode,.. popu'la.,...) y el 
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estudio de las mismas. Este conocimiento sistematizado permitirá 
un avance signU'icativo en la fol"'mulact6n de tácticas y estrategias
º• al menos, auxiliará eficazmente en acciones pertinentes para orga
nizar a. 1.as ma.sa.s populares y orientarlas ha.eta la dest ruc:ct6n del apa 
r;ato estatal burgu~s; para, de este modo, construir \a nueva sociedad. 
Un esbozo de esta problei-n&.tica se ha planteac;!o en la parte tercera de\ 
estudio que pl"'esentamos. 

Por otra parte, a\ rescatar el concepto de "lucha de· clases" corno 
categoría te6rica. pretendemos encontrar en e\ plano a.--l(ttco la aspe 
cifidad propia de la pol(ttca. del Estado concretamente. que se p.-.señ 
ta. en su doble natu.....:\eza contra.dlct:oria en la sociedad ecuatoriana. ÉS 
a la vez el instl"'umento de la. burgues(a porque. de alguna manera, tia.
ne que garantizar la producci6n y reproducci6n de la clc..se pero para. -
ello tiene que crear"' las condiciones necesarias para la existencia de -
los demás grupos de la sociedad. Por ello su acci6n tiene formas con 
cretas que se derivan tanto de las relaciones de pl"'oducci6n como de la 
cstructuraci6n social por-que el Estado es también una forma superes
tructura\ desarrollada de la sociedad y de la .socia.li:zaci.6n del proceso 
de producci6n pero, del mismo modo, es el instrumento de dominacl6n 
y hegemon(a. de la burgues(a y su acci6n dimana de las relaciones de-. 
clase,,. o sea, de las relaciones de dominaci6n entre fuer;zas políticas -
antag6nica.s; lo que implica necesaria.mente concesiones y repl"'esi6n
contra. las clases doml.nada.s en vista de mantener, a. largo plazo, los
lntereses de la clase dominante. Pero en este ca.so tambil.n la instr...
rr.enta.Hdad del Estado aparece como una noci6n demasi.a.clo simplifica
da y obscurece la. unidad propia del Estado como poder"' de clase y corno 
producto de la sociedad, o sea. como resultado de toda. la serie de -
com;>lejas relaciones que hemos a.notado y entre las cuales la. rela.ci6n 
procedente de la estrucb..lra. nenca.rnada esencialmente'' en \as clases 
sociales en lucha. a.ntag6nica, es la f'undamental. 

Asf, al recuperar por medio del concepto "lucha. de clasesn la. a.cci6n -
<?rninentemente pol(tica. de las clases (o sea, su capacidad para or
:;anizarse de modo aut6nc:>mo, a Fin de defender el poder concentra
do en el Estado o para destruirlo \levando su lucha. revolucionaria -
r........_;sta. sus últimas con.secuencias.es decir;poniendo en entredicho la do
.-ninaci6n y la hegemon(a de la clase decadente y construyendo una nue
va hegemon(a.) estamos no sola.mente rescatando el papel determinante 
;:::;ue 1.a.s clases socia.les tienen en la. tra.nsfol"'rnaci6n social sino tarnbil.n 
·"'°'i"atizando la vincu1aci6n fundamental de la estructura. con sus deter 
...,...inaciones. De este modo la consideración simplista del Estado co 
.-,-,o puro instrumento de la clase dominante y el estudio de los apa.= 
ratos de gobierno y a.dministra.ci6n quedan enriquecidos a.1 ser referi
.:!os a. las bases socia.les que los determinan y los cambios de gobierno. 



la modiFicaci6n de las instituciones de pcrsu::>si6n y rcprcsi6n. el cam
bio de pol.(ticas gubernamentales. la pol.(tica econ6mica y de redistribu 
ci6n y· el resto de actividades que el Estado moderno desempeña no sOñ 
s6lo el resultado de la omnipresencia de la el.ase domin::>nte en el pOder 
sino los efectos de las presiones co,-,tinuas de las clases dominadas. 
As( pues. 1.as modificaciones profundas de las estructuras. o sea. -
de las clases sociales como tales. puesto que estas Forman parte -
de aquellas. se manifiestan a través de la "lucha de el.ases" y esta 
matriz dinámica es la que dete.-mlno.. en el inter-ior- de la For-ma-
ci6n social el compor-tamiento político. vale decir-. la conFiguraci6n 
peculiar- del Estado. 1.a For-rna concreta que adquieren las alianzas -
en el. interior- del. bloque de poder y. a su vez. los pr-oductos pro-
ptos de esta..s complejas determinaciones. 

Por ello al estudiar en la Forrnaci6n social ecuatoriana las luct"la.s -
bur-guesas en vista de captar- la hegemonía de la sociedad, nos refe
riremos no s6lo a la crisis política que la expresa. (que es el ,...esultado 
de la rnodifica.ci6n de la estructura de las clases sociales, digamos,. en 
general, del ascenso del proletariado y de 1.a burguesía a un nuevo esta 
dio de interrelaciones; de la efervescencia pol(tica de las clases dOmi= 
nantes cr-ecidas al. amparo del desarr-ollo acelerado del capital.isrno y
de los sectores populares deseosos de participaci6n pol(tica;) sino a 1.a 
Forma peculiar de r&girnen que posibilita su resoluci6n, ·1a dictadura -
mi.litar. A ésta la analizaremos corno Forma concreta del. Estado de -
excepci6n, por lo que trataremos de explicar, el por qué de 1.a "autono
mía relativa del Estado" con respecto a l.a sociedad de la cual. surge y-
de las el.ases que lo conFor-rnan específicamente. De este modo, pensa
mos llegar a establecer la peculiaridad de la dictadura militar- ecuato
riana en referencia al. resto de dictadur-as latinoamericanas y. por- es2 
v<a, Fijar la variaci6n hist6rica concreta que el capitalismo, como m-=
do de producci6n de expansi6n mundial, adquiere en el Ecuador de hoy. 

En Fin. antes de Finalizar esta introducct6n. creemos pertinente ex
poner algunas precisiones de tipo rnetodo1.6gico que podr-(an llamar
se, en 1.a jerga sociol6gica. hip6tesis de base o articulaci6n jerár
quica de proposiciones analíticas. 

En pr-imer- lugar tr-abajarnos a nivel de la ·rormaci6n social como cate
goría te6rica (no ernp(r-ica) Fundamental. reFerible a la unidad com
pleja de la sociedad ecuator-iana y, expl.lcativa de su proceso de Fu~ 
cionamiento hist6r-ico. As( pues, nuestra Forrnaci6n social aparece 
corno un conjunto complejo de modos de producci6n ar-ticulados y je 
rar-quizados; o sea. que a nivel. de las relaciones de producci6n y= 
del desarrollo· de las Fuer-zas productivas exi.st<an ya antes de la C<>!! 

5 



Formaci6n del Estado Nacional Ecua.boriano (articulaci6n concreta-
de la econom(a. y la pol(tica a través de las relaciones de clase) re 
lacione.s productivas no capitalistas en coexistencia con relaciones= 
capitalistas o Formas mixtas. Esta etapa de tran.sici6n o coexisten 
cia, proponemos, puede ser .situada entre los siglos XVI y XVII. = 
Progresivamente, o sea. a partir de la. unificaci6n nacional y duran 
te la ~poca del auge cacaotero, más o .menos entre 1870 y 1925 el 
modo de producci6n capitalista va acrecentando su índice de predo
minio, vale decir, empez6 a dominar sobre los demás modos. l'.ao 
obstante, no se extiende sino a partir de 1.a C.ltima Fecha y es en la 
.iópoca actual cuando invade casi toda la Forrnaci6n social ecuatoria
na. 

Este trabajo sobre el nivel más general nos permite una periodi:za
ci6n hist6rica m<'.>s acorde con el desarrollo concrebo de la sociedad 
ecuatoriana y se la presenta. como una alternativa a la periodiza-
ci6n tradicional, basada. en los cambios pol(ticos, adoptada por la -
mayor parte de estudiosos de la realidad ecuatoriana. 

Ahora bien el C.ltimo per(odo que se extienda desde 1925 hast:a. la -
actualidad y en el cual se instaura el. pleno dominio del capitalismo 
lo hemos subdividido en dos etapas: La primera, en la cual. el. predo
minio se impone con mucha dificul. tad creando una situaci6n de inesta.bi 
l.iclad estructural, o de ubicaci6n de los diversos modos de producci6n;" 
expresada como una prolongada crisis política y,, de modo más espec{fi 
co, como inestabilidad hegam6nica que culmina con una bonanza rel.ati= 
va y con una mayor expansi6n del. predominio capitalista en 1960. La
segunda etapa de consoUclaci6n crítica del capitalismo, dada las insufi
ciencias anteriores. seouida de una superaci6n de 1.a.s contradicciones
a un nivel. más el.evado Ío '" ""l da lugar a un se.bito desarrollo del. ca.pi.ta 
Usmo en nuevos polos dinámicos. -

Establecidos estos momentos más generales del desarrollo de la socie
dad ect..Jatortana. las clases sociales y sus luchas aparecen como f'or-
mas peculiares, como resultado del. proceso de desarrollo particul.ar
del modo de producct6n y al mismo tiempo como gestores de l.as deter
minaciones pol.(ticas e ideol.6gicas. Por esta raz6n el. concepto "lucha 
de clases" que engloba. a la acci6n de 1.as el.ases sociales y expresa ade
cuadamente los antagonismos funda.mentales nos sir"ve como herramien
ta analítica y nos permite sondear el juego de Fuerzas sociales al. nivel. 
propio de la pol.(tica determinado por l.a. mediaci6n de la estructuraci6n 
de l.os grupos social.es y por sus luchas. Ahora. bien, de las contradic
ciones anteriores y da su particular estructuraci6n surge el Esta.do co
mo Forma espec(Fica de un singular contenido, ya determinado en su ar 
ticulact6n anterior, pero aut6norno con respecto al nivel básico; en el= 
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sentido de ser indirectamente derivado de él; puesto c;ue. efectivamen
te. su génesis específica está determinada. por el nivel pol{tico de la 
lucha de clases. En este tírr1bito donde las clases dominadas y eno-e 
el\a.s el proletariado organizado aut6norTiamente entran en escena y. 
por- tanto,, en este plano el apara.to esbta.l, no puede sar considerado 
solamente como un instrumento de ta clase Comin.a.ntc puaste que allí 
se descubren de· modo simultáneo las presiones y las luchas de la cla 
se dominada en contra de la dominación y hegemonía c!osiFicadas con 
venientemente; según las particularidades del bloque de poder de cada
forrnaci6n social. o sea. de la particular- unidad que presentan tanto lo 
político como lo econ6mico en un momento detarminado. Por ello la -
forma concreta que reviste la fuerza coercitiva. o dominaci6n y la per 
sua.si6n consensual,, o hegemonía,, en c1. ECL..1.3.dor son el resultado de..= 
las relaciones de fuerza entre clases y Fracciones en pugna; por ello.., -
tienen que ser deducidas necesariamente del análisis concreto de ln lu
cha. de clases; pero tomando en cuenta el car6.ctcr propio de la sociedad 
civil, o sea,. ·de la organizaci6n real de la sociedad que est:á determin.o..
~ por 1&. peculiar historia de la Formaci6n social. De este modo !.as -
tra.nsFormaciones que se eFectfun en la dcminac\Ó:i poli'tica. deben ser- -
percibidas como modirtcaciones debidas a la lucha de clases plantéada -
como conflicto no antagónica entre las Fracciones dominantes y como -
contradicci6n antag6nica entre las clases dominadas y las sntarior-es. -
As!' pues, las alianzas pol(ticas,, las concesiones a las clases domina-
das no derivan s6lo de la omnipresencia de la clase dominan~ que pone 
a Funcionar sus instrumentos de Fuerza y de consenso sino de ta r.ecesi
dad de mantener un equilibrio, aunque inestable, entre las clases ant:a.
g6nica.s que se enfrentan, la una para mantener la dominaci6n y la hege
monía y la otra para gestar una "contra hegemonía" corno alternativa-
hacia el poder. 

Ahora bien. como nos situamos en un proceso de desarrollo capitalista 
diná.mico y acelerado a partir de los años 70 y no en una situación revo 
·lucionaria, el aspecto relevante del análisis será el de las relaciones= 
.entre las clases dominantes en el bloque de podar para poder ejercer -
dominact6n con más eficiencia; por ello,. solamente,. la lucha de las cla 
ses dominadas es tornada s6lo en la medida en que afiance. o no per-tur:
be .ele manera peligrosa el poder burgués; sin embargo todo el análisis
y la. síntesis final son vistos bajo la perspectiva de u.-.a r.<..:eva hegemon<a.. 

Por- Último. fijados los l(mit:es y las jerarquías de las contr-adtccto
nes e inclu(da 0 como una constante, la fase imperialista c!el capitalls-
rno. el análisis concreto .se enriquece. se revela Fecundo porque capta. 
bajo una nueva luz, las diferentes dimensiones de la realidad social; 
intentando aprehender, en lo posible el movimiento de la totalidad -
concreta. En este caso se tr-a.ta del momento actual. de la coyun--
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tura·. de 1.a.s 1.uchas por la. hegernonfu··~u~uesa, Y. las nuevas al.ter
nat:l.vas de 1.a el.ase ascendente, el. pro1.etaria:c1o.· .. que.'.emer'-ge_, c:O~ '-
fuerza. aut6norna en el. EcuadOr de hoy. · 

','."· 

M&xtco, D.F •• 1 de. mayo .de 1978. 
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EL ESCENARIO DE LAS L.UCHAS 



CAPITULO I 

LA FORMACION SOC!AL ECUATORIANA AYER. Y HOY 



I. L-"' FOR,'V\ACION SOCIAL ECUATORIANA DE AYER. V HOY 

El dinámico desarrollo de la Formación social ecuatoriana :e hoy 
responde a un doble movimiento que enlaza las crisis permanentes 
de su base estructural con los destellos actuales de la lucha c!e .:::la 
ses, los cuales, a ~u vez con'f'iguran contradicciones espec(f'ica.s ~ ...... ;. 
determinan el devenir del país. 

En otras palabras,,, esta .si'b..:aci6n persistente ce ir.estaOit iCad,, no es 
sirle el movimiento en el tierT1po y en el espacio ca las prof'unCas 
transf'ormaci"ones operadD.s, en un pasado no lejano, tas cuales ce..., 
f'orma.n las bas-es actuales de los cambios de ta for-rr.e.ci6n so.::ial. 
Nos· reFerirnos de rnodo general a la transición que l.n::;:: ~or:-t1as y re 
laciones de procucci6n precapitalista~ dominz:.n't.as expar~rr:.entan, ya
a partir ca! siglo XVIIJ, a: irse vincu!cnc::o ce:-. e~ c.:ip~::.;;.:¡.;::;-r.o, ¡::...:!ro 
t&mbi~n a los obstáculos que 1'1s mismc.e oponen ,L), ~u paso;. en f'ir.,,. 
señalamos su r~f'uncionalizaci6n ef'ectiva y la ins~ur-aci6n Cal cap!ta 
li.emo. como modo de pr-oducci6n de expansión n-.undiat. a par"Co.r- de 
1870 (1 ). Cabe destacar que. a partir Ce la f'eci-..a an~i""'i.Or hasta 
1925 .. las relaciones de producci6n capi~lista.s empiezan a disoiver-. 
en los circuitos productivos más dinámicos Cel Ecuac!or • tas anteri.2. 
res ~ormas de procfucoi6n mientras an los más retrasados és"ta.s par 
sisten con cierta organicidad.. inducida por la fuerza penecrante del 
capital, que en la actualidac! domina plenamente. 

Este tránsito, apenas esbozado, a pesar de su ritmo casi natural 
(2), da lugar a proFundas transf'ormaciones en el sistema prOductivo 

( 1) 

( 2) 

Un esb..Jdio m:is detenido sobre esta transictóri y los ef"ectos 
econ6micos .. políticos y sociales de la misma se encuentra en -
Francisco R. Oávila 11El Estado ecuatoriano y su articutaci6n al 
capitalismo"• Ein Estado. bloques de peder y c:ali¿inz.n~ Ca clase 
en et Ecuador. Tesis de Nlaestr(a en Esb...ldics La~inoamerica 
nos .. Facultad de Ciencias- Políticas y Sociales .. UNAM .. i ü76. 

Traduciendo 1 ibrernente ta exprest6r-i de Engets •· Inmer Lanc$am 
Voran" "a paso de tortLiga't en "Adici.6n al Pr.ef'acio a ta Edici6.""l 
de 1 870 para la tercera edici6n c!e , 875 21:1 Praf'acio a ta Guer-ra 
campesina en .,A.\ernania''• Obras escogiCas, Tomo I, p. 627.. V 
según Lenin, a partir de una •'antigua ec.onom(~ terrateniar.te. -
ligada por. millares de lazos Con el de,...echo Ce s:e'""'iCur:-ibrc. 
(que) se conserva, transf"ormándose lentarner.te en t..J:"a economía 
puramente capitalista del tipo Junker". El desarrollo Cel capita 

lismo en Ru-=-ia. Ediciones de Cutwra Popular., 1971. p .. 12. 
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que se expr-esan en modit'lcaciones de ta estr-uctur-a de tos gr-upes 
sociales y repercute constantemente en el ámbito pol(tico,, dando lu 
gar- a una pr-otongada etapa de inestabilidad, ta cual par-ece concluir 
en tos inicios de tos años de 1950. 

Esta primera sedimentaci6n temporalmente corta,, puesto que se pr..2. 
tonga hasta tos inicios de ta década ce 1960. per-mite. no obstante. 
consot idar- en cier-tos aspectos ta f"ase anter-ior- per-o pr-opicia nuevos 
deseqÜUibr-ios proFundos, cuyas maniFestaciones a nivel social y en 
ta or-ganizaci6n del poder- político continC.an hasta ta f"echa. 

Por- una par-te se intensifica ta· acumulaci6n de capital (3) gr:-aclas at 
desarrollo de sectores agrícola~, comerciales, bancarios e industria 
tes moder-nos, localizados Fundamentalmente en Guayaquil y Quito -
(4), por- otra. ta bonanza det comercio exterior (5), respaldado en 
una demanda interna de bienes importados,, en una exigua industria c!e 
bienes de consumo urbano tales como cigarrillos,, muebles,, calzado, 
text.Ues y veswario,, papel, cartón y cueros impide que esta moderniza 
ci6n induzca eFectos multiplicadores en el resto del país. La casi tota
lidad de 1.a producción agraria destinad.a para el consumo interno sigua
ba.sada en relaciones sociales parecidas a las de servidumbre tales co
mo et huasipungaje, el yanaconaje, ta aparcería y ta extensa gama de -
f'ormas de tenencia precarias de la tierra, cuya t"uncionalidad contradic 
toria, al mismo tiempo, propicia altas rentas a los terratenientes e í,.n 
pide ta expansi6n del capitalismo a un ritmo más acelerado. -

( 3) 

( 4) 

( 5) 

El PIS experimenta en el quinquenio de 1950-1 955 un creci -
miento anual de 6. 07% y en términos percápita crece en 3.22%; 
en el siguiente quinquenio 1 955-1961 disminuye a-5. 14% el pri
mero a 2.3% el segundo. As( pues la economía ecuatoriana en 
la década de 1950-1960 tiene una tasa de crecimiento superior a 
la mayoría de tos países latinoamericanos puesto que éstas Fue
ron del orden de 5. 1 'Yo y 2.2% respectivamente. CF • .JUNAPL.A 
.Indicadores econ6micos. 

Tanto por su distribución geográfica como por su prOducción las 
provincias de Guayas y Pichincha, cuyas capitales re$pectivas 
son Guayaquil y Quito reunen el 69% de todas las industr-ias del 
país y concentran et 75% ce toda la producci6n nacional en 1955. 
CF. Censos de Manuf"actur-a e Industr-ias 1955-1 965, Divisi6n de 
Estadísticas yCensos .JUNAPt_,o.. 

En· 1948 las exportaciones ecuatorianas alcan:zaron un monto de 
40 rnUtones de d6lares y en 1960 esta cantidad se triplica. 
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La década de 1 960-1 970 inicia una n1..:eva crisis (6) que se prc longa -
hasta 1972 Fecha en que una segunda dictadura militar- toma. el poder
y to detenta hasta hoy (7). 

Un análisis suscinto de tos C.ttirnos 15 años nos ·,..evela sin embar-go
una reanimación de ta. actividad económica particular-menta a partir- -
de ta segunda mitad de la década de tos años 60 (S) y una intensiFica 
ción de su ritmo sobre todo a partir de 1972. Fecha de i.nici.aci6n de-· 
las exportaciones petroler-as que. no por casualidad. coinciden con ta 
llegada de tos mi.litares al poder. 

Para desbrosar et camino y prep"l.ra,.- una amplia v(a para la expan
si6n del capitalismo tos "coronelitos inspirados en. lecturas de Lanin 
y Mao Tse-Tung'' (9), proclamándose ''nacionalistas y revolucionarios'' 
(1 O), emprenden en rerormas admir.Lstrativas., Fiscales y a,...a.""celarlas 
e intentan una reforma agraria "desde arribaº para liquidar aún -

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Véase at respecto Francisco R.. 06.vita ''Preludios da ta 'crisis 
esto.tal y tucha. en torno .:::.t dorni.nio del sobierno (1950-1 970)" -
en Op. cit .. pp. 75-119., donde se detallan los efactos socicpo
tfticos de ta e risis. 
El 11 de junio de 1963 una junt:a mi.litar apoyada visiblemente 
por la CIA y el Pentágono llega al poder después de derrocar 
a un gobierno de carácter nacionalista y anti-i.mperiali.sta .. 
Nueve años después~ el 15 de febrero de 1972. una vaz más. 
los militares asumen dictatorialmente el poder-. 
El PIS.a precios de mercado. que en 1965 era de 22 miUonas 
492 mi.l sucres .ll-=ga en _1970 a 32 millones 492 mil c sea se 
incrementa en un 447'. En igual Forma tas importacic:··les en
e\ mismo suben de 3 millones 600 mil a. 5 millones 590. o sea, 
crecen a un 553. 
SegC.n expresión de Ve tasco Ibarra en su reFugio de Suenos - -
Aires luego de haber sido derrccado por el ejérci~o en 1 &72. -
El nuevo -jefe da Estado, General Rodríguez Lara declaraba a. 
la prensa. al d(a siguiente de asumir el poder "qua su gobie,..._ 
no era nacionalista y revolucionari.o"; planteamiento que ser<a
razonado en la Fi.tosoF!"a y plan de acción del Gobiern.o revoiu
ci.ona.rio y nacionalista del Ecuador,_ Quit:o. 1972 y c;ue se pl~ 
maría luego en el documento prográmatico titulado: Ecuador"", -
Plan integral de transFormaci6n y desarrollo 1 973-1 977, Edi~ 
rial ·Santo Domingo .. Quito. 
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C!n tos !:»actor-es mSs tr.:s.dicionolcs tos 11 ,....esngos f'eudalcs" que se 
opon~n a su paso. 

Cl rcla..tivo 6xlto c.J~ l.tl.!..i mh . .-ma~ y ~1 lncr""orncnto uxtr.:ior"'< .. Hnari.o de 
las exporta.ciOC""'lies petroleras, que hacen crecer en ~orma n1...nca an 
tes vista el nivel del PIS (11)', per-rniten al Estado dar- a la econo 
rnfa mayor'" cohe...encia y l""acf.onaHdad, por lo que surgen planes a 
cor-to y largo plazo cuyos objetivos son acelerar la etapa lnict.:1.1 -
de industrialización básica. En surna a. partil"" de la· década de los 
años 70, las albores de una nueva etapa de desal""rollo ·capitalista deste 
llan en el horizonte nacional. Se c...ea ta inf'l""aestructul""a necesa
ria para la expansión del mercado interno respaldándose en la de -
manda c,...eciente de los sectores medios de ·attos ingresos. La produc
ci6n industrial cr-ece de modo sostenido desde 1965, destacándos.a la de. 
construcción que rebasa aun l.as previsiones más optimistas. No Obstañ 
te en esta bonanza económica (que acelera el ·ritmo de expanst6n ur: 
bana en detrimento del campo y del campesino (12), que incremen= 
ta et volumen de producción pero genera mayor desempleo (13), qua 
aumenta las utiUdadas de las empresarios y ab.,;te los sueldas y s~ 

.:(11) 
(12) 

(13) 

Dasde 1970 hasta 1975 el PIS se incrementa en un 50"/o. 
Desde 1965 la producción agrícola sLlf're un deterioro constan
te y su aporte at PIS que en la f'echa anterior era de 33.3'% 
desciende al 21% en 1973. Comparada la agl""icultura para. el 
consumo interno con la pr-oducción agropecuaria de expor"ta.ct6n 
en el mismo período, mientras la. primera sólo crece en 31 • 6'}(. 
la otra alcanza un 176.2% Cf'. Memoria de Gerente General. 
Banco Central del Ecuador 1-973 p. 12. 
Entre 1965 y 1971· el valor de la pr-oducclé-n manuf'acturera se 
incrementó en un 108% mientras el empleo sólo 11eg6 al 5.S'Yo. 
Esto par"ece evidencial""" una mayor concentraci6n industl"'iat al 
mismo tiempo que un incremento de la composición orgánica 
de capital en ta industria ecuator-iana. En 1965 existían 2506 
f'ábricas mientras que en 1971 éstas son únicamente 1053, o 
sea, un decremento del 58%. A su vez la pr-oducttvidad de la 
industria en menci6n,.- en et mismo- período .. en sucres es de 
14 millones 350 mil y alcanza en 1.971 21 miUones ase mil, 
sube en un 76'% y en 1973 llega a 3!'? millones 996 mil, lo. que 
da un incremento del 150% Cf' • WaU N. ·Employment Gener-a
tion Thr-ough the stimulation of' smaU industries: Small Sea.le 
Industrial Development in Ecuador, Georgia Institute of' 
Technology, Atlanta, 1975, p. 15 y Memoria del Gerente del 
Banco Central, 1973 p. 13 Anexos. 
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\ar"lOS dC \O,_. ernp\eZldOS :Y Obr"er'OS (14). ampliando temporal, espa
cial y socialmente la.s desigualdades en ·et p.:i!s) se not~ ia mar-ea tn 
confundible de\ pr"ogreso del capltal en la l"ormncl6n "-'O~l.il ecua:orl::i" 
na de hoy. · -

A. La estructura social: 

En la historia del pa!'s ·1a lenta per-o constante penet,..acl6n co.pitalista 
encontr-6 no s6\o fo,..mas de producción percapitalista. o no capitall>i
ta. sino también un complejo sistema de r"e\o.ciones sociales que lo.s 
sustentaban. Estos grupos soci.ates abigarrados. pero jerárquicos. -
Fueron poco a poco suf'riendo alteraciones., algunas r~dicalcs pero -
otras s6to de Forma, dependiendo no s6lo de la intensidad de ta pane 
traci6n dal capitalismo en su forma comercial. bancaria y más tarde
industrial y Financiera sino también, de ta resistenci.a que la es"t:-:-rc
tura orgánica del pa!'s (su propia dinámica inte,..na) opon(a a es::e ~m
placable avance. 

La Costa, regi6n ecuatoriana escasamente poblad.a (15). espectatiza.Ca 
en actividades agr(colas de exportación y de tr"ansporta n.1 ... :vio.t y .-.-.ar!' 
timo desde tos tiempos colonialas,. a las alturas de 1 870 ccnto.ca e;:;,;:; 
un floreciente grupo de grandes comerciantes exporta.do:"'es de prod...,c 
tos ag,..!'colas tropicales. hacendados y/o impor"tadores de manufactu-= 
,...as que, de modo pautatln~ con el auge comercial, fueren especializzC
ndose en tas Funciones antes nombradas y en actividades cr~dicicias,.. -
i-.asta f"o,...mar un grupo de ba.nquer""os. Todos estos nuclaos.,. id.anti-
Ficabtas po,... su riqueza y sus ingresos elevados a pe.a.ar. -

(14) 

(15) 

A pesar del proceso inflacionario que ha venido sufriendo el -
pa('s desde ~ 970 y la presión de éste sob:-e los precios de los 
bienes de consumo popular,. tos salarios se ma..~tuvieron Fijos -
hasta diciembre de 1973¡ se vuelve a subir" los en 1974 y en -
mayo de 1975. pero .el inc,..emento total de los mismos no ne
ga at 1 0%; lo ql...te apenas logra contrarrestar la tasa inFlaci.ona 
ri8. que era de un 1 2% en promedio . -
Todav!'a en los inicios de 1970 la Costa albe,..gaba a un poco -
menos del 50% de la población total del pa!"s y en ta fect-.a a -
la cual nos referimos sólo contaba con et 1 5% de la pob!ación. 
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de sus contradicciones., logran influir o controlar muchas veces., en 
f"orrna determinante., to::into la organizaci6n como en el ejercicio del -
poder a nivel loc.:.1 y naclon.:>l., c..:n el dccur.:;o de 1<:>. hisl.ori..:>. dol pa(s • 
.Junto a ellos per"C> a otr"C> nlvel aparece una extensa gatno:i. ·do peque·
ños comorciantcs.,artesanos. pequeños agricultores y jornaleros; 
en fln. un csc.:.zo n.:imor"C> do prorcsionales y cmploodos (16). 

En esa misma época la Sierra., estrecho callej6n rodeado de monta 
Ras y divi.dldo en numerosas hoyas en el interior de las cuales se-= 
asentaban numer"C>sas urbes., rodeadas por extensas haciendas., ala 
jaban a los terratenientes., o hacendados. al cler"C> gran terrateniente 
colecttvo., a los grandes y med\_...,s comerciantes., todos estos po 
seedores. además de sus Mque:z:a.s. de una gran masa de ind(genas
...Sidos al yugo de la tierra. de honores y poderes de orden local y 
nacional. Los gremios de pequeños artesanos· abundaban en las ur-
bes junto con una escasa capa de prof"ecionales y. empleados de la -
administr-a.ci6n municipal y nacional. En el campo. además de los 
indígenas; grupo ma,yoMtario. existían grupos de ·peones y jornale 
ros agrícota.S y un reclucldo n.:imero de pequeños propietarios y can"> 
pesinos acomodados. 

·Esta composici6n social algo dif"erente de las dos regiones. dada sus-
• caracter(sticas geo-espaciales, contiene sin embargo elementos comu 
nes; tales como el predominio de la agMcultura tradicional fundada= 
en relaciones de servidumbre y peonaje. En la Costa. no obstante., 
la dit<erente composi.ci6n poblacional., el predominio de los pequeños 
pr"C>pletaMos sobre el resto de productores de la tierra, las m8')/'or-es 
dimensiones de espacios bald(os y escasamente poblados. en compara 
ci.6n con la Sier-r-a. dan como resultado •. un alto grado de flexibilidad 
en la pMmera y un m~r gr-ado de or-ganicidad en la segunda para -. 
resistir- a la penatraci6n capitaJ:lsta que fl'-!Ye por el l'ltor-al y se di -
funde lenta y dCftcUmente por el i.nteMor- del pa(s. 

Cabe pues anotar- que la dif"erenc::iaci6n social tiende a ser- más diná
mica en le-. Costa. en lo que respecta a los grupos ligados al comer -
cio y a la banca; en cambio en la. Sierr-a ésta. es mucho más lenta -
en lo rel~ivo al grupo de-!:err~enient:es pero i.gualmente. o más di.
nárnica. en lo que resf:>ecta a la descomposici6n de grupos campesi: -

(16) C1'. Harnerly; M. HistoMa Social V Econ6mica de la anttgua 
Provincia de GYa,yqui.1. 1763-1842. Pu!:>licaci6n del Archivo 
H ist6Mco del Gua,yas., Guél\Yaquil • 1973. pp. 11 3 -116. 
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nos y artesanales, no. uncidos al yugo ce IO!l' terratenientes y entre 
los pequeños comerciantes y prOductore"' independientes, pobladores 
de las urbe.E=. 

Sin embargo esta estructura social. por""' Cdf'inición,,, extremadar"':"lente 
compleja y dinámica, cuando el capitalismo apenae penetra en el 
pa(si. 30 años m&s tarde, o sea en lo~ inicios- del siglo actual y 
hasta 1925 cor:nienza no .e6lo a dif"erenciar!=e máS" y más sino que 
aparecen la.e clases sociales del capitalismo, entre ellas las dos 
f'und!"mentales, el proletariado y la burgue~(a. A estas alturas el 
modo de pr-Oducci6n capitalista predominaba sobre los demás- moc:!os 
da· pr0ducci6n coexistentes en el interior ce la f'ormaci6n social. (17) 

.J!ll.unque resulta casi imposible Celimitar co.., preciE=i6n lo~ contornos 
de la clase obrera y E=u antag6nica, asi corno los de tos demás gr-_, 
po~ que se polarizar:3.n en t.o,...no a ellas se pueCe establecer como = 
una general idac1, hasta que se reü.l ice:n iz1vestigacioi""\es: sobre el par 
tlcular, que lae primeras manif"estacior.es Cel conf'liclo entre la cla
se burguesa y proletaria,. en los albores del capitalismo, o sGa a = 
partir de 1920 (18). De allí en adelante hapta la actualidad, la pre 
sencia objetiva de las clases en ta. econom(a y sus- rr1anif'estac1ones -
políticas:, es decir mediante organizac;iones para la def'ensa Ce sus 
intereses de clase,. sean éstos económicos (a través: Ca tos sindica
tos- de trabajadores o de las cámaras de empresarios), o directa. - -
mente políticos,. por intermedios de tos partido.s: que luchan por el 
poder del Estado, se vuelve más exptl'cita. Se diría que,., a su mo 
do, vale decir, según su propio ritmo las clases 'Fundamentales a -
partir Ce 1960, caso de la burguesl'a, y en los comienzos Ce 1970 
caso del proletariado, han ido adquiriendo su madurez po?.íttca. 

B • El Estado. 

Como todos los pa(ses de ,,O.rnérica Latina,. el Ecuador, antes: de es 
trucb.Jrarse como ''Estado Nacionat•· con autcnomía política 'Form6 

(17) Cf'. Franci.,,co D&vila, op. cit. p. 21 - 25 conde se hace un 
esb..J.dio sobre el proceso de enseñoreamiento del capitalismo 
sobre los demás mOd~ Ce pr0ducci6n., insistiendo sobre los 
erectos econ6micos, sociales y políticos de esta etapa de 
transici6n. 

(1 B) _ Cf'. Moreano; A." Capitalismo y lucha da cla,.es en la primera 
mitad del siglo XX" en Ecuador: Pasado y Presente, Edit. lnst,L. 
tute de Investigaciones Econ6rnicas, Quito, 1975 p. 165. 
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(con et nombre de Real .Audienctc de Quito,. ligada econ6mica,.; pal(~ l 
ca y Ddminist:rativamente at Virreln,.to de Lima) parte_ del Estndo ¡ 
l:sp<:>f'iol. ~s( pue"' dent:ro de este espacio geográfico que lentamen - 1 
tc..r. i r-5 c.:onror-mcndo \4'. b.:tse torri t.ori.:al del ~sUido ecu'1tOricno ~e per 
f'ilLlron unn "'erie de poderes locale"' que s6lo después de la indepen
dencia llegaron a estructurar un ~\$tema de organtzaci6n. .política eS J 
tatol. P.s( pues. luego del estallido del Estado Espi:lñol en tas colo= l.· 
nias latinoamericanas,. el territorio de la Real Audiencia de Quito. -
apareci6 f'ractur-ado en minGsculos estados: los de Quito. Guayaquil. 1 

Cuenca y Laja respectivamente. S61o después de 10 años de violen i 
c;:ia y guerra eSos estados- embrionarios,. destrozados en su econo - !, 
rn\"'a y ocupados por fuerzas extranjeras,. que dominaron a los anti - . 
guos poderes locales, cQr"'\f'orman el Estado Gran Colombiano en ¡ 
1822. Sin embargo la pesada maquinaria burocrática y administra- ~ 
tiva colombiana no pudo remontar la crisis del E!=tado Colonial· Es ' 
pañol y sucumbi6 bajo el peso de tos intereses locales expresados - / 
en tas c:Hsputa~ de los jef'as militares. Un General Venezolano. li -
gado estrechamenta a tos intereses de tos terratenientes serrano~ y 
cogteños rompi6 la unidad grancotombiana, luego mediante la Tuerza 
y ta persuación logr6 colocar los cimientos del Estado Ecuatoriano 
en 1830. 

Larga fue ta etapa de integraci6n nacional; casi 50 años de pugnas 
y confl iotas entre 10$ grupo~ dominantes castaños y serranos prelu -
dian ta unificaci6n política llevada a cabo a través de la f'uerza de -
las armas, bajo el peso de la penetraci6n del capitalismo; lo cual -· 
iba conf'ormando dos bloques dominantes bien dif'erenciados. Estos
Últimos, en b~se a enconadas luchas y negociaciones, implantaron 
las bases jurídicas administrativas del Estado Nacional (19). 

Las oligarquías costeñas y "'err-anas qu.;··ya para 1890 habrían logra 
do construir una organtzaci6n política estable. un ver·dadero Estado;"" 
volvieron a en~rent.arse ati2ando ta ...--oguera de sus intereses pecu 
u.,.r-es hasta f'ines de 1-920. Desde 1925 hasta 1950 la tnestabi -::, 
lidad pol(tica existente (20) revela en su complejo dinamismo, al 

(19) 

(20) 

Este largo proceso y su etapa previa.., apenas esbozados aqu(,, 
está detallado en los cap(tulos I y_ II ele Estado Bloques de 
poder y alianzas de clase en el. Ecuador. op. cit, 

Entre 1925 y 1950.., o sea.., en 25 años.., 23 gobiernos se suc-=.,. 
den en el poder. 
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mismo tiempo. la aparici6n en la esccn.:i n.:icionat de las clases so
ei..:i.lc.s del c,,p\tüli~mo. ~( como el l~nto dc~c~nso de las oli~.,,...qu(.:.s 
loculcs·. Lo~ intentos fulltc!os de unir·icaci6n cstilt.al "(21) -va.!.e de 
clr • de concentracl6n de un poder pol (tico hegem6ntco- o sea, capaces 
de ser la expresi6n leg(tlma de los intereses. de. todas las clases -da 
la soCiedad ecuatoria.nc:i. aunq~e en rc.:a.t ldad s6lo sean el lnst.rumento 
da unif'lcacl6n de la clase dominante, parecen, al menos, según la hi. 
p6tesls que manejaremos a lo largo ae este trabajo, llega:-, a par'"tl;::
de 1972, a Feliz tl>r'"mino. 

Es en esta C.ltima dácada, entonces, cuando el Estado adquier-e su 
dlmensi6n plena_. es decir. concentra. ur.lrica y. diris;e ta exparisi6n 
del capitalismo en el Ecuadol""'; cohesiona.,,aglutina e impone sobre los 
amplios secto,...es de nuestr'"a sociedad n'3cional el poder político de la 
burguesía y recibe para ello la aquiescencia da toda la saciad-ad. 

e. Historia, economía y sociadad 

1 • Integraci6n geográfica. 

En realidad el determinismo geográfico: la n<>tural<::za, el clima y al 
paisaje s6lo acaban reinando cuando la historia. y ta economía er, in
teracci6n compleja_, vale decir. en ta medida en qua tos horr.bres en 
el tiempo actCian sobre éste y entre ellos, terminan conf'ormando una 
sociedad; o sea_. un conjunto complejo de relaciones sociales de desi 
gual inipo,....tancia tales como tas econ6mica..s_. sociales, pot(ticas Y 
culb.Jrales; que .se reiteran con ritmos diver.s:os promoviendo as( tr"6.n~ 
"Formaciones permanentes pero de dif"eranta intensiaad. 

Si en teoría la real id ad de un pueblo• la historia entera de un pa(s. 
puede def"tnirse cOmo arriba su aspecto concreto ·resulta por demás 
complejo.. El Ecuador acb.Ja!._. su espacio geográfico. sus regiones. 
su econom(a, su pol(tica y su cultura son el resut::ado de un \argo 
proceso de ciclos cortos y largos_. mediianos y ultra co:-tos en !os cu~ 
tes su econom{a_. entendida como ordenami~nto jerá..-quico de tos h.::>m 
br-es y las cosas en el espacio geográfico regional en vista de prodü=
cir bienes, aparece arectada por una distribución de poder qt..:e a la -
vez controla la capacidad productiva •. la diferencia y reordena; ca.m 
biando as< el ordenamie-nto interno de la sociedad ecuatoriana, vale 
decir_. alterando el previo ordenamiento de los grupos sociaies. to qua 

(21) Cf'r. Estado, blogues de poder. • • Op. cit. pp. 74-119. 
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tnclde a su vez en la organizaci6n política y cultural del pa{s. 

As{ pues la Costa. la Sierra y el Oriente, conjunto geográf'ico que -
concretiza al Ecuador actual • tienen una histot-ia peculiar y una his
toria común. Por eso su peso en el desarrollo temporal y espacial 
del pal's es dif'el"'ente. Las dos pl"'imeras ...egiones hasta ta actuali
dad constituyen a pesal"' de sus dif'el"'encias el conjunto mf>s dinámico 
del pal's. No obstante. la Siel"'ra. dul"'ante lal"'QO tiempo (la 6poca -
del gl"'an auge colonial. siglos XVI y XVII) con su producci6n para el 
consumo dom6stico basado en la agl"'icultul"'a cel"'ealera y la especlali 
zacl6n textn. ambas f'undadas sobre relaciones no capitalistas. pro=
porcton6 excedentes comerciales que. a su medida. integraron el f\u 
jo mercantil. por donde el capitalismo naciente realtz6 su acumula--=. 
cl6n · prlmltiva. La Costa por su parte, s6to a fines de la Colonia, 
con la Independencia y en tiempos de la lntegraci6n de la naciente -
RepÚb\lca adquiere un especial dinamismo. La violenta entrada del -
comercio internacional recibe rescuesta.s dif'ereintes en tas dos regio
nes; ta Sierra. más o.-gánicamer:-ate estructurada. resiste con más Fuer
za. reiterando sus antiguas relaciones de produCci6n e imponiendo -
casi lna.\ter-ado el mismo esquema organizativo de poder heredado de 
la colonia. La .l'uerza econ6mica de .los terratenientes a través c!el -
poder político detentado por los militares extranjeros que habían sen 

: ta.do plaza tanto en la Sierra cono en la Costa, termina imponiéndo= 
se por la violencia y ta negoclaci6n en todo el territorio. La Costa 
bSsicamente d6bil en su conformaci6n social y econ6mica, pero rica . 
en extensi6n espacial y riquezas• no of'reci6 mayor resistencia a tos 
avances del capitalismo que.por la via comel"'cial, intl"'oclucl'a mercan
cías y le Of'l"'eci6. en contrapartida, una rica agricultura de exporta
ci6n, especializada en productos tropicales tales como: el cacao. el 
caucho• la cascarritta.. (materia prirna para la elaboraci6n de la q'-!!. 
nlna). la caña. de azúcar; el caf6 y et banano. Pel"'O f'ue la exporta
ci6n del prlmero y de\ último de €.stos ta que durante un largo ciclo 
(1895-1950) a\ter6 signif'lcativamente el marco econ6mtco. social. po- -
lítico y cultural de la regi6n y lentamente f'ue conl'igurando un nuevo 
marco de alianzas dentro de la organizaci6n del Estado Naclonal en
todo el país. 

La rancia f'uerza de la Sierra y el rilpido empuje de la dlnflmica ex 
portadora comel"'clal fueron fundt6ndose y el Ecuador, como un todo-: 
iba cediendo terreno at capitalismo. 

2. Integraci6n econ6mica 

La integraci6n econ6mica, política y cultura\ entre las dos regiones 
f\..le poco acelerada pues ambas carecieron de una dinámica interna -
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lo ~uflcinntemente pod<"ro~n como p"rn ln"t.pion,...rr..c 1.i'"' un.-" c.' ln ("ttr""."' .. 
La ogrlcullura. y el comerclo cohesl~na_.-on lnt.crnun:i~nte a tos dos 
conjunto.:;¡; y tos comunicaron entre s(. De ~Ste rr.ocio .;,l crcclmien
to de tas ciudades costeñas y serranil.S iba· dando lugar .r:i una paula 
tina i.ntegraci6n de los pueblos aislados. El f'errocarril. los cami= 
nos_. la comuni.caci6n interna y con el extarior ñ.Jaron· modif'lca.ndo • 
a partir de la Costa, junto con las costumbr-es, la pesada. car-ga cut 
tur-al heredada de la Colonia y f\.Jertemcnte enr3izada. en los ca.Hej~ 
nes de la Sier-ra. Las violentas explosionas sociales expresadas.en 
luchas y guerras civiles .que se sucedieron en un espacio de medio 
siglo,revelan con elocuencia los cambios sociales y políticos tnte_r 
nos, originados tanto en la r-esi.stencia que el pa(s of'rec(a a 1a pe 
netraci.6n del capitalismo como por el violento y pausado avance det 
mismo en el interior de las estructuras fundamentales de la soci~ 

dad ecuatoriana. 

Se comprende, entonces, la trnportancta del comercio en la CoSta. 
desde los años anterior-es a la f'undaci6n de la RepC:bl ica y la pre
ponderancia del mismo en et surgil'i·~Cr"'.to y desarrollo del Estado -
Nacional. El flujo crediticio necesaric para. el c.:;mcrcio a \a:-~a -
distancia, muy pronto gest6 un nuevo flujo de dinero que se ccncen
tr6 en los bancos del ·Guayas. Este Último tarnbilán f.ue d.astlnado a 
incrementar la producci6n agr(cola de exportaci6n pero en su gran -
mayoría si.rvi6, vía pr~stamos. al gobierno ~ora rncc:!ernizar \.os -
ejes de penetraci6n comercial y las dos ciuc!aces en donde se con
centraban los poderes econ6micos y políticos, Quito y Guayaquil. 

Esta especial dedicaci6n al comercio por un lado y a. la agricultura 
tradicional por otro. a lo \argo de todo el país, r-enclía jugosas ren 
tas y ganancias comerciales por lo que las industri= domlásticas y 
la manufactura. tradicional, tanto de tran.sf'ormect6n .sencii!.a de pro
dL:ctos tropicales como textil, siguieron creciendo 1en~amente como 
apéndices de ta agr'iculb...lra y del cor.'1ercio. Es~o signif'ica que et 
desar-r-ollo industrial estaba supeditado a los a.vanees de la agricul~ 
ra ~, del comercio en todo el pa{s pero. a condtci6n de tomar en 
cuenta que. en tas dos regiones m&s impcrtantes_. éstos t'-"1.eron desa 
rrollos desiguales; dadas las dif'erencias estructurales inter.nas • ya 
anotadas• y los diver-sos r-itrnos que el proceso toma en ellas (22). 

(22) No conocernos ningún estudio que se ~a r.echo en el pa.{s s~ 
bre e1 particular. 
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De n._.:inor.o gcncrol se puede este&Ulccer que ni en - el l.Zcuado,.... do f'i
nos del r=ifJlO XIX, ni en el de los inicio!' y mcni.:>d~Y..; del siglo xx. 
ni aún en la época actual el proceso de industrializact6n se haya 
inlplu~"•dc:> CL'tl c..Hn.i1nt~~rnu !"'~t.ro \<La .. iurh..:ullurJ y ul Cc..1tt\urc.1u. Su 
ha dado en !'orma lenta e intermitente; dependiendo tanto ·de la capa 
cidad de exportaci6n del país, es decir, de su contrapartida en ·cae 
tar divisns para comprar maquinaria y equipos del exterior> como 
también de ·1a capacidad de acumulaci6n interna proveniente de las 
rentas agrícolas. 

Un análisis somero, a partir de la escasa in!'ormaci6n disponible 
sobre el crecimiento de la industria en el Ecuador, nos permite f'i 
jar la etapa inicial en 1900. A partir de allí se da un lento pero -
sostenido crecimiento hasta 1930; un auge espectacular entre 1930 
·y 1940, este Último correspondiente principalmente a la industria -
textil,. local izada en la Sierra. Siguen en e~to un lento crecimien 
to en los años de 1940 a 1950; un nuevo auge en tos inicios de -
1950. Para 1960 la actividad, industrial vuelve a tomar un movi -
mient;o discontinuo y se desacetera; sin embargo.. a partir de los 
70 se advierte una escalada rápida y desde esa !'echa. un desarrollo 
sostenido hasta la actualidad (23). 

Ahora bien si intentamas un análisis di!'erenciat de ta indu.striatiza
ci6n en la Costa y la Sierra y si .. particularmente, nos ctrcunscri. 
birr.os a tas provincias de Guayas y Pichincha, donde la industria =. 
!'abril se halla actualmente concentrada, podemos establecer algunas 
pecut iaridades tanto en la especial izaci6n industrial como en las nú 
cleos .sociales que la ttevaron a cabo, pero también destacar. su -
comptementaridad estructural. 

a. Diversidad regional 

La Costa cimentada en la agricultura de exportaciones, en et co -
mercio y la banca, como actividades complementarias, desarrolla 
desde inicios de 1 900 una pequeña industria de tipo doméstico basada -
en la trans~ormaci6n rudimentaria de la producci6n interna,. una agr·o -
industria de mayores dimensiones tal corno ta azucarera y aquelt~s 

!'ábricas procesadoras o preparadoras de productes agrícolas de ex
portaci6n ta.les con;o el cacao, en primer lugar, y luego ·el arr-oz, 

(23) CI'. Datos de la CEPAL; Primer Censo Industrial, 
IV\emorias del Gerente General del Banco Central. 
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el caFb y el ban.:>no. 

A partir de 1950 se increr-nenta ta industria del pap'31,. CórlOna.Jto:? y 
cmb~t.:l.jo. lü de bcbic.Ja.!.oi,. solubles altmcnt.t.clos y nt.;.ono$. 

Como se apr-ecia, su producct6n industrial ne~ente dependiente de 
la agrlcultura de exportaci6n~ Fundada en una s6cledad de peq..,c.ños
y medianos propietarios• subordinados a los agroexportadores de -
Guayaquil• s6lo pod{a progresar si el. comercio y la banca f"o:-nen.ta
ban nuevas industrias alimenticias destinadas a ta expcrtaCi6n c~mo 
sucedl6 a partir de 1960. Sin embargo. a fines de la anterior d~c;s. 
da y en lo que va de lásta, la actividad indust:rlal del Puerto prir.ci.=
pal se vuelve más compleja y diverslficada; ta industria química, -
de productos minerales y meti>.licos. de aparatos e16ctricos y rr.aqul 
naria senci.tla,. aparecen con posibilidades de expe.nsi.6n de sus plan-=. 
tas. . 

La Sierra desde la Colonia desarrolla su industria textil y de mar.e
ra tan arraigada que ni siquiera la competencia inglesa y francesa -
logran liquidarla, al contrario,. luego de un l.:irgo ;:>er!oc!o Ce ten::.-=- ... 
crecimiento alcanza un desarr-otlo signif'lcativo, en 1930. A par'::i:- -
de allí, sigue rnodernizanéo sus equipos y su proéucci6r. .:;ua &b.::.s;:e
ce el rn~rcado nacional y sale. para comienzos de '!970, a !,o_:; r:-.er
cados exteriores... Se i.ndi.c6 que en e.sta. re:gi6n~ como an 'te. Cvs~a. .. 
la agricultura basada en el r~gimen hacendario~ comanda.Ce por los -
latifundistas serranos, füe la f'uente originaria de acumulaci6n par"'a -
la industria pero; no cabe duda, que en esta regi6n. donde la orga
nizaci6n de la poblaci6n Fue más antigua, más numerosa y concentra 
da en las urbes, donde se acentaban los poderes y ta admi.:-ltst.raci.6;\ 
local y nacional. se dio un tipo de ernpresari.os interesados en la 
producci6n local (24). princlpalmente textil. pero que también su;:>ieron 
crear a partir de 1950 ciertas industrias l.ocales derivadas de 1.a pro 
ducci6n del trigo, de la cebada y del maíz. tales como la industris.
harinera. cervecera y de paniflcaci.6n; otf""'a..s surgidas direcc..amente -
de la ganadería tales corno la lndustria del cuero. de la teche y sus 
derivados. A partir de 1960 cr-ece la industria de alimentos, la de pro 
duetos-y sustancias químicas as{ corno la-industria de bebidas pero son7 
la industrla de la construccl6n, la metal rnecló.nica, la de ensamblaje de 
autorn6vi.1es, de equipos y la de l{nea blanca las que despuntan en 
1.a C.l.tima década apoyadas por la política estatal., amion del desa- -

(24) Un sector de terratenientes esp.aciali.zado en actividades i.:>dus
trial.es y ligado con la banca de la Sierra lntent6 llevar a ca
bo. Va en 1925. un pr-oyecto lndustri.al. CF. Francisco R. Dá 
vila op. ci.t. pp. 49 - 50. -
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rrollo lnusltc:ldo de las pequeñas industrias y artesanías. 

La base de la· formaci6n soé:::i.al ecuatoriana se gesta. en estas dos ra 
gioncs. Un evento político de gran t.rJ.Zccndcncla y signif'ic~ti~, co 
mo en el de la uniflcaci6n nacional emprendido po.- el Estado, conso 
1 lda un proceso m:is p.-ofundo de integ.-aci6n que se había venido ma'· 
durando a travl>s de la mercantil izaci6n de la pr-oducci6n. a partir-=. 
de formas precapitalistas de producci6n. La irrupci6n del capita\is 
mo con su flujo de mercancías y diner-o aceler-6 los procesos de ¡,;;::: 
tercambi.o entre las dos regiones. La darnand.a de cacao en e\ mer
cado mundial dio a la Costa una dinló.mica particular; los volCamenes -
de producci6n aumentaron tanto por la extensl6n de fronteras agr{co
las como por el flujo de mano de obr-a serrana. Las trabas jur-(di
cas que impedían la circulaci6n libre de la mano de obra ser-rana
fueron ced;endo poco a poco bajo las presiones de los hacendados -
costeños sob_re el poder central localizado en Quito. En la Costa -
tc..nto con-.o en ta Slerr"'a et marco estructural empieza a removerse; 
las relaciones sociales experimentan cambios perceptibles; el poder
econ6mic~ de los terraterilentes y comerciantes costeños va Cr""'ecien-

. do y con ello su capacidad de control y movllizaci6n de los sector-es 
.. urbanos y campesinos vecinos a su inflJencia política. El poder cen 
tral, la adrninlstraci6n y la burocracia localizados en Qulto, las m,¡;:s 
de las veces. representaban un obstáculo a sus fines econ6micos ---· 
aunque, por otro lado, garantizaban la inc.egraci6n nacional• o sea, -
la armonía de intereses diferenciados pero comp\ennentarios. vistos -
dentro del ámbito nacional. Ahora bien, ·el excedente comer-cla'L y.banca 
rio, f'ruto de las exportaclones. que incrementan año tras año sus nt 
veles (25), tiene posibilidad de absorber mayores flujos mercantiles-
d~l exterior tarnbi~n puede ejercer prt!.stones, amena.zar, preparar ce
ladas y ar-mar a la gente contra el poder central en vista de apode-
rarse del gobierno; pal"'a. as{,· pelear con más ventajas, en el ter,...eno 
pol íttco • y lograr leyes e instituciones que ref'uercen su posici6n ec~ 
n6mica y consoliden su poder -político creciente. La Revoluci6n libe
ral de 1895 culmina una serte de presiones. levantamientos y rebelio 
nes armadas urdidas por los;: terratenientes y comerciantes costeños--: 
La rnovilizaci6n de los ej€orcitos de ambas regiones, los unos en de
f'ensa de las liber-tades de comerciar- mejor y los otros, enarbolando 

(25) La balanza comercial del Ecuador desde 1 650 hasta 1920 tuvo 
un saldo f'avorable, exceptuando los años de 1 890 y 1 897. Cf'. 
Carbo • L. Historia monetaria cambiarla dei. Ecuador.. E-dU:. -
Banco Central, 1953. 
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lii~ büncJor:i!:l d~ 1.:'I. .rcliui(>Tl y ..:.h.! 1.::i uni .. J .. -,u n.:1Clt.n~1. dlu,--on c.oMo 
resultado no sólo el pfilnje., la ruina temporal d~ la economía serra. 
na., la aguciizact6n de ln!i pugn.os tdcolé)gicas y rcti::ioSas i:?ntre las:: 
dps rcol"-.1ncs !;{no tc:in'"lbl6n \Sla f""Odi:-;tril.>uclÚn da 1~ ti~rf""a (~6). de -
los pacieres. de la adrni.nistraci6n y de la buroc,--acla central entre 
los partidarios de la transf"orrnaci6n 1 iberal. 

Pasados los álgidos momentos de las pugnas, sin el temor ce leyes 
que aFectasen. en forma significativa la fuen:e da acumulación de 
los terratenientes serranos., ta mano de cbra indígena atada en sus 
grandes haciendas, los lazos entra los patri.::::::ios de la aristocrac;a -
y entre los plebeyos comcrci.:l.ntcs se f'ort.::li.~cicri.::::ion. El .:iugc del co. 
cao ( 1895 - 1920) termina la t.:lrea.; conserva.Cor""C:!:S y 1 ibera.l.es se e:n"f"r-e.1 
tan en las lides políticas; terratenientes .. come,-.ciz:.ntes., militares y -
cle,...o de las dos regio:-ies aprenden a vivir separ""ados péro l i.gados por"' 
complejos lazos de negociaciones y ~omponendas. En Gua~,aquit impo,... 
tadores y export3dores, corne,...ciantes. terratenientes y militares~ han
conseguido frenür las presiones flscale.s y r.atorcerlas a su manera con 
tr"'olando la producción agrícola y la mercadería venida del exterior, in 
c,....eme:ntando sus flujos monetarios y di.ri~~.ar.do la bc:.n.::::::a del pa!.s (27). 
En Quito los terratenientes.., tnciustr""iales ce.xtile:.s:, comerciantes. mi
litares y claro.., emplazando sus huestes en los pu.;;::stos claves da la 
administracl6n nacional y municipal siguen ac...Jmula.ndo sus rentas -
agrarias .. usurarias y comerciales; gr"'acias a los arr:_eglos t'avora
bles que consiguierOrr\ en sus alianzas a nivel estatal. La aligar 
quía del pa(s ha 'fundado su Estado sobre la base institucional de t,.;:\ 
ejército a su servicio y de una ic!eología li!:>ertaria c;ue es~blace r""'1ua 
vas bases de consenso.. sin minar las ya e.xis'te.n~es; sostenidas por 
la re1igi6n, la cultura y las costumbres tradicionales. La uni:'ica
ción nacion~l iniciada como estructuración política e instituciOnat, a 
parti,... del Estado, va configurando l..rla estrecha relacl.6n entre dos ec~ 

(26) 

(27) 

S61o las ti.erras de la Iglesia fueron afectadas y los grandes latl...:. 
f"undl.os pasaron parte a f'orrnar el patrimonio de los generalas y 
pa,...te a manos del Estado que los destl.n6 a la Asistencia Pública. 

El período plutocrático (1912-1925) marca el reinado de la ban 
ca costeña. Los presidentes. rni:'lis!:ros de Estado y dign.s.:a,..iOs 
del parlamento recibían la venia de los banqueros costeños pa
ra eje,...cer sus Funciones CF. Reyes, o. E. Sreve Historia Ge
neral del Ecuador, Tornos II y III Ed. Fray Jodoco Ricke, QI.;!! 
to, 1966 p. 720. 
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nom(i:ls de lnt~r~ses contrarios pero que se ven ampliamente b~ncflcia 
do:... cun el furu . ..:lunurnl'""°"nlo y l~l. cxp-.1.n:....i6n <.Je: L .. "\:.l ·rni~rna!.'.i. Ll ..::auyc c.i'" 
caotcro po~ibllit6 cnlre ( lG 12-102!:>) un esLr-cch.:inlh.:nlu c.J\.l- nlianz:us i::!,.;= 
tre los comcrcinntc-.s y banquel""OS co~toños y t0s tcrratcnicnt~s serrn
no;.;; lo::; prin'\~roSc e~.:l.nch¡iban su dun,ini.o comcrclaL y bancario en -
todo lo l'"'elo.ctonD.do con actlvidades de expol'"'t<:lci.6n e i.rnpol'"'toci6n y de 
cr'3dito para el gobierno; tos segundos manten(arl su poder(o agr(cotá 
y rcg(nn el comel""cio~ la naciente banca y ta incipiente industria tex
til; tocias estas actividades encaminadas a. la satisFacci6n de la deman 
da de las urbes serranas. -

Sin embargo este estl'"'echo v(nculo de lntel'"'l'"'elaci.ones complementa 
!'"'las no slgntficaba coincidencias poHttcas sino, mti.s bien, discl'"'epan--
etas pl'"'Ofundas que propiciaban continuamente desajustes en el ~rnbi.to 
pol (tico y luchas constantes por apoderarse de la cC.spide del gobier
no (28). Uno de los momentos culminantes de estas pugnas se da a 
partir de 1925 y se prolonga hasta 1932; no obstante, las secuelas -
del mismo y las cri.sis en el orden poL!'tico continual""on, aunque. apa
ciguándose en el juego institucional durante un corto período (1948 -
1960). En la dt.cada de 1960 la lucha por- el poder recrudece; los -
enfrentamien"tos entre las fracciones de la. clase dominante,. a estas -
alturas, mi>.s que en €opocas anteriores, repercutían mi>.s alUí de sus 
propias fronteras. Ya desde 1922, las masas populares habían em
pezado su irl'"'Upcl6n en la vida nacional y en los álgidos años 30 las 
clases dominantes habían entendido que la mejor Forma de preservar 
su poder"' era incol'"'porar en la ley y en las instituciones estatales las 
demandas populares y €osta receta la volverían a aplicar. 

Ahora bien. la exitosa pol (ti.ca de ofrecer- mucho y no otorgar nada -
significativo, par-a contener las cqnstante~ presiones de_ una sociedad 
en len"ta transformaci6n, no podía fun.::icna.r- con eFics..cia en los mamen 
tos en que las crisis c(cl icas de nuestra econon-lÍa s~ expresaban i.n-
ternamente en violentas contradicciones originadas por el conflicto fun 
damental de una sociedad que. como la ecuatoriana, caminaba ya por = 
la vía del pleno desarrollo capitalista. .rv.~ aC.n, cuando en los in!.- -
cios c:!e esta d~cada este ritmo se aceler""a, las alternativas viables -
en épocas anteriores se revelan inf\uctuosas para contener"" a las ma
sas trabajadoras desempleadas y subernpleadas acantonadas en los -

(28) En Estado, bloques de poder y alianzas de clase en el Ecuador, 
op. cit. hemos explicado este planteamiento para el período ·de 
1925 - 1970. 
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limbos do l;'l.S dos gf""a.ndc!:i: ut""bC'".:> n..-i.cio:""l.:l.lcs pero !...Obr""c todo en el -
Cu...'l.yo:is. 5, ~~ condlcior'lc~ uc vuc..·lv~ indi:....pc:.n~-.wlc 1"lV .=.6to ~.::.ncio 
na.r ef"ectiva.mente la intc=iraci6n ecor.6mica y la comptcme:it:aMdad -
de las dos rc~ioncs, ya consolidad.:ls,. sino u~""\ íusión .::n la cGspide -
de los intereses de la clase domir"'\antc como t.:it; aunque las dtf'eren 
tes Fracciones de la misma result.;:--\ di.f'CJ""'cnci.ülmer-.to,. o mejo.- dlcho-: 
en el corto plazo,. perjudicadas.. L~ nccc5ic.:id Ce. un E....-;.t...:ldo cor•solida. 
do y fuerte,. ca.p.:i.z. de rcgul.a.r tc::i.s nucvo..s tcnsi.ono.s sociales.,. de l""'TK:l.:: 
yor- r-esonancia política, por- ser- la expr-esi6n de la combatividad de 
la clase obr-er-a objetivamente consolidada y tomando conciencia de su 
ind~pendencla estatz.l, era un hecho hist6r-ico. No s6lo sa trataba de 
dirigir la corriente social más prof'unda,. expresada en ei. a.sce:"l.SO de 
las masas proletarias, hacia el espacio político co,,trotado por- la eta 
se domin..-s.nte.., sino de la consolidaci6n de u.-.a. nue·..ra. .~6rm....,ta eco:i6,.:;"i 
ca, jur(dlca. y pot(tica que protegier""a,. i.n-:pulsa..ra y ace:.crasc ta ex~ 
pansi6,, dal cnpital y de la propiedad privad:> en :os más r-ecSndU;os 
intersticios de la 'forn"'\a.ci6n soclal ecuatoriana.. 

A partir de las anteriores circunstancias,,, en cuyos dete..!.lc.s concre
tos nos detendremos más adelante,,, surge, según nL.;cstra hip6!:e.sis, ta 
modat""nizaci6n det Estado, detectat:.tc. a par""tir Ce "':972, f'~c.-.:3. e:"'\ qua -
asciende al poder una. dictadura. rr.ilita.r. Lz:.. siro;¡l,.;li3.t"' impori:¿:¡.ncia de 
este F.ar.5meno r.ist6rico social nacional no pu~a se:- pasad.:> p.:>r alto -
ya que, por Ur"\.'3. parte, las transf'orn""\a.ciones rn.n.taria!.es acaecidas e.-i 
un espacio temporal reducido son sorprencle:-.tc.s y !.a r-:-iodif"icaci6n de -
las anti;¡uas y más recientes instituciones catat:ales (me re.eiel"*'o a tas 
da la dáca.da anterior) sobre las que se runda.m<=r.t:aba é: dominio cti
gár-quico, han ido slr-viendo de basa.mento pare. la cr-caci6,-, de institu
ciones nuevas; cuya f'i.na.lidad es la oonsolida.ci6n de ~a bur~ues!a~ va
le decir-. la unificación de la clase dominante, en vista de conse¡;¡_uir- -
su hegemonía. 

Así pues mie.-atras e.n la economía nacional, en tos circuitos producti. 
vos dc.~-campo y ta ciudad las relacionas capi.t:üis'tas van liqu~dando-; 
o reestruc't:u:-ando poco a poco las relacionc..s no .=:..::ipita.listas; rr.ie.-¡
tra..s desaparecen las di.f"er~cias regionales, y se horr.o~enizan las 
costumbres,,, los usos y la cultura se vuelvan f"en6r.J.erio de rna.sa.s; - -
cuando surgen nuevas Fuerzas sociales y otras declinan; ta clase en et 
poder perf'ila nuevas correlaciones de 'fuerzas y nuevas alianzas, pa
ra ir:"'lplanta.r su pc:>der(o legítimo, es decir, pret~da re;:>resen!:ar en -
!'o.-~ soberana. los intereses de todo el p..1e0io ecuacor-iano; c::...ando en 
ef'ecto,. a través de ellos s6lo expresa. los suyos propi.os. 
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CAPITULO II 

EL AFIANZAMIENTO DEL- CAPITALISMO 



.:.:. 

II • EL AFIANZAMIENTO DEL CAP!TA:....is:v.o 

1. Los primeros <'.ltisbos industriales. 

De modo ganeral, hasta 1960 la penetraci6.-. del capitalismo en et país 
es lenta pero persistente. En ta agricultura y en la industria tas i--e · 
laciones capitalistas se van imponiendo. tos t.::>calisn"lo.s y re;::¡ionaus= 
mos pierden lentamente vigencia. -La ideología religiosa manipulada 
poi""' los conservadores y los id.ea.les libcrt:.arios del sl;;:lo XIX esgri
midos por los liberales (1) plerdcn s~s ma~icas di'fcrcnciales y tas -
viejas oligarqu(as. crecidas y consolic!aCas ~r.:icia.s ..;:,. la. a3rlcu!.tura -
y el comarcio p;i.ra. et mercado interno e interna.cio;-.al experimentan di. 
'ficultades pa.ra rrianejar, con sus gastadas dema;;o;;ilas~ a los nue...,oS 
sectores sociales en ascenso. 

En tas urbes y en la campar.a ta civlliz;:i.ci6n do la época. rr.oderr.a se 
va imponiendo. La. cuttura de masas imputsad.:L po:"" la ,-.adi.o, ta ;,:¿::;;,,..:;:. 
visi6n y la pre.1sa ha ido destr.:>r.a~do a las viej.3.5 :::-aCicioncs e im~ 
niendo r.uevas pa.u-...a.s de cornpiortami.ento. La apertura de vías de e.O 
municaci6n no solamente intcgr6 al mercado n'-'av.:i.s z.::>r=s sino ater.t:6-
la movilidad poblacional • increment6 et c<>nsum::> i,-,tt<rno. EL creci.- -
miento de tas urbes se dio de manera acelarad.3. La poblaci6n con.si 
derada como "urbana" que en 1950 era de un 23. 5% en todo et ps.(s al 
canz6 en 1962 un 26% pero en ta provincia de Pichinc!-.a. (Qi..;tto) ue;i.6-
at 63.7% y e.n Guayas (Guayaqult) al 58.6%. 

A través de la crisis de ta economía de agroexportaci6n. en medio -
de un mayor ensanchamiento de los desequilibrios socia.les y en un -
marco político de inestabilidad (que en. determi,-.a.dos mo,....,en~s se -

(1) Un estudio más detenido de tos orígenes de est:os dos partidos. 
que subsisten en la actualldad,. y de su idéa!o~!a.: sus estatutos,. 
su proyecto.- sus concepciones s.obre el Es::ad.::> y ta pol(ti.ca nos 
revelar(an que básica.mente el Partido Conscrvsdor exp:"""e.saba -
1.os intereses de los te,...ra.teni.entes serr.3.~os y et Partldo Llberat 
representaba los intereses del comercio y de la banca costar.a.
Hoy en día estos dos partidos ha.n entrado en una etapa de dtsolu 
ci6n interna. dado al declinar de estos intereses ·oligárquicos y = 
la tendencia a la concentraci6n de ta ctase dominante bajo la -
hegemonía de ta burguesía ir.dustrial. 
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votv(o. asfixiante. pua.s no lograba. '.l.rtlc:ular los intereses de las nue 
vas clases dominantes emergentes en pugna. con las viejas otigar:= 
qu(as y ta prcsi6n de las r:n;isas populares) \a. pausada marcha de ta. 
lndu"'trla <;C o.cc:lcro.ba en todo al pa(!>• puro cspcc\o.lmcntc on Qui
to y Guaya.qui.\ (2). 

Aunque alta.mente vulnera.ble a tos contf.n...oos ciclos det. mercado ex 
terno en el seno de la economía ecuatoriana de tos año,;. 60 va. coñ=
soUdándose un sector empresarial interesa.do especialmente en la ex 
pansl6n de la industria pero segC.n dos moda.U.da.des dif'erentes que a 
grosso modo dlbujan las f'orrnas peculiares de la ·e><.pansi6n del c:a~ 
tali.smo en el Ecuador. -

Con ralees muy proFunda.s en el capital comercialybancarlo. y en estre 
ci-w:.. relacl6n con el capital f'lnanciero norteamericano desde antes de la 
gran depresl6n de 1929• tos empresarios costeñc:ls hicieron de sus ln 
dustrlas un apéndice para procesar los desechos de las ex.portacf.ones 
(3). As( pues sus excedentes comercia.le.$ no Fueron invertidos en la 
industria porque_ resultaban poco rentables en esa f;poca.; no obstante.-

(2) 

(3) 

La crisf.s. econ6mtCa.. social y política de la d€ocada de los 60 se 
encuentra analizada en f'orma detallada en "Preludios de ta crisis 
esta.ta.\ y lucha en forma al dominio del gobierno 1950-1970 en Es
tado bloques de poder y alianzas de clase en et Ecuador. op. cl't: 
pp. 74 - 119. 
Un estudio de la. .industria. fabril para el per(odo de 1955-1961 des 
taca. que ~ se concentra especialmente en dos provincias Gua:= 
yas y Pichincha: "Al estudiar ta distribuci6n regional de la. produc 
ci6n por ramas industriales. se a.dvier1;e cierta espectali.:z:aci6n de 
las zonas en determinadas activi.:la.des. As(• Guayas concentra el 
100<;' de ta actividad petr"Olera (la cita hace rel"erencia al per(odc> 
de 1955-1961 ). et 66""/o de ta rama de cigarrillos. et 78% de ta -
madera y el 75% de los productos minerales no metálicos y Pi- -
chincha. et 80% de ta rama de calzadO y vestuario, el 78% de la 
rama de cart6n y papel y el 70% de la actividad textil. En el res· 
to del paCs tan s6lo tienen cierta "importancia las ramas del ca.u.=. 
cho, del cuero y de textiles con 36%. 31% y 23% del total. respec 
ti.vamente" El desarrollo industrial de Am~ri.ca. Latina, Junta Na 
ctona.l de Plani.~icaci6n y Coordlnaci.6n Econ6mica del Gobierno del 
Ecuador y presentada por la Secrec:a.rCa. de la CEPAL al Simpo
sio internacional sobre desarrollo industrial. Atenas, 29 de no- - · 
vi.embre al 20 de diciembre de 1967. p. 22. 
Exceptuarnos el caso de los ir"19enios azuca.r-eros que merecerían 
un estudi.o especi.al. 
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~ P.:lrtir do ·1or->0 y con ·rntl~ nit:ido;.: .::n lou "'''°~• co. <.J.:i.d..:l.s \ns difi
cultades de impulsar- un desarrollo do la econom(a naclona\ en 't:->ase ... 1 
'comer-cío, \.:!. bane<:l y ta ncti.vldo:>d <igr(cola do oxporl:nctón.dcpcndi.::nt.::s 
do la din.:lmic:l intcr-n;:icionn\. se intenta., con cio~o <ixtto. l\cv.:ir- a ca
bO t11 proceso de industria1i2aclÓn encaminado nl seccor ext:e...-r"\O. o sea.., 
at mercado da expor-t:a.ciÓn y"en m(ntrna medida destinado a\ ensancha..-
rnlento del mercado interno. Esta Fusión en"tre e\ capital comercin! y 
bancar-io costeños .. or-tgen del capital financiero que impulsa este ti;:>o -
de industrtalt:zación., se dio con l...r\ ritmo ace\er-ado., en tal f'orma que -
antes de que se gestase un capital. industr-lat que al f'in de su desar-rol\o 
hubiese ciado or-lgen al modelo capital financiero., f'ue ·el capital f'inan
ci.er-o de or-igen comer-eta\ y ba.ncar-io el. que tmpuls6 el desar-roll::> del 
capital. industr-ial. en \a Costa (4). 

Por su parte los empresarios ·se,...ranos. crecieron relativamente in 
dependtentes del comercio de exportación pero• como provenían cie 
la más arr-aigada cepa ter-rateniente precapitalista y estaban., por- -
ende., emparentados con el capital. l;>an.cario • originado en la venta 
de la tierr-a y la usura., su dependencia de la agricultur-a y del 
crecimiento del mercado de tas urbes., manos sujeto a !os cic1.os 
internacionales de1. comercio• les permi.tió arraigarse da. modo dura 
der-o en las actividades tndustr-lales tradicionales: textiles, vestuariO 
y. alimentos. Con el auge cacaotero estos terr-atententes -empresa-
rios moder-riízaron sus haciendas y sus f'ábr-icas y en 1925 junto con 
los banqueros se lanzaron al asalto del gobierno con miras a cense 
gui,. pr-otecciÓn para sus industrias mediante la r-estrtcctón de las = 
import:aciones y acumularon capitales para la misma control.ando \a 
Banca (5). En 1930 movilizal"'C>n inversiones para la industria -

(4) Ocurr-e de manera dll'erente al. caso clásico del ca;:>ital -
f'inanciero eur-opeo entre 1 aso >' 1900 del e ual. L.enin se ocupa 
en "Et imperialismo 'Fase .S'-Per"""ior dal capitalismo" en Obre.s 
Escogidas., op. cit. p. 728 - 763. 

(5) Un vistazo sobre la lista de personer-os del gobierno de esa -
época.• de los director-tos del Banco Central as( como de los 
def'ensor-es del proteccionismo Industrial y de la cent..-aHzactón 
del.a. Banca en Quito nos per-rY\lten avanzar- est:a. lnter-pretacién. 

- 31 



textlt y otras pero no pudiendo contener los ataques de los comerciantes 
e importadores costeños-subordinados de las finanzas extranjeras-nego 
ciaron, a travl!>s de los banqueros, la permanencia de lnciplente .indu·s..::::. 
tria; destinando su producci6n a satisracer- las .demandas de la pOblaci6n 
que no pod(a costearse los mismos productos importados ( 6). Otra: vez. 
a partir de 1950 el b<>Om de las exportaciones, en esta ocasl6n. banane
ras, permiti6 a estos empresarios modernizar sus equipos· obsoletos y
diversif'icar su producci6n para el mercado interno ( 7). No hubo en es
ta década rricciones importantes entre los empresarios costeños. (que -
con los excedentes de las exportaciones, las ganancias.comerciales y -
bancarias y los capitales internacionales intentaban ampliar aus plantas 
procesa.doras de productos alimenticios para la exportaci6n) y los serra 
nos. La actividad industrial f'ue incentivada mediante la promulgaci6n = 
de la ley de f'omento industrial (1957) y una serie de medldas f'awrables 
al. desarrollo de la misma ( 8) decretadas por el Estado. 

As( pues de dif'erente f'orma, pero con los mismds ef'ectos, aunque a un 
ritmo no muy acelerado el capitalismo se había ido extendiendo en el -
Ecuador hasta f'lnes de 1950. A partir de 1960 se inicia una nueva etapa. 

2. El capital monop6li.co y la consolidaci6n de la industria. 

·Aunque en apariencia parad6ji.co, el f'ortalecimiento del capi.tali.smo 
"en el Ecuador se inicia con una crisis econ6mi.ca ( 9), la calda 

( 6) 

e 7) 

~ 8) 

e 9) 

Cf'. Francisco DhvUa op. ci.t. p. 54-55 donde se establecen las 
implicaciones políticas de esta alianza y la particular inter-ven-
ci6n del Estado. 

Se moderniza la in;:lustria textil, Florecen las indus'i:rias l:icteas • 
se parcelan las tierras mf!..s malc.-.s de las gr¿;.ndes haciendas y -
esos capitales se invierten en sectores m:is din:imicos de la ac~ 
vidad econ6mica tales como la industria de la constr-ucci6n, 1(-
nea blanca y metal mec:inica. A par'"tir de 1960 se inicia en Quito 
el auge de la industria de la construcci6n y el de la metal-mec:-ti.
nica, en 1970. Cf'. Visi6n del Ecuador, Edit. Instituto de Inves!;! 
gaclones Econ6micas. Universldad Central, (mimeo) Quito, s/f' -
p. 30-40. 

En esa d~cada la tasa de crecimiento industrial f'ue del B% en -
pr""omedi.o. 

Sin embargo la esencia del capitalismo es la crisis que por un
tado consolida a un más alto nivel. a las f'racclones burguesas cu 
ya tasa de ganancia es más alta y liquida a las que no l. legan a fa 
media. 
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brusca de las exportaciones b;:in.o.neras. A su vez la inestabilidad 
po~ Ític:a. ya cr6nica.,, entra. en t.:na etapa convulsiva de tal mag~itud -
c¡ue descompone las bases -::lel poder olig:O.rc¡uico; dando lugar a una -
nueva reÚbicaci6n de las clases dominantes,, a una nueva i.nte,...acc!6n 
del Estado en la Economta y en la política, cuya Finalidad es por un 
lado impulsar la industrializaci6n a toda costa. permitiendo una ace
le,...ada concentraci.6n de capitales y por otro agrupa.t""' a las f'racci:a- -
nes dominantes dentro de un bloc¡ue m5.s homogéneo dirigido por la -
burgues{a moderna. Nos ref"erimos a la f'racci6n de la clase domi
nante c¡ue tiene su base de acumulaci6n monop6llca en la inciustrla, -
actualmente existente en el pa(s. Esta intenta cristalizar en base a 
modificaciones en las instituciones burocrática-administrativas la era 
del Estado moderno; donde la democracia burguesa predomina. Se 
trata pues de la €.poca en la cual la burgues{a. debe irr.ponerse en -
Forma t"legern6nica,, o sea,, escondiendo su poder de clase,, esenciai-
rnente fünc::lamentado en la violencia,, en el consenso social,. promovi
do por los mecanismos institucionales de manipulaci6n pol!tica idE>2. 
16.gica, en vista de sofocar las luchas de las masas populares. 

Una vez más, y de acuerdo al complejo di.namt.n~o de la :=-ormac~6n -
soci.al ecuo.tori.ana,, ta consolldaci.6n del capital.is.me se adapUl.> en la 

~··:,' década de los so. a las modalidades previamente establecidas ¡:>ero -
va super~ndolas. 

Puesto c¡ue en la Costa la penetraci6n del capital imperialista f'ue -
más temprana encontr6 ter-reno propicio para ligarse con tos saeto-
res comerciales y bancarios de esa regi6n que ejercen dominio nacio 
nal (10); hecho que se dio en menor medida en la Sierra. En igual 
rorma cuanc:lo tos empresarios Guayaquileños deciden invertir sus ca
pitales en ob"-as actividades econ6micas menos expuestaS a los vaive
nes del comercio exterior ( tales como: industriias empacadoras y -
embasadoras de f'r""uta.s> de solubles> comestibles. abonos y harinas. 
en la industria de ta construccl6n. en ta compra de predios. en 1.a.s 
ind:..::::trias hoteleras ) y en nuevas actividades comerciales y f'i.nan-
cieras de mayor envergadura que despuntan con tas concesiones pe-
troleras; a los grandes consorcios en el Oriente ecuatoriano, el 11 -

(10) Los grandes comerciantes e importadores son Guayaquileñcs. 
En 1965 la clf"ra de negocios de Guayaquil ascendían a 4877. 9 mi
llones de sucres mientras en Quito ·s61o era de 103.4 millones. -
En cuanto a la actividad bancaria· para 1970 Guayé>Guil recibe el -
43% de dep6sitos y Quito el 36",(. de todo el pa(s. Para 1966 un -
70"/o de todas las sociedades por acciones se encontraban en Gua
yac¡uit, un 20".;(. en Quito y el resto en las demás ciudades del pafs. 
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de jur:iio de 1963 y en 1968 en el ·Golt'o de Guayaquil (11), sus caplt.!! 
les aparecen lndlsolublemente ligados a los capitales lmperialtstas -
y el ritmo de su concentraci6n se acelera (12). Por esto· es que la 
actlvldad industr.ial de all( derivada y dirigida por el capital i-noríop6-
llco nacional y extranjero aunque tiene caracter(sticas comunes en el 
país: o sea, que tiende a privilegiar un tipo de. industria de elevacta
composici6n de capital sobre mano de obo'-a (13), que utiliza para su 
consumo productivo matarlas de lmportacl6n (14) antes de que nácto
nales y presiona cada vez con mayor anuencia del f'lna.nclamlento ex 
terno; no se impone de igual modo en la Sierra, la cual posey6 y= 
posee sectores agrarios• industriales y Financieros. ahora monop6it
cos pero menos vinculados con el capital financiero internacional. 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Cf'. Galarza, Y; Et festín del petr61eo, Ed. Solitierra, Quito 
1972, p. 129. 

Entre 1965 y 1972 la inversi6n extranjera en la industria costeña 
ºcasi cuadruplica su presencia. Esta inversl6n en 1972: represen
ta et 43Y., de la inversi6n total. Cf'. Abad, G. Los erectos socia
les de la industrialización. versi6n de cir<..:ulaci6n restringida. -
borrador para discusl6n, .JUNAPLA, s/f' p. 15. De los 22 ban-
.cos del país, 3 de ellos: La Filant.-6plca, La Previsora, el Ban
co de Guayaquil~ cuyas matl""ice.s se encuentran en la Costa (Gua
yaquil), controlan el 50"/a del capital bancario total. La participa 
cl6n del capital extranjero en promedio para los tres bancos es= 
del 34%, siendo el Banco de Guayaquil el que tiene el mayor por
centaje, un 56.25% Cf. Diagn6stlco de la econom(a ecuatoriana, 
Instituto de Investigaciones Econ6micas Quito, 1975 (mimeo). -
p. 29; tambitón ver Navarro, G.; La concentraci6n de capitales -
en el Ecuador. Ed. Escuela de Sociología, Universidad Central, 
Quito, 1975, p. 30. 

En 1971 la industria de alimentos. textiles, madera. corcho y la 
pequeña manuFacb.Jra absorben en conJunto el 83. 5% de la mano -
de obra empleada en el sector- f'abr-il • mientras la industria quí
mica, metal mecánica y e1€ctrica alcanzan juntas a absorber s6-
lo el 7.7% de la mano de obra f'abr-11. Cf'. Visi6n de Ecuador, p. 
20. . 

Entre 1970 y 1973 la participaci6n m&.s alta de las irnportaclo
nes de la de materias primas y bienes de capital. As(, en -
1970 ésta es de un 53",(., en 1973 se ha incrementado en un 8%. 
o sea, llega a un 61% Cf'. Memorias del Sanco Central, 1971. 
p. 29. 
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Por estas razones y trat.§nc:lose de los antecedentes que marcaron -
el pl""Oceso de aceleracl.6n del capitalismo. en_ la t'ormac:i6n social y 
de la concentra.clón del capital en \a. econon-na ecua.tartana a 
partir de la coyuntura, que en lo pol(tico despunta con la dictadura 
militar de 1972 y en lo econ6mico con la explotaci6n y exportáci6n 
de nuastl""O petr61eo por- parte de las compañ(as extranjeras, en la 
misma f'echa. cabe aclarar que en esta etapa la dif"e,...enci.aci6n antes 
marcada persiste y se exacerba. Se trataba,. por un lado de una -
lucha por- llevar a cabo un proceso de acumulaci.6n acelerado. me
diante un pr""Oyecto industr-ial en el cual el capital extr"'"anJero serla -
el mayor""' socio y los menores los comerciantes y fin.::.ncie,...os loca
les. En este caso el Estado despejar< a el horizonte irr.putsando con 
más br(o que antes obras de inFraestructura; per""O las leyes de la -
econom(a de mercado las impondr-(an socios nacionales y extra..-ijcr"'os 
sin intromisión estatal. De igual modc ~ otras f"ue rzas opon(an -
corno altern=:.tiva un proceso de ca.pi~3.li=.=.ció:-. de igve..1 dir.á
mica sustentado en la acción estatal di recta sobre 1.a. aconcn"lÍa.. 
Se trataría de un pr""oyecto de industr""ializaci6n básica a partir de -
las necesidades del mercado interno, con perspectivas de salida a 
mer'"'Cados andinos. Aqui tarnbt.§n el capital f"ina.nciero intervcr:dr(a
per-o de modo indirecto, es decir,. controlado (15), some:.ido a las -
prioridades del desarrollo del país,. en-tendido este no co:-no una mo 
dernizaci6n y alto crecimiento econ6mico, solamente, sino como l:i: 
conFiguraci6n de un poder de decisión nacional apoyaCo en un pre.ce 
so de concentraci6n capitalista protegido por el Estado. Tras de -
esta alternativa se perfilaba la embr"'ionaria burguesía nc.ciona1 de -
origen serrano. 

Ahora bien,. si estas att.ernativas se vislumbraban a fines de los 60 
sus probabilidades de 6:xito depender""Ían de las consecuenci~ ince,...._ 
nas posteriores a la cris:.is. Ahora bien para 1970 las posibilidades di 
ná.micas del sector exportado,... era precarias y el despunte pe~rolero 

(15) C'f .. Plan Pol1'."'tico de la Junta Mi?itar de: Gobierno da 1963. -
del mismo modo el Plnn Gener.:.Ll .:!e Dc-ser,.-.cl to Econ6rr.ico y 
Social 1 963 - 1973,. Junta Nacional de Planificación; con
f'rontar estos con elaboraciones post<:::riores de una ~cción es 
tatal más directa como la que se est¿; danCo desde que fa 
nueva Junta /\l\ilitar asumi6 el podar en 1972; Cl..JYOS 1 inea- -
mientes sobre esta problerr.ática se r""esumen en la "Pol (tic a 
de cr&dito externo•• Plan integral de trans'fc~aci6n. y Cesar-ro 
llo 1973 - 1977, Resumen General, Ed. Santo Domin;;¡o. Qui 
to. p.p. 36 - 39 -
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era s6lo una esperanza. . Nó obstante, el capit:aus..no segul,a _con 
implacable con5tancia prot'unclizando las de&ig..,aidades aociáles exts 
tentes. Pero tarnbl6n, a part:lr de 1963 las reFormas econ6rnic_as - . 
y sociales que se emp.-endl.eron, aunque no Fueron al.no medidas de 
emergencia para detener las crecientes presiones populares, sin 
embargo minaron lentamente cl.ert6s bastiones de poder enquistados 
en los sectores más tradicionales de la agricultura y del comercio 
y aceleraron el proceso de acumulaci6n. Así' por ejemplo la Reror 
rna Agraria de 1964 liquidó en ciertas regiones en crisis las Formas = 
de pr-oducci6n antiguas que eran una r6mora en la aceleraci6n del capi 
talismo en el agro (16) no obstante las consecuencias .inmediatas de 
una ,...ef'orma "desde arriba" es decir sin participaci6n del campesi
nado, ahondó la dil'erenciaci6n social de los campesinos y los pulve 
riz6 políticamente; además el paternalismo estatal (17) dio libre exp,.::;; 
st6n para que las Fuerzas más reta.rdatari.a.s manif"estaran su descOn 
t:ento. Por otro lado la insertidumbre y las espectativas que se - -
desencadenaron insidiaron negativamente sobre la escasa pr"Oductivi.
dad agraria pues los gamonales serranos, intuyendo dt'"as dif'{ciles. .. 
vendieron sus peores tierras al gobiEú""'no"' a precio de oro.,, y salte 
ron a disf'r.utar del mismo fuer""a del pa.(s. aunque algunos lo pusie= 
ron en el Banco, lo invirtieron en et comercio o en ta industria inmobi 
liari~ que entraba en auge. En lo tocante al comercio, la baja de 
los aranceles aduanares contrarrest6 con mayores importaciones el 
proteccionismo industrial otorgado y neutralizó también la polí'tica -
de diversificaci6n de exportaciones y de intercambio comercial con 
los países socialistas. No obstante, aunque la lenta per.o agresiva 

. penetraci6n del capital rinanciero internacional, no s61o en 1'orma -

(16) 

(17) 

cr. Arcos, C."' y Mar-chán. ·C.~ "Apunces par-a una discusión 
sobre los cambios en la estructura agraria serrana'" Cua.der-
~· Pontif'icia Universidad Cat6lica del Ecuador, Agosto de 
1976, p. es - B7. 
"Vale anotar por otro lado que la acci6n del Estado (1964-'-
1969) no sólo contribuyó a la creaci6n de minirundios, sino 
que paralelamente, organiz6 a 6stos y a los pequeños p...Opie 
tarios en comunas y cooperativas ''Arcos. c. y 'Marc~ e=: 
ibid, p. 130. 
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de pt"".§stamos sino como inversiones dir~ct:..s. (1 S), accntu6 al'.:in m5.s 
los desequilibrios anteri.o,..es,, pues f'ue di,-.ectan"lente ir.vo,-.tido en los -
sector-es rnás rentables de la industria de punt<>, lmpuls6 la actividad 
industrial en su cor.junto. El secto,.... industrial tl""'adicionat aumenta su 
valor agregado en un 156% entre 1960-1971 mientras el sector manu 
'f'actur"'ero en su conjunto crece en un 222%; en ese mismo lapso la 
industria intermedia e.1<perlrnenta un aumento de SS3~{, y la industria 
metal mecánica incrementa su valor agregado en f'orma. ext.raordina 
ria,, o sea, 1448%. Sin embargo. es todavía el sector tradicional
el que sigue aportando en 1971 el mayor- porcentaje de valor agrega 
do. esto es,, un 60 .. 8% del total de toda la industria, mientras el -
sector intermedio participa en un 31 • O';~ y et sector metal mecánico 
con un B.2-Y.,. Ahora bien comparando el cr-ecimiento r-elattvo de la 
industria en 1960 y en 1970 se nota que, aunque el sector traoicio
nal siga aportando el mayor- porcentaje su participación ha decaído 
en un 203 mientras el sector intermedio y el metal mec6nico han -
crec'ido en un 403 y 382% respcctivru-nente; da.do que el sector tra
dicional en 1960 aportaba con el 76 .. 2% de1 valor .:igreg¿:;.do, el interme
dio con el 22 .2-Y., y el metal mec6nico s6lo con et 1 • 7% (1 9). Estos 
datos nos permiten inf'erir""' la dirección y oricnt..:i.=:i6n qu~ va tornar.
do el. desarrollo industrial. en el pa(s a fines d.;: 1 seo. Si. c.n rigor el Es 
ta.do no lnter"'Viene directamente en este proceso, sus esfuerzos, si:""\ -
embargo van dlrigi.dos a proyectar una base mlis s6llda sobre la cual se 
muevan tos sectores dominantes que lo integran y la sociedad en su ccn 
junto a la cual represer.ta. Por esta raz6n su f'unci6n primordial = 
es la de corregir- tos de:sequitibriOs rn.S.S pei.igrosos o sea, aquellos 
que en un momento pueden destruir las bas.:>s objetivas. d(gase ba
ses econ6micas y subjetivas, vale decir- pol(ticas, laeo16;:iicas, cultu 
rales y sociales. de producción y reproducci6n de la sociedad - -

(18) 

(19) 

Los préstamos exter-nos,, que en 1966 a.scenC(o.n a 30.1 millo 
nes de d61ares,, alcanzan en 1972 los 111 .9 rr.illor.~s (se i.ncr""'e 
mentan en un 271 • 73). sin embar"'gO las inversiones direCtas -
crecen de 16. O a 1 50 mil lenes :1 con un i.ncrerre nto extraorc:!i
nar-io de un 837.53. L.a tasa de participación de los présta 
mos en la entrada total de capitales en 1966 ascendía a un-::. 
65o/a del total y el de las inversicnes directas s6lo era de un 
35%,, mient:l""as en 1972 esta f'"'elaci6n se altet""a Télvo,-.ablemen
te en funci6n de las inversiones directas;, oc ..... panco 6stas el -
57-Y., ael total de capitales y los pr.f.stamos sólo et 433. Cf.lcu
los de acuerdo al cuadro 1 de Dia.;;;n6stico de la realidad ecuato
riana,, op. cit. p. 2 
Cf'. Aoad, G. L.os ef'ectos sociales de la ind..,stria.lizaci.6n Apé!:!_ 
di.ce Estadístico, cuadro No. 1-2. 

- 37 -



ecuatoriana, como conjunto estructurado en una matriz capitalista -
en su Fase monopólica. Pero aquí' estriba \a contradicci6n que se ex -
presa en la crisis de los años 60. Cor-regir- \os desequilibrios 
anotados signiFicaba, modernizar- al paí's, pr-oFundizar- e\ proceso ca 
pitalista .hasta sus últimas consecuencias, o sea crear internamente 
las bases de su propia reproducción ma_ter-ial y social, o sea sus -
clases Fundamentales. 

La planif'icación indicativa pr-omo·...tda por- \os organismos burocr&ti
cos se eFectiviza sólo si existe la determinación política y ásta. ac
túa eFectivamente, si se poseen las bases reales de acumulación in 
terna de capital. Pero esto era lo qua Faltaba por-que la política:: 
de la balanza de pagos Favorables (20) se había deteriorado y la úni 
ca alternativa para llenar- la brecha ar-a apuntalar al capital acurn.;:: 
lado inter""namente 1 pero insuficier.te, con el capital f''inanciero inter
nacional1 adecuadamente exorcizado corno flnanciamiento externo. 
Los resultados de esta política estatal Fueron en extremo beneFicio
sos par-a el capital Financiero en un doble sentido: en primer t6r- -
mino incrementaron sus ganancias, y segundo acrecentaron la deuda 
y los intereses de la misma (21); r-eFor-zando la posición de éste en 
relación con la mayoría de capitales nacionales que Fueron impelidos 
y terminan ligándose o Fun.sionándose con el capital extranjero par-a 
desarrollar- un .nuevo tipo da industria destinada a los mercados re -
gionales (A~LC, _PACTO ANDINO). 

Si en el plano económico esta ligazón, o colaboración n6 Fue diFícil 
en el plano po\í'tico y social signiFicaba desplazamientos y reubicacio
nes de nuevos grupos de poder- y nuevas alianzas; una red intrinca.
da de mediaciones burocrático- administrativas, nuevas leyes y nue 
vas instituciones par-a hacer eFectivo el proyecto. El -estremecim¡;n 
to llegó precisamente a la cúspide del Estado, donde las clases do:: 
minante.s habían aprendido a negociar- sus respectivos intereses; pe -
ro no se intentaba_. en este caso, realizar \1\ nuevo trato, era ....,a cue.!!. 

(20) Es de notar-, y en .contra de lo que sucedió en la década de -
los 50, que en la de \os años 60 los saldos .son desFavor-ab\es. 

(21) Si la ·deuda externa en 1965 f'ue de 110 millones de dólares, ~ 
esta en 1972 pasó a \os 325 millones, incrementándose en un :;: 
195% CF. Visión de\ Ecuador-. Instituto de Investigaciones - ;1~ 
Econ6mi.ca..s de la Universidad Centra\ de\ Ecuador, Quito, .s/f' >; 
p. 72. ,, 

¿: 
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tt6n de vida o muer-te de la débil burguesía industrial que había ria 
cido y cr-ecido apoyada en el lento ensanchamiento del rner-ca.c!o na= 
cional. Si bien el capitaltsmo no tiene patria,· hist6r-icarnente es
te apar-ece en el Ecuador como una irnportaci6n que penetra pero -
c,....ece y echa raices propias,,. qua busca su propia base de acumu-
1.aci6n. En este caso las burguesías comerciales y bancarias,. los 
agroexpor-tadores, importadores y banqueros de la Costa cuya diná
mica básica se sintetiza en et comer-cio de rncrcanc(a y dinel""'O. son 
burguesías incompletas; se les ha llamado burguesi"as intermediar-las 
pr-ecisamente porque cuando el capitalismo en su fase imper-ialista -
penetr-6 en nuestros países se 1ig6 a través de ellas y las pF-oces6 
a su maner-a para los fines de la reproducci6n interna de otras bur-
guesi'as; estas sl arraigadas en una industrial izaci6n con base nacio 
na\. Por esta razón, .. sin cumplir su etapa de madurez objetiva Y 
subjetiva, cuando tos capitales financieros intentan,, para su sobrevi 
vancia, plantar pr""Ocesos industrial.::s sin bases nacioí'1a.les,,. o sea .. ~ 
transnacionales~ estas burguesías intermediarias apoyan su gestión 
y Sot"l sus servidor.:is más ,o.dictas. Al contr-al""'ic la burguesía ag,..a 
ria e i.ndustrial serr"'anas ligadas est,...echamente al mercado nacional.,. 
nacidas y crecidas al amparo del Estado,, pr"""otegidas po,.. él en sus 
penosos procesos de desarrollo.,. tard!a.mente pretenden llegar- a su 
p1a.nitud pero se ven f"orzados a replegarse, a subordina.r·•se al ~pi
ta\ f'inanciero,, a la gran burguesía imperialista; pero a.1 menos t,...a
ta..n de oponerte resistencia,, negociar sobre cier-tas bases su pr""opia 
exi.stencta de subot""'dinación. 

En este contexto se debaten dos formas dif'erentes de desarrollo del 
capitalismo en el Ecuador no s6lo porque se trata de dif'erentes - -
fracciones bur"'guesas qua intentan coaligarse aliados di.:f'erente&.,. si
no porque en el primer caso se trata. de un capital monop61ico inter
nacional que subordina al capital comercial y bancario monop6ltcos -
acumula.dos en base al comercio de la exportaci6n y el otro de t...r\ -

capital industrial y bancario que intenta conver-tirse en monop6ltco -
con bases internas de acumulaci6n, pr""Ornovidas por el Estado como 
"ca.pita\ ista colectivo". 

Por esta raz6n, una. vez superados los dif(ciles problemas de la coyun -
tura econ6mica, la cr-isis política y social se agudiza en tos primeros -
años de 1970. Ninguna de las dos tencencias legra. imponerse por s! so 
la, un Golpe de Estado, una concentraci6n compulsiva de ta pr-opia clase 
en su conjunto, .la propia dinámica interna del capitalismo en su f"ase 
superior intenta Centralizar"" a tas f'r"'acciones burguesas dispersas y so-. 
meter""las a su señor"'í'o.,. po,... intermedio c!el Ejárcito:l/J f"orma concreta -
de ta violencia de clase. 
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Soluciona.do el gran problema. en f"orrna drástica, controlados todos -
los brotes de i.nsubordÍna.ci.6n de la..s f"racciones dominantes, en el in
terior. mismo de la. cúspide estatal y bajo pedido expreso de las f"rac 
cíones burguesas más lucidas, los militares acaparando los puestos -
de a.drni.ni.Straci6n y direcci6n estatales y asesorados por la burocra
cia, a pa.rttr de 1972 tratan de instrumentar una pol(ttca. de gasto pÚ 
blico f"ina.nciado por una balanza de pagos f"avorabl.es, respalda.da. por 
las primeras exportaciones petroleras. · 

Al mismo tiempo se incrementa la tasa de inversi6n pÚblica. se am 
pl(a el apara.to burocrático y administrativo, se suf'raga.n los altos 
costos de la inf"raestructura necesaria para el desarrollo de la. tndu.S 
tria; con lo que se f"avorece paralelament"" el desarrollo de la. indus= 
tria integrada al capital f"ina.nciero internacional pero, de modo más 
eficaz a la industria. básica. y estratégica directamente ::!.-Omovida. poi"" 
el Estado, la cual es la base del proyecto econ6mico impulsado poi"" 
la Dictadura Milital"". Los nuevos intentos de Ref"orrna Agraria, TM 
butaria y Fiscal tendientes a redistribuil"" el ingreso, f"avorables de -
modo gencrnl a pequeños sectores urbanos y en gran medida. a. los 
e.a.tratos medios y altos de la burocracia estatal y administrativa; 
aumentan el consumo y, por ende permiten un mayor ensanchami.en 
t:o de la producci6n industrial destinada a. estas capas. -

Si a pa.ri:tr de la .segunda mitad de los 60 el crecimiento del sector"' 
'f'abril se i.nc:rernenta e.$, precisamente.., en el primer tercio de los 
70 que el movimiento general de la. economía aumenta y el del see
tor industrial moderno tiende a. acelerarse claramente (22). Esto 
con el fin de alcanzar a grandes tl""a.ncos el ritmo de desarrollo ver-
tigino.so de la urbani:zaci6n y modernizaci6n general del país, que en 
tre 1 960 y 1975 alcanza. a crecer en un 50"/o mientras entre 1940 y -= 
1960 el crecimiento f"ue de s61o un 5%. -

Esta nueva coyuntura. de expa.n.si6n econ6mica, que poco a poco va 
cambiando el signo d~-favora.ble de la balanza comercial (23) y que 

(22) 

(23) 

Entre 1 950-1 960 el ritmo de crecimiento f"ue de un S. 6"/o y en 
tre 1960 y 1970 se increment6 en 1 .6'%. Desde 1970 hasta -
1973 experimenta un crecimiento de ca.si. un 10'/o. Además, -
entre 1965 y 1970, tomando como año base 1965, la producti
vidad del sector manuf'acturero se incrementa en un 52 .5% y 
entre 1970 - 1 973 tornando como año base 1970 se incrementa. 
en un 64% Cf'. Memorias dG1 Banco Central 1973, p. 13, a~ 
xos. 

En el quinquenio que va de 1967 a. 1 972. la. balanza comercial 
siempre f"ue def"icitaria • aunque en 1 972 la direrenc:ia es muy pe -
queña ciado que comienzan las exportaciones petroleras. 
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entre 1970-1975 permitirá un incremento del PIS de un 50% corr
latlvo a un incremento de - \..&t"'\ 426'}' del· valor an dlnero de las expor _ 
taciones en relación a 1971 • tlene su expllcacl6n en las exporta.el.;:= 
nas petrolera5. 

De este· modo en la década de los 70 el capitalismo tnternarr:er\te. 
implanta con el desarrollo acererado de la industria sus bases pro.
pias de acurnulaci6n interna y consolida a un nivel más _elevado sus 
inevitables contradicciones. 

Cabe recalcar, sin embargo que as( corno la lnevitab\a marcha del
capitallsmo sigue en el pa(s y n~ por. senderos muy trillados, en el 
ámblto social y político esta panetl""'aci6n es aún más dificultosa.· no 
obStante,. en la nueva coyuntura se adviertan modif'ica.ciones substa.n 
clales en los niveles de correlaci6n de rucrzas sociales y a pesar da 
los conf"llctos que ello irnpllca, .la unificación política de la bursue

·sía parece consolidarse. Al rnismo tiempo de entre la com;:>leja ga 
rna ·de' sectores dominados,, la organtzaci6n po~(tlca da\ prole.tarladO"° 
va expresándose de manera visibta. Esto Permite plantear que la -
dtf'er-enciaci6n política de las clases Fundamentales en el Ecuador- sa 
está llevando a cabo en Forma acete,-ada,, lo que va gestando un. a~ 
biente pr-opicio para un reagr-upamiento político de los demás sect~ 
res en el escenario de ta lucha de clases .. 

S:i a esto añadimos la reubicación acelerada de los sectores domina!'"'\ 
tes> dadas lc:.s condi.cion~·s da un nuevo au~e econ6mico a partir oe = 
las exportaciones petroleras qua se inician en 1972 y ta coyuntu,...a in 
te,...nacional Favorable a cierta corriente nactonallsta. anti-imperiattsta-y 
anti-ollgárqutca que sirvi6 como justificación ideol6gica para los Une~ 
miento.o¡ de política estatal tendientes a llquidar- a los sectores domi
nantes más r-etr-azados, opuestos a ta modernización del país, rr.e -
diante un pr-oceso rápido do lndustrlaUzaci6n básica; podemos avan -
zar- como hlp6tesis que existen los elementos fundamentales par-a el
surgimlento de una nueva hegemonía (24) en el inte,.~lcu'' del bloque -

(24) Hablamos de hegemonía básicamente en sentido de direcci6n -
econ6rnica, política e ideol6gica de la burguas(a como cl,..se -
sobre ta sociedad en su conjunto a través de una f'racc~6n da -
ta mlsma, en esta caso da \a burguesía lndustr-iat, bajo cuyos 
ttneamt.entos sa forja un proyecto nacional aceptado tar.t:o por
ta clase dominante como dominada,o sea,por- toda ta sociedad. 
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de· poder-·. 

se tr-atar-<a Fundamentalmente de la burguesía lndustrlal ~lcamer:-ta 
lnter-esada en captar- los excedentes petroleros y eventualmente ne -
gocla..- con el ·capltal ·1mi'>er-ialista la exp\otaci6n y comerciallzacl6n· 
lnter-nas del crudo. Por estas razones est:a nGcleo socla\ pol(t;ica -
mente débll, en vista de c..:ear condiciones propicias para discutlr
con bases más s61ldas su nueva situaci6n f'rente .. al capital .lÍ'nperia
llsta intenta..-(a conseguir el apoyo de tos sectores peque~ burgue
ses· y poputa..-es f'undamentalmente urbanos con los cuales poct..-Ca . 
subo..-dinar a la burgues{a intermediaria y a \as fracciones . dominan
tes ag..-o-ex.portado..-es, grandes come..-ciantes y te..-rateniontes, tradi
cionales opuestos a ciertos cambios que a corto plazo .\es per-judlcan. 

esta situación específica de \a coyuntura y que ser-á anallzada. -~ el 
r-esto del trabajo, explica..-(a po..- un lado el empeño Fundamenta\ _del 
Estado en acelerar- al proceso de acumu\aci6n interna de _capitales y 
de concentrar-los en las actividades industriales; por- otro lado \a -
se,..le de contradlcclones entr-e las Fracciones burguesas más llgadas 
al· capital monop61lco inter-nactonal y aquaUas más empeñadas en 
moriopollzar-lo internamente a travás del dominio del apar-ato estat:a\. 

·,·, . 

. · ....... 
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III. LA COYUNTURA PC>LITICA PREVIA AL ASCENSO DE LOS 
NIILITARES AL PODER EN 1972. 

Antas de emprender- en el análisis de las luchas pol("tlcas previas -
al ascenso de los militares al gobler-no en 1972, dicho en otros 
términos, de las modif'lcaciones pol("tlcas derivadas de proceso de 
transformación de las clases sociales ecuator-ianas en su lucha por
el poder-; vale recor-dar- que éstas se escriben dentl"'o de un ámblto 
sociedad más amplio y complejo, o sea, el de la forn"laci6n .social -
donde e'l capitalismo predomina sobre los demás modos de pl"'Oduc -
ci6n e impone su dinámica; pel"'O a partir- de las pecull.arf.c!ades de -
la misma (1 ). Se trata de una co:.-untura dentl"'O da una fase de -
transición pr-opiamente dicha. Esta se perflla a partir- de 1925 -
porque desde ese momento el Modo de Producci6n Capitalista en -
coexistencia compleja con otros no capitalistas, se desplaza continua 
mente en el interior de ellas incren->ent:<: ndo lentamente su Índice de
predominio. As( pues, ta. crisis de los años ea, cuya estela se -
prolonga hasta nuestros d(as, sin consolidar- el dominio general del 
capitalismo en su primera fase; parece iniciar- la ·f'ase de reproduc
ci6n ampllada de las relaciones capitalistas. Su resultado ser-& un 
nuevo conjunto complejo de contradicctones concentr""adas en una nue 
va ·fa.se de transicl.6n que intenta dar a luz, sin consolidación de la 
fase competitiva, la f'ase monop6llca del capital. 

En estas circunstancias, aunque la esencia de clase del Estado --que 
es la de ser bur9ués- no cambia, su for-ma externa expresada en la 
vigencia del Suf'raglo, del Parlamento y de los tres clásicos poder-es, 
con predomlnlo del Legislativo; o sea, del négimen pol("tlco "deme -
crático representativo" (2). se modifica concentrándose en el Ejecu -
tivo impuesto por- deslgnaclón lnter-na de la Institucl6n "Ar-mada del -
país, vale cleclr-, tomando la fOrrna. de una Dlctadur-a Millatar. Es 
to slgnitlca por un lado la negaci6n de la democr-acia". como se - -
la deftnló anteMorn->ente, puesto que las clases dominantes no -
particlpan abiertamente en el juego pol("tico y las mesas populares 
no sancionaron con su voto la elecciC'>n pero,, en r:eatldad,, se artlcu-

(1) Cf'. Primer-a parte de este trabajo. 

(2) Nos re~ertmos a ·democracia, como un concepto descr-lptivo 
opuesto a dictadura._. de uso corrlent.a dentro da la t:lpolog("a 
pol<t:tca de cuño occldental • 
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\aron nuevos canales de acceso a\ poder po\(tlco; los organismos 
de adrnlnistraclón y de legltirnaciÓn del 11aí-nac1o poder público se 
pe.-recclonaron; los Órganos -represivos se sofisticaron. adquiriendo 
nuevas f'unciones. En f'in se estableció una. nueva. a..-.:tcu\aciÓn de 
ta Pol.(tica con la Econorn(a. y ta Sociedad a través de un intrinca
do juego de al.lanzas en el interior del "Estado. Esta se rnanlftes-
ta a través de \a matriz de las clases sociales en lucha• de la. di
námica de la acurnu\ación capitalista. de la concentración de la bur: 
gues<a· y del poder en el interior del bloque. 

Es pues esta nueva articulación de la clase dominante• de sus dif'e
rentes f'r-acciones • el interior del Esta~,.~ la. que se expresa ·en las 
rnodif'icaci.ones anotadas. La crisis po\(tlca que anal.izaremos tiene 
en !=Onsecuencia. su propia. especificidad• su relativa. antonorn(a; no 
obstante• se inscribe en el contexto de prof'undas rnodif'icaci.ones del 
desarrollo del capi.tallsrno en el Ecuador. pero no en f'orrna mecáni. 
ca. . Es este hecho .una respuesta. histórica de \a..s clases domtnañ
tes del pa{s a la crisis de hegemonía burguesa. Se vis\urnbr-a el 
decUnar del señoMo· de los sectores-·oÜg&rquicos de \a burgues(a 
(los grandes terratenientes costeños. agro-exportadores. y serranos 
_los grandes comerciantes y banqueros. con todos sus apo::i,¡os). y se 
presencia e\ rápido aseen.so de una nueva burguesfa. la industrial• -
básicamente urbana. 

De este modo una crisis orgánica. (3) se expresa en una· crisis hege 
rnónica y esta Última de lugar en la escena polftica al juego de f'ue-;:. 
sociales que a continuación detectarnos. -

1. Del Réglrnen Presidencia\ a \a Dictadura Civil 1968-1971. 

El o6rnpo~mlento de \os actores sociales en los años inmediatos a 
\a dictadura.·· milltar de 1972 desemboca en un verdadero "impasse" -
polftlco entre \as f'uerzas sociales representadas en \os pa.-.:tdos po
\Ítlcos. Se asiste a un enrrentnmiento estéril. entre las f'racelones 
dominantes capaces de impugnar . \os proyectos de .sus rivales pero -

(3) Sobre este concepto as( corno .sobre los de: crisis hegemónica. -
relaciones de f'uerz:a.. f'uerzas socia.les Cf'. Gra.msci., A. "AMU -
sis de \as situaciones .. " "Relaciones de ruer-za. y observaciones -
sobre algunos aspectos de \a estructure de \os par-tidos pol(tioos 
de crisis orgánica" en.Notas sobre Maquia.velo .sobre la polftlca
Y sobre el Estado IV\oderno Ed. Nueva Visi6n., Buenos Aires. 
1972, p. 51 74. 
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ineptas para u .. var adelante los suyos propios. 

Esta situación cr(tica expresada como incapacidad t-.cgem6nica va -
posibilitando al aislamiento del Estado en relación a la Sociedad. 
La inestabilidad pol(ttca ya habitual en la década anterior se exa
cerba ·entre 1968 y 1971 al parecer sin solución de conttnuidacs. 

Un intento inicial en la comprensión de esta problemattca y un an~ 
lisis m&s prof'undo no puede ser llevado a cabo sino a través de..=. 
una detección· sistemática de las complejas relaciones económicas -
sociales y políticas que se van entrelazando en el período en cues-
ti~- . 

En ef'ecto, las elecciones del 68, dacia la tirantez de las Fuerzas en 
correlación (4), mantuvieron el equilibrio en el interior del bloque 
dominante. pero sc.:Slo logr""'aron mor"'nentáneamente rrenar el desa,...ro
llo de la crísis política. Las alianzas, negociaciones y entendimien 
tos que las f'racciones dominantes habían realizado entre ellas y el;:
apoyo que éstas habían recibido de las masas populares, para el -
t,...iunf'o en la lid eleccionaria., lograron apaciguar- el desarrollo inevi 
table de las crisis pol(ticas; pero., cuando las c:;lases dominadas se= 
per'Catar-on que sus ilusiones de pa,...ticipaci.ón ef'ectiva en et gobierno 
se .esfumaban en promesas siempre dilatadas., en una. hueca verbo-
rrea demagógica, en desplantes e invectivas contra las oligarqu(as 

·Y trincas por- parte del Presidente (representante de las Fracciones 
f'i.nanclera. e industri.al. ya escindidas del nC.cleo agroexportador) an 
tes que en medidas efectivas en ravor del p...rebla. sobrevino el de.S' 
contento.. De allí' que. esa masa. inf'orme de subempleados. subp;o 
\etarios de los suburbios de Guayaquil y desempleados de todo el = 
pa.(s, que apoyó a la f'racción que se apoderó del Ejecutivo e inten
tó hegernonizar al bloque. pocos meses después. empezó a manifes 
ta.- su frustaci6n. Así. para 1969 la crisis social desbordaba los-=. 
1Cmites. ref'orzá.ndose esta C.ltima con la crisis económica; lo que
volvió a poner en peligro el precario equilibrio logrado y;. a corto 
plazo, parecía atentar contra la estructura de denominación.· 

El Viejo modelo de acumulación dinamizado en los años 50 daba ya 

(4) En las elecciones del 68 triunfa Vela.seo. por c:;uinta. vez en 
·'la historia del país. pero con un estrecno margen de votos¡¡ 
·el resultado de las votaciones de acuerdo al Tribunal :Supr.e:. 
mo Electoral fue el .siguiente: Velasqulsrno 282.454 votos¡¡ 
1-iberaliSmo 264.BOB v; oonservadorlsmo 262.741 v;. 
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vtsibles signos de agotamtento y anunctabB con quejtdos lastimeros 
el ftn de un- ciclo de la historia de\ pa(s. No obstante. todaVÍa•-e\ 
crecimiento relativo de la e><POr1:actonos (5) y sus e><cedentes- as&Q!:!. 
.-aban la hegemonía de los e><PC>r1:adores. ·pero el descenso. de 1& ' -
producci6n industrial de e:q>o~ct6n (6) y e\ aumento·- del precio de 
\os blenes (7) para el consumo de las clases populares. de la pe
qúeña bu,-.gues(a asalariada y de la burocracia, f'avorecteron a: los -
c:omerclantes e impor1:adores. 

Aho...a blen • los intereses de la t'racct6n financie...a del bloque exl
g(an la depresi6n de los salarios' y la sublda de \os precios pa""" -
incrementar- la tasa de utilidades y as( compensar e\ Ugero decre -
mento de ta producci6n indust,-.ial c;e un 15:Y. en promedio er;tre 1967 
y 1969. Esta nueva po\(tica eoonomica represtva que tendia a res 
g<.a.r"'dar los intereses de toda ta clase dominante• t'ue reclblda coñ' 
manif'estaclones violentas, pa...os y huelgas por part:e de las clases 
domi_!"ada':!• las cuales ~1 sentlr e\ incremento del costo de la vida 
y, aun. mas. la depreston de su salarlo, exlgleron sus derechos den 
tro del estrecho marco de \iber1:ades conservadas. gracias a sus \u 
chas. E1 gobierno, en vista de mantener"' el consenso general, iñ 
tent6 cambios que si bten a. cort:o plazo a.fectar(an a todas las f'ra.;::. 
clones del bloque• a. mediano y más aún• a la,-.go plazo benef'iciar!'an 
al sector"' f'inanclero que intentaba. impulsar"' la industria1izaci6n inte
grada. al capital internacional. Se trató de a.f'ectar el ingreso de -
los e><PQrt:adores bananeros y azucare...os. de imponer tasas a la im 
po....aLctón e impuestos a las ventas pa,...,. concentrar recursos, san.,á;. 

(5) 

(6) 

En 1969 \as e:q>o....aLclones. si tomarnos corno año-base· 1968;, 
suf'ren un decremento del '31 ,r. • mientras que para 1970 e>CPe
rimentan un incremento del 11 %. 
Cf'. Serie estadística 1967-1972. Instituto Nacional de EstadÍ.;! 
ticas. Quito, 1974, p.151 • cuadro núm. 74. 

La producci6n a\tmenticla. de e><i>orta.clón entre 1968 y 1969 
e:q>erimenta una- disminución de un 23,r. y bajÓ también en \a 
misma t'echa su partictpactón en el total de e:q>orta.ctones en 
un 0.6%. Ibid. p.150. 

El Índice general de precios para Quito y Guayaquil e:q>erl
menta entre 1968 y 1969 un alza de un 6.5'Yo en promedio, ¡:>e 
ro el de alimentos y bebidas en los. dos. lugares indicados su 
be en un 9%. Calculado a partir de los datos de \a Serle-=. 
esta.dfsttcas 1967-1972, p.197-193, cuadros núm. 116-117. 
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la tirantez fiscal e impulsar el gasto póblico en obras do int'raes-
tructura y modernización f'avorables al desarrollo del sector finan
ciero, principal invel""'Sor. 

Con este prop6slto la f'racclón financiera representada en el Ejecu
tivo inicia una serie de presiones <".sobre los a;Jro-exportador-es,. ini 
portadores y terratenientes en el Parlamento) tendientes a f'acllita~ 
el camino para recabar f'ondo para sus proyectos. La actitud in-
transigente de sus represé.ntantes, en el recinto blcan ... eral, da._ lu
gar a una serie de f'rlcciones y desequilibrios dentro de la f'rágil -
estructura política. del bloque en el poder. En este contexto el sec: 
tor agroexportador en crisis intentó recuperarse apoyándose en el = 
sector f'inanciero ligado al capital monop6litico internacional. 

Las exigencias del Ejecutivo sobre el Parlamento devienen insisten
tes,. en aras de obtener una corr-elaci6n de 'Fuerzas 'f'avo,..a!:>le pa.ra
llevar -adelante el proyecto económico que daría a la fracción f=inan 
cier"a un rol predominante en la estructura de poder. El flujo de~
Decreto Ley de Emergencia expedidos en mayo de 1970. tendientes 
a debilitar la f'uerza de los sectores industrial y exportador (8), e
videncia.--, la tendencia de la f'racctón f'inanciera hacia la posición -
hegemónica. Sin embargo. a mediados de 1970. el déoil consenso 
existente entre las f'racciones del .bloque dominante comienza a re
lajarse rápidamente. Los te,...ratenientes tradicionales. la 'fracción 
industrtal. tos importadores y grandes comerciantes emprenden en 
la agitación y acción de masas. 

Por su parte el movimiento obrero.. aCln quebrantado por la repre-
si6n, levanta sus banderas y con él, el movimiento estudiantil" a -
pesar"' de ser víctima., en este trance., de \as manipulaciones por -
parte de las f'racciones dominantes opuestas al gobierno, de este -
mismo, y de sus propias contradicciones; cumple con su tarea de -
c,...(tica; denuncia la represión. la f'alta de libertades políticas y de
mocráticas; protesta contra el encarecimiento y costo elevado de -
los alimentos y vrver-es. que incidían directa.rriente sobre las clases 

(8) Con lo.S decretos ley de emer"gencia se eliminan las exonera 
ciones otol""'Qadas a la importación de maGuinaria.s e imple..= 
mentas, para. el f'omento de \a industria., se recarga la cuo-
ta de depósitos bancarios para mantener la estabilidad mene 
tarta (f'avorable a los intereses de la f'racción f'inancie;.a) y - -
se grava a las ventas de a.rtC'cutos lmpo,....tados con nYevos i'!!. 
puestos. 
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dominadas; por lo que es el blanco de las amenazas del gobierno -
(9). 

La crisis de domtna.c::ión, que no era más que una restructuracl6n 
de las ºf'ra.ccio_nes dominantes del bloque de poder volvió a tomar -
cuerpo en el interior de los poderes estatales. El Estado, que no 
es más que la síntesis de ta cor.-elaci&i de fuerzas, o una unidad' 
que se concreta materialmente en los "poderes del Estado"• deren 
sores de los intereses de clase que la f'racci6n hegemónica condeñ 
sa. entra en crisis. Esta se iexpres6 en el conflicto entre el Eje 
cuttvo, presionado por el sector financiero y los poder- Legisla= 
tivo y Judicial donde se concentraban los demás sectores de ta: cla 
se opuestos a la hegemonía de la f'rácci6n financiera. desprendida
del nC.cleo de agroe:.;portadores, y ligada con el capital monopólico 
lnternactona.1. La arremetida de esta C.ttima, apoyada en ciertos -
sectores de la burocracia militar y administrativa llevó a la f'ra.c
ción agroexportadora hegemónica en crisis a trastrabillar en su pe 
destal y a perder el apoyo y el consenso de las otras f'racciones = 
dominantes. AC.n más, éstas, al declarar prácticamente inconstitu 
ciona.les los decretos ley de emergencia y al amenazar"" con la des-= 
calificación del Presidente. que concent'raba en sí el poder Ejecuti
vo, rompían de hecho la alianza y rehusaban su papel subordinado 
en el: bloque de poder. En estas circunstancias la f'ra.cci6n hegem6 
nica se vio obligada a dar un violento giro de tirri6n para asegurar-
su predominio arneña.zado, mediante un golpe de f'uerz.a., que redujo 
a los otros dos poderes en conflicto a .su mínima expresión. El ri, 
gimen presidencial de 1968 se transf'ormaba en una dictadura civil. 
El poder Ejecutivo había absorbido, respaldado por las fuerzas de -
la Institución militar, a los demás poderes y el equilibrio precario 
por el momento se había roto para sostener a la fraccl6n hegernd
nica en estado crítico. 

La dictadura del 22 de junio de 1970 constituC'a la expresión concre 
ta de la solución de este conflicto. pues ·a los agro-exportadores de 
bilitados no les convenía llevar e°l enfrentamiento al seno del Esta-
do, ya que, a través de la alianza más estrecha con la f"racción fi
nanciera y los altos mandos de la burocracia militar enquistados -
anr. podrían retomar con mayor solidez su papel de directores de 
un proyecto conjunto que se vislumbraba más sólido que los anterl~ 

(9) Cf. Agutrre, M.A. • "La Universidad Ecuatoriana y los ·c.1tt
mos problemas sociales del país". discurso pronunciado el 22 
de junio de 1971 • Cuadernos Culturales. nC.mero tres, Unive.i: 
sidad Central del Ecuador. Quito, julio 15 de 1971 .-
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res; dada la f'avorable coyuntur-a econ6m.ica que se abría ·median~e
las concesiones petroleras hec~as entre 1.964 y 1970 a los grandes 
tf"'\.ISts petroleros internaéionales, pero sobre todo con su pr6xima
explotaci6n anunciada con bombos y platillos para agosto de 1972 -
(1 O)... No obstante ni los agr"'Oexportadores,. ni el sector- f'inancier""'O 
podían llevar adelante sus proyectos. Las dos ruerzas en pugna -
por la hegemonía. se empataban y como consecuencia c!e ello el Es 
tado ref'orzaba sus autonomía relativa con respecto a la Fracción -
'Financiera proimperia\ista,. econ6micamente predominante pero no -
hegemónica, en 1970. El precario equilibrio hegemónico de los -
agroexportadores se mantenía per-o 1971 sería ya la víspera de su 
descenso. En ef'eeto,. si a partir de 1968 las fraccion~ !::n.Jrgu_~a.s 

f'inanciera.s cos::eñas y ser:-anas habían conjugado, aur.c:ue sin f'o..sio 
nar-, sus intereses y,. en alia."'""l::a con '!.as demfl..s f"rncciones burg~e-=. 
sas oligárquicas también habían colaborado para n-,a..,tcner el equi-
1 ibrio de compromiso,. altamente beneficioso a sus intereses o. me 
d.iano plazo. Ahora bien. en 1970,, cuando el flujo financiero exte;: 
no (atraído por la nueva era petrolera) reForzaba aGn rnfis su ca--::. 
rácter de interrnedta.ria.s de este capital,. las espectativas de una -
hegemonía política necesar"'ia par""a poder"" orientci.r- su pr'Opio proyec
to de acurnu\ación,. mediante la captación de los capitales nacior.a
tes procedentes de las regalías petroleras. ya no les permiti'"a guar 
darlo. Pero tampoco sotas pudieron Forzar el fiel de ta balanza eñ 
su provecho. 

Esta situación pesaba negativamente sot:>r""e el equilibrio de f'uerzas -

(10) Agustín Cueva en relación a esta coyuntura se expresa así: -
"El 21 de mayo de 1970, Vela.seo Ii:>arra seo proclamó dicta
dor una vez más, con el apoyo aparentemente unánirr.e de -
tas Fuerzas Armadas y todos los sectores de la bur""guesía~ 
Pero por pa,...ad6jica que pueda parecer esta aFirma.::iÓ:'i, ta!. -
"autogolpe" no fue una expresión de la Fuerza polí~ica del cau 
ditlo., sino rr\&s bien de su Cc!::::>ilidacl. El "reinado" dP- vetas
co tocaba ciertamente a su fin, y no s6lo por a:.;;otél.miento --=
personal del líder"', sino porque la soci€.dc:id misma se a;:>res
taba a pasa,... da una etapa cuyo eJe econ6mt.co hab(e. s1do la -
producción banari.e,...a, a wna nueva que tend,...(z como polo et -
petr61eo que acababa d~ descubrirse en c::l Oriente ama;:6ni-
co. En r""ealidad., todas las fuerzas sociopolític~ est~an -
conscientes de la situaci6n y, abierta o sola;:>aoamente, se a 
presuraban a ganar posiciones". El proceso de: c:cminaci6n - -
pol(ttca en el Ecuador, Edit. Di6g.;:nes., .'V\:;xico, 1974, p. 
1 06. La f'echa inicial de esta cita tiene un erro,... de im;:>:"""eri 
ta., Pues la f'echa en que Vela.seo Ib&r-,....a se prccla.m6 dicta.-=. 

dor corresponde al 22 de jur.io de 1970. 
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1 
de la .dictadura. impuesta por les agro..Xportadores pero ya no te-

1
¡ 

n(an "m65 altemi?°tivas qúe ..Sperar lo inevitable. el desenlace de la 
crisis hegemórlt.;oá. A6n mt.s, ésta. se vet"a venir puesto c¡Ue 1.a ·e-:- i 
tapa de trans-ici6n de la ec<>!>Omfa de exportaci6" de productos trO- !, 
picales a la exp"lotaci6n petrolera volvt"a todavt"a. m6s dif(cU - ~ca 
rrelaci6n de fuerzas capaz de agrupar. a lo largo plazo. los int.= \ .. 
reses de la fracción agroexportadora ·con los intereses de las ~rae· 
cienes industriales y financieras que habían incrementado. a partir i 
de la. década anterior, su predominio económico~ ~ 

2. De ta Dictadura Civil de 1971 a la Dictadu,.,.. Militar de 1972. 

En 1970 la crisis econ6mica de base que proced(a del decaimiento 
de las exportaciones de productos tropicales> ~"ª a partir de los_ -
años 60 y que a. pesa,... de los esf'uerzos no habí"a sido superada; ve 
n(a cambtando el (ndice de poder(o económico en las fracciones de
la burguesía. Sin embargo, en 1971 las Últimas fuerzas de a.poyo 
político de los exportadores no se decidían aCin por la burguesía in 
dustrial, que intentaba reForzar- su..s bases de acumulación interna= 
protegida por el Estado, o por la our'-guesía financiera, que trataba 
de 1 iber"'ar las f"uerza.s del mercado par°a la ent~acla masiva del ca
pital f'inanci.ero internacional~ su gran socto. En el horizonte eco
n6t'nico ~ los proyectos sob,...e nuevas cit""cuitos de comercialización. 
de producci6n e industrialización d.:l petr61eo, aC.n, obscuros, con
f'und(an a las f'uei-zas econ6micas de tas di'f'erentes 'fracciones bur-
guesas y las oligarqu(as no sabían por donde encaminar la maximi
zaci6n de sus ganancias. Esto traía como consecuencia inmediata -
sucesivas modif'icaciones de las relaciones entre las 'fracciones en -
el inoorior del bloque en el poder. Se complicaba el panorama de 
alianzas pol (tlcas a dos ar.as del cambio de la dictadura civil de e
mergencia por- un nuevo régimen presidencial legitimado por sufra
gio universal. Estas circunstancias que en otros tiempos h..J:bieran 
f'avor-e.cido a los exportadores. en la cumbre del poder, los perjudi
caban y las fuerzas que los apoyaban, sus aliados y comprometidos 
de ayer, apuntaban ya hacia otras 11 ententes". En este sentido la -
función de hegemonía ya débil se esf'umaba poco a poco. El cumpli 
miento po,... parte del Estado. separCldO de l.as clases dominantes,. de 
su papel tutelar en cuanto a la vigilancia y armonía de los dif'eren
tes intereses de las f'racciones dominantes que, aunque opuestos a
puntaban todos hacia la mayor captaci6n de los ingresos ya existen 
tes, pero más a los qua la explotación petrolera y las regal (as u= 
bcra.--ían; ya no podía darse. Por esto la c.-isis hegemónica art""e
ciaba, aguijoneada por las nuevas espectativas políticas y econ6mi
cas que se abrían con la era petrolera en el Ecuador. En efecto, 
a dos años de las elecciones, la dictadura de los agra-exportadores 
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al mtsmo tiempo que garantizaba el juego político rrh3dtat:izado de -
las f'r""acciones dominantes no of'recí'a las ventajas suficientes pa.ra·
una lucha ele.::cionaria; dado el peso de la fracción hagern6nica so
bre los aparatos estatales que se habían concentrado en el Ejecuti
vo y podían f'orzar el sentido de la correlación de fuerzas median
te la manipulación de las clases populares en su apoyo directo. -
En estas circunstancias, la lucha económica por alcanzar- partes -
stgnlf'tcativas del botín petrolero se concentraba en la captación de 
los escalones de poder dentro de la estructura política y daba lu
gar, en el escenario político, a la lucha abierta por el poder con
centrado en la cGspide del Estado. Sin embargo, las negociacio
nes veladas, 1.os arreglos y componendas entre las fracciones ten
dían, en lo posible, a evitar el. enfrentamiento directo entre el.las, 
pero también a vigilar cuidadosamente para alcanzar- con estos en
tendimientos una correlación de 'fuerzas Favorables a cada una de -
las fl°r"'acciones, en el posible juego democ,....ático, que se concentra
ría en el voto universal. en 1972. 

Para 1971 la composición del bloque en el poder había cambiado -
si.gntficat:ivarnente. En primer término. la violenta represión de -
todo tipo de protesta. o manifestación callejera de los sectores obre 
ros más organizados en alianza. con las clases popular-es y los ele= 
rnentos más radicales de la pequeña bur-guos(a (estudiantado, profe
sores y pr"""Ofesionales de izquierda), que culmin6 con la clausura de 
la Universidad.., puso a estos grupos de la clase dominada en abier
ta. pugna. con el Ejecutivo. L"'5 fracciones financieras e l.ndustr-ia
les rnonop6ltcas parecían Fortalecer-se gracias a la devaluación mo
netaria (11 ), que no sólo les permitió actividades especulativas si.
no también gestó espcctativas favorables par-a la inversión en las -
nuevas actividades industriales, protegidas por- la devaluación. Es 
ta medida de elT\ergencia de la cual los agro-exportadores habían -
siempre sacado ventaJa, tampoco pudo hacer remontar un modelo -

(11) En agosto de 1970 se dev<:.lu6 el sucr-e de 18 a 25 por dólar, -
o sea, un incremento de 38.8%,. mientras las expot""taciones só 
lo crecieran en un valor de un 25% y el valor de las importa-= 
cienes subió en un 57". Vernos claramente la Forma diFer-en
cial en que la devaluación monetaria f'avor-eció a las distintas 
fracciones de la clase dominante, teniendo la pr-irnaeía la -
fracción financiera con un 38.8% de utilidades, los impor-tado

. res con un (57-25=32. ")· los ~portadores con un 253 y los i!:!. 
dustri.ales sólo un 23% (incremento del valor- agregado de la -
producción total). 
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acumulativo de capital ya en proceso de descomposici6n. Las di.-
ferentes presiones de los f.ndustriales y los financieros sobr-e el Es 
tado concentrado en el Ejecutivo y celosamente vigilado por sus -
guardianes militares, en lugar de for-2!ar una nueva composict6n he. 
gem6ntca que les favoreciera, para implantar un nuevo modelo acu 
mulativo de acelerada expansi.6n del capitalismo reforzaron el "i.m-=. 
passe" pol"Ítico. A esto contribuyeron los actores sociales m:is -
cer-canos al Estado, las Fuerzas Armadas. Su tirantez permanen 
te entre una f'unci6n de vigilancia del Poder que cada vez la aleja= 
ba de los dem:is gr-upes de la sociedad, porque se acrecentaban sus 
funciones represivas, y su ideolog(a de defensora de los intereses -
nacionales, entendido$ como salvagua..-dia de las riquezas de la na
ci6n, entre las cuales el petr-61eo era estratégico; impidieron que -
éstas viesen con buenos ojos el reparto <le\ mismo en el festín en
tre los dinosaurios transnacionales. No 'fueron aj-enes a esta con- -
tradicci6n los sectores populares que, impulsados por el rnovimien 
to obr-er-o. apoyaron medidas opuestas a la intromisi6n sin trabas -
de las bases m:is solidas del imperialismo nor-teamericano en el -
Ecuador. En tales circunstancias la gran burgues(a f'i.nanciera i.n
tent6 concentrarse, apoyado poi"' f'racciones industriales rnonop6Ucas 
y por sectores del Ejércf.1:0 y de la burocr-acia rni.lf.tar proyanquts, -
en el Ejecutivo; forzando una nueva dictadura que le permf.tir<a im
-plantar su modelo de acumulacf.6n, cuando llegar-a a la cf.ma del Es 
•tado (12). · -

(12) La dictadura de Ve\asco en 1970 no rompi.6 con todos los -
marcos y reglas de la "de:mocraci.a representativa",,, pues -
aunque se di.solvi.6 el Congr-eso quedar-on vi.gentes (al menos -
formalmente), los mecanismos del sufr-agio universal, preva 
lectendo en la di.visi.6n funcf.onal de poderes estatales: el Eje 
cutivo, sobrecargado con la funci.6n Legislativa y el aparato-=
.Judicial y Administrativo. Cabe, sin embargo, señalar que -
las Fuerzas Armadas siguieron subordinad~ a la f'unci6n po 
l(ti.ca del Estado. Acataba la dictadura civi.1 y, más aCin .-= 
curnpl<a su funci6n de "seguridad nacional" lo que en otr-os -
términos signif'i.caba garantizar por medio de la fuerza la he· 
gemon(a de una fracci6n dentro. del bloque dominante. Se -=.. 
trataba pues, de asegurar el. mantenimiento de una situación 
de emergencia; motivada por una erosi6n intel"'na de la estruc 
tura de podel"' que amenazaba con una cri.sf.s social de m~
res pr-opor-ciones y que, eventualmente, pondr!"a al Estado -
Nacional. en crtsf.s. 

- 54 -



Sin embargo. este intento de enf'r-entamiento. de\ capital f'inanciero
e industria\ monopÓ\icos con ta f'.-acciÓn agro-exportadora.. a\iada - · 
con cie.-tos ·etementos de \a bur'gues{a industria\ aui:oétona y r-espa\ 
dados por- ·1a buroc.-acia miUtar- • como Institución• en \a misma rñG 
dida que sir"ViÓ para. def'ender- a ta f'.-acción hegemónica. que copaba· 
todo e\ apa.-ato estatal• inundó al Ejército de punta a cabo con ·1a.s -, . .. 
contra.dicciones que hab>an madura.do y se agudizaban en su interior-. 
Esto significaba un debi\itamlento de\ poder- dictatoria\ y un rep\ie-· 
gua def'ensivo de \as ·FF. AA. en aras de mantener- su unidad; co
mo requisito indispensable par-a el mantenimiento y segul"'idad del 
ol"'den establecido• es decir-, de las Institucionales nacionales (13) y 
dada \a crisis po\{tica, \a· hegemon{a de \os exportado..-.as. 

Las constantes pr-esiones de l.as ·f'racciones dominantes sobre e\ Ejé,... 
cito convertido en e\ cemento aglutinactor del bloque en crisis. en ~ · 
un verdadero punta\ de \a f'r-acción agro-exportadora. ter-minar-On 
también por ~ragmentar\o > at,...avezá.ndose en su seno \as contr-a.dic
ciones de todas tas clases de ta sociedad ecuatoriana. Su cohe -
sión institucional:# fundamento de su función esta.tal S\..ibordinada a \a 
f're.cciÓn t-.egemónica, estaba en peligro. 

Si \a serie de manipulaciones de la 1'.-acciÓn hegemónica por- conce.., 
tra.r- los intereses divergentes de \as clases sociales en su f'avor- ha 
b{a desembocado en \a. asignación de un papel pr-eponderante a las = 
Fuer-zas Arma.das en et ámbito pol{tico (en ausencia del Congreso); 
esto era a cambio de una participación ef'ectiva de éstas en \as re-

(13) En esta perspectiva de def'en·sa nacional, def'ensa de \as ri
quezas del pafs> sería necesario anal.izar la sit~ción de las 
Fuer-zas Armadas ecuatorianas y sus contra.dicciones internas 
a\ t.-atar- de \a posibl\ida.d de posesión ef'ectiva de las r-iq...,e
zas petrole.-as por parte ..Qel Estado. En ta misma 1'or-ma -
se debería contemplar- \as cont.-adicciones de ta "rnstituciÓn -
Militar'' en relación a \as clases o rracciones dominantes cu
yos intereses en r-ef'er-encia a \a utilización y destino de\ pe
tróleo,, pueden>· event'-Ja\.me:nte. contra.dcC.ir tos objetivos mili 
tares. dada la dl1'er-ente organización de las ñ..ier-zas pr-oduc::tr
vas en tos dos casos y ta particular- ideo\og(a nacional C:;ue 
pr-ima todavía en el interior- de las f'ue..-zas ar-rnada.s y~· sobre 
todo entre la oficialidad joven y tecnif'icada. 
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galt"as petrolaras (14);. hecho que les confería corno institución un -
poder económico relevante (1 S). 

Además, dada la relevancia polO:ica de las Fuerzas Armadas en -
1971 • anotada ya, las contradicciones s6ciales; esto es tanto en las 
pugnas interburguesas como las luchas de los sectores populares -
contra la explotación del capital. calaron· hondamente en los cue.....
pos militares. La división jerárquica y de funciones, la disciplina 
ciega y férr-aa tropezaban continuamente contra la movilidad y des
treza de los hábiles polO:icos de las oli.garqu(as y la de los mode,..... 
nos jeques del petróleo. AC.n más, para el Ejército de tierra, · 1a -
Marina y la Aviación, grandes sectores profesionales tecnificados -
e institucionalizados de las Fuerzas Armadas, la modernizaci6n de 
los Gl timos aPios habí"a promovido a unos más que a otros y las -
perspectivas de mejores logros en el futuro, con el 50'% de los in
gresos petroleros, que les pertenecí"an de hecho (16), significaban -

(14) 

(15) 

(16) 

"En la expedición de este dec .... éto reservado (se trata del De
creto Supremo nro. 35, del 25 de agosto de 1970) esta una de 
las explicaciones del Golpe de Estado del 22 de junio. De ha 
llarse en funciones el Congreso Nacional, el asunto habría p.;:. 
sado a su consideración y probablemente al escándalo público. 
Clausurado ei Congreso e imperando la arbitrariedad de una -
dictadura. el secreto estaba mejor asegur~o. Hoy, sumadas -
las regau·as adjudicadas a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas 
(FAE) y la junta de Defensa Nacional, el 50'% de las regalías -
que produzca el petróleo queda en manos de los militare$". 
Galarza. J., El Festín del Petróleo. pag. 276. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, organismo cas 
trense concentrador del Poder repartido entre las diferentes -
ramas del Ejército, habí"a· declarado a través de un documento 
expedido por el Ministerio de Defensa en 1970 que: "Los hidro 
carburos y sustancias que los acompañan son mater""iales estra 
tégicos ••• es obligación del /V\inisterio ••. ejercer control, por 
intermedio del Comando Conjunto de las Fuerzas Ar.macias, so 
bre contratos. traspasos. operaciones de exploración. eXplota 
ción, transporte. industrialización y en todo lo que se · relacto= 
na con los hidrocarburos ••• " Carta Económica, Vol • III •. nro. 
38, septiembre 17 de 1971; citado por Bt.ez. R •• "Hacia un 
Subdesar""rollo Moderno'', en Ecuador""• pasado y pcesepte. p. -
256. 

cf. notas 14 y 15. 
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una nueva f'uenta de inquietudes y, po.- allí, sur-gían pugnas por el 
repar-to de los benef'lcios. Si. a esto añadimos el .-esto de cont.-a
dicCiones sociales tales corno: el inc.-emento de la mlseMa popular:-, 
la agudizaci6n de los desequUib.-ios sociales, la escalada política
de los grupos de la clase dominante más .-eaccicnarios, que insti
gaban al Ejé.-cito a gene.-alizar la rep.-esi6n, el clima de la crisis 
de hegemonía se caldeaba y los ef'ectos inmediatos de descontento, 
que ·llegaban como ma.-ejada, chocaban cont.-a el Ej61""Cito. Este a 
pesar de no estar di.-ectamente en el Estado se debilit;:;.ba con->0 ins 
tituci6n ya que en esos momentos todos sus esf'uerzos se· f'incaban-=: 
en el mantenimiento de una clase hegem6nica en f'ranca c!ecrepttucl. 

Esta desazón tnte.-na del Ejél""Cito, sus p.-opios problemas, sus du
das. sus intereses y sus ternor""es. muchas veces dcsaper"Cibldos;. -
cabe que los señalemos como importantes para entender el especial 
comportamiento del Cuerpo Armado del Estado (17) en esos rnomen 
tos y en los eventos posteriores. 

Ahora bien, un año de dictadura civil no había modificado en nada -
el panorama. político pa.-a· la f'racci6n reinante. Su relativa lnde¡:>en 
dencia del .-esto del bloque dominant:e asegu.-ada poi"" el respalc!o a,;::.. 
mado no le procu.-aba solidez política por lo que la crisis hagem6-
nica se acentuaba. El vacío de .-cp.-esentaci6n que la c.-tsis dejaba, 
nadie se at.-evía a llenarlo. En la p.-áctica, las Fuerz= Arrnadas
e.-án las Cini.cas que con su .-espaldo legitimaban la dictadura pero -
esta f'ldeltdad las debilitaba institucionalmente. Esto constituía el -
mayo.- peligro para ellas; hecho que no parec!'a percibir la f'.-acci6n 
agroexpo.-taclo.-a en la cima del poder. Y precisamente, este f'ue el 
f.ntclo del desmoronamiento de la dlct:adu.-a civil. 

(17) P&l"'ece muy genera\ asignar, en los análisis de las Fuerzas 
Armadas, \a. f'unct6n clásica de subon:finaci6n de las mismas 
a \os grupos, f'.-acciones o clases dominantes; dic!-.o en ot.-os 
términos, considerar como (;nf.ca f'unci6n de las mismas la -
de servtdora. del Esta.do. Esta generalización simplificatoMa 
ser(a, en todo caso, una p.-ime.-a. aproximaci6n al estudio y 
a la posible explicación del comportamiento peculiar de los -
militares exlgi.-!'a una .sea~da aproximación en la CÜZJ.1 se.ana 
Uza.rá.n las f'U'"\ciones ideo\Ógicas • po\(ticas y económicas no nece 
sariarnente ccncordentes. en ciertas c:ircunscancias. con su = 
f'unc:t6n de sub0rdinaci6n. 
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En ausencia de consenso :social el dominio pol<ttco que el Ejecutivo 
mantenía r-e:spaldndo por- 1.a.s funciones r-epresiva:s ·del Ejé~ito exi
gía 1.a cancelación de 1.os reducidos espacios institucionales:. en loa 
cuales el r-e:sto de las f'r-acciones dominantes hacían :su juego· políti 
co y, lo C.lttmo :signu•icaba asignar a las Fuerzas Armadas nueva& 
f'unciones • En contrapar-tida, el .Jef'e del Gobierno, el Gnico bas
tión en donde se concentraba el sector- hegem6nico en crisis, se -
iba debilitando cada vez más. Esto ha<:Ía que, prácticamente;. ya
:se prestntiera el· f'tn, pues el bloque dominante no poc:t(a. ser equt.li 
bracio por 1.os agro-exportadores; desconipuestos en ·10 polnico, ·añ 
lo ideológico y en la economía. · 

Esta situact6n, de por sí,. insostenible. se torno cr-ítica cuando las -
f'l"'acciÓnes industriales y financiel"'a.s ligadas a los rT>Onopolios quiste 
l"'On tomar" por- asalto el aparato del Estado, mediante un intento di'" 
qui.ebr-a de la unidad institucional de las Fuerzas Ar-macias. 

La P'-!Qna de intereses entre las clases dominantes volv!"a. a concen
tr-nr-se en el interior del Estado y los aparatos estatale:s,controlados 
casi en su totalidad por- el Ejér-cito. subordinado todav!"a débilmente 
al sector- hegem6nico .en cr-isis,r-eststier-On el ataque. No obstante, 
la ext.-emada tensión del aparato estatal comerizÓ a distendel"'se y ·a 

: polarizarse en los extremos, hasta tocar a 1.a sociedad, la ·Cual se 
introduc(a en este vacío de poder". Se esbozaban dos fuerzas diver 
gentes: por un lado ·los agroexportadores segu!"an apoyados por grañ' 
des sectores de buroeracta civil y militar e intentaban aglutinar a-::. 
los :sectores industriales, f'inanciel"'Os rT>Onopólicos, a los grandes -
comerciantes importadores y a los terratenientes mediante el apo:yo 
de sectores dominados adictos ideo16gicamente a estos n.::.Cleos. : -
Por otro lacio la nueva burguesía .urbana crecida bajo la protecct6n 
del Estado, apoyada por los profesionales del Ejército de tierra, da 
la Marina y la Aviaci6n, marcados por los ideales del nacionalis
mo, parec(a abrirse paso en el Pode,.. y b•.Jscaba apoyo en los sec
tores. de la burocracia y tecnocracia. y respaldo popular en los sec
tores urbanos, crecidos en el proceso acelerado de rnocternizacl6n -
de los C.ltimos años. Pero a pesar de los nuevos ataques y presio
nes de par-te y parte la gruesa corteza del Estado seguía· reststie!!. . 
do. 

A fines de marzo de 1971, como los ataques al Ejército por parte 
del. .-esto de 1.as clases dominantes r-ecrudecieron, volvl6 ·a presen
tarse la crisis y 1.a amenaza de r-uptura de la Instituct6n Arrn8da 
era inminente; ésta, dada su posict6n 'r-etevante en el Estado · acabÓ · 
copando y manejando casi todos los mandos del poder Pa..i:'ª salvar 
al régimen dictator"ial que se ca<a. 
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Aislada, prácticamente, la f'racci6n hegemónica del respaldo de las 
clases dominantes y del apoyo de las clases dominadas, ya ni siq'-!!_ 
era el Ejército parecía soi;otenerla. 

En esta dif'Ícil coyuntura, los ataques de las f'racciones monop61i-
cas, listas a lanzarse a derMbar los 6lti-mos bastiones en los cua
les se sostenían los agro-exportador.:>s, trntaron de minar la base -
endeble de unidad que todavía cohesionaba -al Ej.Srcito. H&.bilmente 
camufladas, en su parcela de· poder en el interior del bloque, tr'a
taron de atraerlas hacia sí mediante ot'recimientos y dt.divas: pre
bendas y ascensos, luego con amenazas y chantajes (retiros ir.tem
pestivos o pases obligados) y en C.ltima instancia con decretes de -
disponibilidad o abandono de la Institución mediante la baja. Este -
ataque f'r-ontal des.z:L.rro116 una serie nueva de contradicciones en et -
interior de los mandos militares y las fricciones internas se tr""ans
mitían en ondas cada vez más amplias, en el interior de la Institu 
ción Militar, debilitando también su posición preponderante en el = 
Estado. 

Se p~ns6 en un ataque a fondo,. en e.1 coraz.Sn misrr.o di:! las Fu~,.._ 

:zas Armadas, para darle al dictado,.... el golpa de gracia. pa:ro la -
maniobra f'racas6. Parapetado detrás del portafolio de Defensa, -
s(mbolo de "integridad nacional" (1 B), el rep..-esentante de las f'rac 
clones f'inancie..-as e industriales pl"Oimpe..-ialistas, no pudo cense-= 
guir su cometido. El intento de f'orza.r a la f'r""acci6n he:.gerr.óntca a 
dar pie at..-6.s, ..-epe..-cució en desmedro de sus pl"Opios ntacantes, los 
cuales, al no ser respaldndos en su pl"Opósito por las demás f'rac
ciones del bloque, sus aliados y apoyos, pel"diel"On la parte de po
der ef'ectivo que hab(an acumulado en los aparatos estatales· en base 
al debilitamiento del Ejército. 

Una vez más las Instituciones Armadas volvían a co..Virmar su par
ticipación polO:i.ca pero dentro de los marcos f'i.jados po..- la Con.stit~ 
ción del Paí's. 

Así' pues, en Mayo de 1971 el Ejército amain<>ba la tc..-menta cum
pliendo su f'unción de def'ensor del Sistema Pol(tico de domina.cién baje 
la dirección y subol"dinado a la f'racci6n hegen-.6nica del bloc;ue his
tórico. Pel"O la extf"'emada debilidad de la composición cel bloque· -
en el pode..- se vi.o nuevamente af'ectada po..- el juego polí'tico de las 
clases dominantes. 

(18) et=. "La. guer..-a de los generales y la ca!'da del "Hombre f'ue!:, 

te" Revista Vistazo, Nf"'O. 168, Quito, Mayo de 1971. ~g. 
30-55. 
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A un año de las elecciones;; en las cuales necesariarnent:e dabí'an ....; 
participar tas- clases dominadas para. legitimar el sistema de dom.!_ 
naci6n (f'unción usual que las clases dominantes asignan a las cla
ses dominadas en los regímenes burgueses), la búsqueda de alia
dos y ba-ses de apoyo signif'tcaban abrir una brecha prof'unda. en el 
f'ragmentado bloque y precipitar una lucha política extremadamente 
cornpl.eja y peligrosa para el núcleo que por la f'uerza 1.egiti.maba. -
su dirección pol<tica. Por otra parte, la f'racci6n que hegernoniza. 
ba, expuesta al. juego cruzado de 1.as contradicciones internas del-=. 
bloque y habiendo perdido la base popular de apcyo: el. campesinado 
y subprotetariado da la Costa. ve(a con pocas probabilidades el. re 
sultado de 1.as elecciones como ratif'icaci6n de su hegemon<a. me-= 
diante el. consenso universal. de tas clases, en el dominio del. Es~ 
do. 

Una alianza con los saetares exportadores tradicionales y bancarios. 
sobre todo costeños,. concentrados en las f"uerzas electore,...as de los 
liberales y cef'epistas, parec(a dlf'(cU en la medida en que éstos, al 
ser directamente apoyados por tos sectores del campesinado y sub
proletariado de Guayaquil y tos sectores populares urbanos de la -
Sierra y de las pr""ivincias costeñas,, especialmente_. tenían muchas
probabilidades de llegar al gobierno y. desde atl(, f'orzar una nueva 
composici6n del bloque de alianzas, ligándose estrechamente con las 
f'racctones burgueSas financieras e industriales monop61icas,, en po
sibilidad de devenir hegam6nicas. 

En cuanto a \os terratenientes y a sus dif'erentes f'racctones., C\..fY'OS 

aliados pequeños burgueses influenciados por la ideolog(a cristiana -
eran bastante numerosos. tanto en el Ejército como en ta adminis
traci6n. y cuyos apoyos en el. campo y la ciudad. a pesar de haber 
declinado segu(an \atentes. esperando una movilizaci.6n aleccionarla -
en base a consignas de ref'ortamismo. tampoco tenían la sur:iciente -
'fuerza par""a comandar"" un proceso eleccionar'io en el cua.1 \a ir~ 
ci6n de las masas. y 1.a posible insurgencia de alguna. de sus f're.c
ciones, pondr(a en peligro ta base de su dominaci6n en el agro, en 
las f'inanzas y en 1.a indus;_:ta. 

En ciertos momentos tos terratenientes, en perspectiva de las posi.
btes vinculaciones con 1.os sectores f'inancieros e industriales burgue 
ses liga.dos a 1.os monopolios, intentaron f'orzar el desenlace de una 
nueva dictadura mediante la intervenci6n directa de las Fuerzas Ar
madas, antre cuyos núcleos burocráticos de alto grado ejercí'an deci 
siva influencia. Sin embargo el f'rustado golpe de f'uerza capitanea= 
do por 1.as f'racciones burguesas industrial y financiera monop6\icas, 
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apoyado por las f'r"'"accior"lies ter"'"ratenientes hablan puesto en clar""o \a 
diferenciaci6n que estos n.:'.icleos surgidos del mismo tronco agrar"'lci 
y_ comer"'clal habían expe .... tmentado a par"'tir de 1925. IVl.ás _. aú.">, cor, 
el impulso del proceso de industr"'ializaci6n· de los ai"ios_ 60 y su' de 
Sar"'.-01\0 aceler"'ado en la década de los 70, se destacaba una nueva 
rraccl6n industr"'ial cuyos inter"'eses econ6micos pr"'lncipales no coin
cidlan con estas fracciones burguesas. 

El capital industrial propiamente dicho hab(a apar"'ecldo proceden~e. -
pr"'inclpalmente. de\ sector agr"'ario moderno y de \as capas de pe-
queños productores independientes tr""ansf'ormados en prósperos in-
dustr"'iales con alguna representaci6n en el Ejér"'cito. Las posibiHda 
des de conseguir a corto plazo autofinanciarnie.nto interno medi.a.nte
la captacl6n de un mayor"' porcentaje de rega\(as petroleras los ne
vaba a entrar en contradicci6n co.""1 los núcleos industriales y finan 
cleros di.rectamente concentrados con et capital financiero interna= 
clona\ y a COr"'r"'Obora,.. a corto plazo cie,-.tas pol(ticas nacionalistas -
(tendientes a una renegociaci6n dir""'"ecta y v~ntajosa de \3s concesi~ 
-nes petrole,...as con tos monopol tos) lanzadas por tos sectores rnás -
organizados de la clase obrara, de la. p'3que~3 burguesía r.a.cionalis 
ta y de algunos sector"'es popu\a,-.es influenciados po,-. e\ trc.bajo p~ 
lítico de \os sectores de la izquierda ,-.evo\uc\cna,-.to (1G). 

En estas ct,-.cunstanctas, la posici6n de ta fracct6n hegem6nica en -
junio del 71. a un año de las tan anunciadas y temidas elecciones -
y en v(speras de la nueva campaña. de demagogia populista, sólo P.2 

(19) Establecemos asl'" una diferencia tajante con la llamada iz-
quter"'da democrática: amalgama de f'racclones tr"'adici<:>nates
Y modernas de la clase dominante cuyos lineamientos pcll'"t:i 
cos y programáticos no van más al ta de ciertas refor"'mas-:: 
institucionales que tienden a remozar"' los viejos esquemas -
de un pa<s tr\rnenso en un capitalismo atr"asado y dependien 
te_ del imperialismo internacional• en cambio, al ref'e,...irnoS 
a la tt\zqulerda revoluciqnaria'' hac·emos rnencl6n no sólo &. 

- la tar"'ea de concientización sino de acción directa so<>,-.e. la$ 
masas populares desarrolladas por los partidos: Comu.-.isea. 
Socialista Revolucionarlo, Mar-xista-L.enista y por- 'los ·movl 
mlentos de inspiración marxista con bases obrar-as. e.stv-=
dlanttles y populares como el IVllR, la Izquierda Cristia..,a,
el Movimiento de segunda indepen-dencia. teniendo en mien
tes "!1 proyecto histórico del proletar"'iado. 
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d(a ser- sostenida mediante el respaldo cr-eciente de \os sector-es -
del Ejér-cito y/o ampliando e\ mar-ce de par-ticipaci6n: pol(ticá a ni
vel de las . clases subordinadas par-a conseguir- su apoyo. Péro es
ta doble alternativa se presentaba dU'<cil. El deter-ioro avanzado -
de la posici6n del Ejecutivo f'rente a las Fuerzas· Armadas imped<a 
un respaldo firme de estas Últimas y una campaña de movi\ izaci6n 
de masas auspiciada por- el gobier-no en· cpc>yo a la dictadur-a, ante 
\a inminencia del pr-oceso eleccionar-io, no !;'ubier-a sino p:;-ecipitado 
la ter-menta. política que ya se anunciaba y esta ar-r-astr-ar-ia tr-as da 
s( tos restos del bloque desagregado. 

La imposibilidad por- par-te de la Fr-acci6n hegem6nica de establecer 
cier-to consenso general en el inter-ior del bloque dominante y de \e 
gitimar- por- mayor- tiempo mediante \a Fuer-za <:'el Ejército su domi 
naci6n sin modiFicar- pr-ofundamente y de manar-a peligrosa el Slstá= 
ma de Domlna.cl6n precipitó la crisis en la cúspide del rnlsmo,. es 
decir, dentro de\ aparato estatal pr-opiamente dicho, siendo absor-bi 
do el Gobierno Dictatorial Civil por- las Fuerzas Ar"madas. As<, la 
extremada tensi6n existente entre los 6..-ganos del poder- concentr-ado 
en el Ejecutivo, por- encima de los demás, y en las Fuer-zas Ar-rna 
das. a través de sus aparatos_ institucionales militar0s,, se resuel:: 
ve en la concentr-aci6n del poder político· en manos de los militar-es. 

Cansadas ya las Fuerzas Ar-macias de las veleidades de los agr-oex
portadores, de sus intentos autoritarios, se repliegan sobr-e sí' mis 
mas y se separan definitivamente de la sociedad, llenando el vac(o 
de poder- que se hab(a venido dando. La cr-isis hegem6nica es su-
parada mediante un cambio en e\ interior del gobierno. El Estado 
burgués salva su cr-isis abortando una dictadura civil e implantando 
una. dictadura militar. 

Cabe, a estas alturas,. praguntarse si esta. transf'ormación interna -
del Estado Nacional de la Formaci6n socia\ ecuator-iana que aca.eci6 
e\ 15 de Febrero de 1972 y que se pr-olonga hasta \a Fecha con un -
cambio en el interior del Estado el 11 de ener-o de 1976 (20) per-pe 
túa la crisis hegem6nica, o \a super-a. ¿Es e\ cambio de \a dictéi=
dur-a civil a \a dictadur-a militar- y \a modiFicaci6n ulterior la pr-o-
longaci6n crítica de la hegemon(a de los exportadores. o ésta def'ini
tivamente declina? 

El jeFe de Estado, un militar- que por- encargo de las FF.
AA. gobernaba el pa(s es r-elavado de sus Funciones y \os -
jeFes de las tres ramas militares: Ejército de tierra. Ma
r-ina y Aviaci6n, Formando un tr-iunvir-ato gobiernan al pa(s
desde esa f'echa. 
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De este modo los cambios polí"ticos acaecido ser-ían el .-esult:ado -
del f'in de· un ciclo de desa.-r-oUo d.al capitalismo y del inicio de un 
nuevo, más dinámico (21). Esto po.-que en esta coyuntur-a la oli
ga.-qut"a (léase las f'.-acciones burguesas come.-ciales y bancar-ias. -
junto con los ter-r-atenientes, todos estos aliados al capital financie 
r-o inter-nacional) terminarí"a su reinado y empezaría el da la bu.-= 
guesía moderna, f'undada en la industrialización acelerada del país. 
en la ~poca en que el imper"'io impulsa estos procesos. En caso -
contrario subsistir"'Ía ta crisis hegem6nica y las Fuer-zas Armadas -
en el Gobierno tratarí"an de constituí.- un mmimo consensual par-a -
reconstruir- al Estado. De este modo se trataría de un acuer-do po 
lítico y su carácter y contenido expr-esado en \as f'uer::as sociales=
coaligadas pal""'a ponerlo en pr'áctica votver(a a raitera,... el impassa. 
hegem6nico. O bién. el f'in de la crisis de poder tendrt"a su inicio 
con asta salida. negociada y la dictadura miti::ar iría ;::>oco a po.::o al 
canzando un amplio consenso y hasta una. nueva f'orma c:e leg;lsla.= 
ci6n,, a partir da la cual se implantar!'a un nuevo proyecto heg·:arY".Ó
nico,, mediante el apo;yo de las 'Fuerzas soci.s..1.es opues~as a la pro-
longaci6n de la agonía de las oligarquí"as. De este modo lz.s FF. -
AA. jugar<an no sólo el papel de apoyo de la bur-guesía indus.:rial -
sino que se constituir!'an en et t"-lgc::a,... histórico de su cor-.cs..-.~raci6n -
CO:TlO tal y su repre.sent&ción an la estructura pc.11cica. Así., et Es 
tado de excepció~ o r"'égimen dict.a~oriat~ se prolongaría hasta nues= 
tres días pero, por- razones dif'arentes a las anotadas más ar.-i!::.a. 
Ahora bien esto explicar-ía el repliegue polí"tico momentáneo de 1as
f'racctones financieras monop6licas. dado su f'racaso político ante-
rio.- al inicio de las expor'taciones petr-olaras y su f'atta de repre.se.-i 
taci6n directa dentro de la pr-imer-a dictadur-a mil ite.r-. A partir- de 
esta inter-pr-etaci6n, no negar-ía.mos la imposici6n creciente del capi 
tal monop6Uco en la econom"t"a ecuatoriana per-o nos estar-í"amos pó= 

(21) Además del cambio exp.-esado en la nota. anta,...io.- nos ref'a
rimos al intento por"' parte de un grupo mil"!.~.- apoyado en
algunas "Fracciones al parecer tradicionales Ca da,...rccar- a'l
representante de las Fuerzas Armadas qua tUV'O lugar en -
septtembr-e de 1 975 y a la ser-ie de luchas tnter-burg....esas -
posterior-es. así como a la exacer-baciéín de la co.""ltradicci6n 
f'undamental del capitalismo que 5e expr-e.s6 en algunos en
f'r-entamientos entre la clase en el ·pode.- y ei pr-olet:a.-ia.do -
en acelerado proceso de unif'ie<:>ci6n. 
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niendo a resguardo de una expticaci6n demasiado mecánica. Resca 
taríamos asi \a autonomía parcia\ de\ nive\ político. o sea. \os \i= 
tigios entre \as f'racciones de la clase dominante. es decir entre -
los sectores f'inancieros. e industria.les monop6\icos (o\igarqutAs) y
\a burguesía. industrial urbana. apoyada por los militares y \os sec 
toras sociales crecidos a la sombra dél acelerado desarrollo urba:: 
no, que siguen prolongándose hasta la. f'echa. 

En este sentido. \a crisis orgánica. ecuatoriana iniciada por un p6-
réntesis político. una tregua de \as clases dominantes terminaría ..., 
con la imposici6n de lo econ6mico sobre \o político. La acele.rada 
ruerza de la industria iría liquidando a \os viejos sectores sociales 
y éstos a pesar de que todavía representan en el país una f'uerza -
socio política no despreciable. de hecho han tenido que someterse
ª \a burguesía moderna que se dispone a conf'irmar su hegemonía,. 
no a partir de la representaci6n mUitar. sino mediante la ratif'lca.
ci6n de su legitimidad en las elecciones de 1978. 

A todos estos interrogantes trataremos de responder al analizar al 
rágimen militar. como síntesis de una etapa de largo plazo y como 
movimiento que inicia un nuevo momento hist6rico. 

Por .el momento dejamos claramente establecido que la coyuntura -
en la que los mi.litares lleg ... n al poder se inserta en una etapa de
su.-na importancia.;· se trata de la dif'Íci\ transici6n de la f'ormación 
social ecuatoriana. a la l'ase de reproducci6n ampliada del ca.pita.lis~ 
mo y en e\ interior de á.sta al estadio .del dominio del ca.pita\ mono 
polista en los sectores de punta de la economía nacional. Sobre = 
esta perspectiva estructural de anáUsis intentaremos caracterizar -
lo específ'ico de\ Estado Ecuatoriano a.ctua.\ que se presenta. corno un 
rágimen dictatorial miUtar que gobierna al paJs (22). 

Para finalizar. e\ objetivo de este capitulo se f'inc6 en expresar las 
relaciones de f'uerza. existentes antes de la llegada de los militares-

(22) En nuestro criterio la junta militar,. el Triunvirato que su
cedi6 a la primera. dictadura militar el 11 de enero de 1976. 
no es m$.s que un reacomodo en el interior del. bloque de po 
der. Se abre un·· espacio político· para \a f'racct6n f'tnanci-
ra -monop6\ ica. pero la hegerT>onía de la burgues<a. industrial.
urbana no es a.f'ectada. 
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al. poder. El siguiente capftulo se ccncretc:irti en la descripc:i6n del 
juego de estas Fuerzas pol.{ttcas, que no es m&.¡¡ que la expresi6n -
de los conflictos de el.ase exprasados en el. sistema político,· o .sea. 
intentaremos poner de relieve las alianzas, apoyos y cqmpr-omisos 
entre 1.as el.ases y f'rac:c:i.ones de 1.a el.ase dominante para·conaolidar 
el bloque en· crisis, mediante la ejecución de un proyecto aceptado 
por el.las y legitimado por el resto de la sociedad. Se tra~ pues 
de un anál. is is espec{f'"ico de la lucha de clasas (23) la c:uat es 1.a 
expresi6n dinámica, relativamente aut6noma y discontinua de las -
determinantes pr-orunda.s de 1.a sociedad. Ir.te.titamos pu&s cal.i.f'ic:ar 
el. contenido propio del. Estado bur-gu~s al interior- de la ror-ma qua· 
éste toma en 1 Q72, la dictadura militar. 

Al anal.izar- 1.os conflictos existentes entre las clases. domi
nantes en su lucha por la hegcmon<a, la lucha de las cla
ses domi.nadss, por' lib.arar""sa .oa tas _pri:-neras,, no esta -
puesta de r"elieve sino come relación s:..:!::>or-d!_nada a la. pri
mera. Las clases dominantes para ~avenir hegémónica.s -
tienen necesariamente que contemplar el. compcrtamiento da 
las clases dominadas (la acción de proletariado ·como aglu
tinadc¡r- de e\l.as) par-a procesarlo en f'"unci6n de sus intere
ses. 

- 65 -



CAPITULO IV 

L..A CRISIS ESTATAL Y SUS INTEl'.'TOS DE RESOLUCION. 
L..A DICTADURA MILITAR DE 1976 - 1976 



IV. LA CRISIS ESTATAL- Y SU INTENTO DE RESOLUCION. 
LA DICTADURA MILITAR DE 1972 - 1976. 

Nuestro interés se finca en poner de relieve las características pro
pias de l.a dicta.dura militar· a l.a que hemos conside"3.do é:omo ....... .,.· f'or-, , . -
ma de regimen dictatorial.. que pertenecer""l.a. de rnodO general.. a 1a·-
categoría. de "Estado de excepción"., la c\.Jal a su vez se·r(a \.1\8. prime 
ra caracterización de tas f'orrnas pecu\tares que adopta el. Estado capI 
tal.lsta. 

No obstante. considerar a l.a dictadura mil.ttar de 1972 como "Esta.do
de excepctÓn" en lugar de enriquecer nuestro anátisis lo empobrecería 
puesto que solarnente pondr!a de reti.eve ta acentuación de \a autonon-,(a. 
relativa. del. Estado con respecto a l.as el.ases dominantes y a sus f"rac 
cienes predominantes en la economía. Si· en el. capítulo precedente= 
nos· hemos empeñado. en dif'erenciar el régimen presidencial de 1a.· dic
tadura civil y a. esta Última de la militar. es porque estas tres f'ormas 
más concretas son ef'ectos propios de diFerentes momentos de ta cri
sis política que vive el. Ecuador y ésta,propiamente,una crisis de he
gemonía. 

Específicamente• se trata de la incapacidad que la f'racción a.groexpor 
ta.dora experimenta en la dirección de la sociedad. Si en un momen 
to ésta se aleja de la sociedad. implantando una dictadura civil es ;:>O"r 
que los canales institucional.es de legitimación y represión ya no le -
permiten jugar su papel. en l.a sociedad ecuatoricna. Es .por esto que 
los rebasa; no obstante. no puede consolidarse en esa si.tuaciór1 porque 
su posición es aCan más cr(tica. produciéndose. entonces. \....r'1i vacio de 
poder. un empate pol.Ítico entre las f"racclones dominantes. En estas 
circur\stancias. \as Fue,...zas Armadas sotuclcnan la crisis para.petándo 
se en lo alto del Estado y ejercen l.a dirección de l.a sociedaci por .e;."
cirna de las clases dominantes. 

Pero en este caso también. -11.amado de dictadura militar- no se al
canza a pal.par la dif'erencia. especfftca puesto que el gobierno militar 
implantado en el. EcU2ldor desde el 11 de f"ebrero de 1972 SÓl.o es pare 
cido al resto de dicta.duras latinoamericanas porque en el.las está:-i \os 
militares; porque se ha. acentuado l.a autonomía relativa y por-q'-'e todo 
el.lo es un ef'ect:o de U"\a. crisis de hegemcr.ía. Ahora t.icn lo q:..:e nos 
interesa. recalcar en el estudio qua iniciamos es l.o peculiar de la die 
ta.dura militar con respecto a l.a. anterior ,dictadura militar- de 1964. a 
l.a. dictadul"él civli de 1971 y a las demás dictaduras l.atinoarr.erlca.nas. 
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Ahora bien esta especificidad se manifiesta concretamente en la f'orrna 
especial en que la dictadura de 1972 ::losific6 ·1a represi6n y el. cansen 
so y tarr.bién en su af'án de 1 \evar adelante• corno ningún otro gobie..= 
no \o hizo• 1.a industrializaci6n del pa(s. Esto signif'ica a su vez que 
las f'ormas .pol(tiCa.s anteriores Ya no respond(an a las circunstancias -
actuales por \o que \os sectores oligárquicos que en el.las predornir\a
ban:.,van debilitándose. Por lo que ceden e! lugar a la f'ra.cci6n lndus 
tria\ de \a burgues(a local que• a1.1>que incapsz de reoi::>mponer por süS 
propias f'uerzas pol(ticas al bloque en crists. juega un papel declslvo
en el or-denarnlento econ6rnlco. Este Último servirá ef'lcazrnente pa.-
1 levar adelante 1.1> nuevo equllibrlo político en vista de la lnstltuclona.U 
zaci6n de nuevas f'orrnas de dornlnar. Ya. no excepcionales. corno la j 

. ¡) dictadura.. sino norrna\es en el desarrol\o de\ capitalismo en el Ecua-
dor. Se trata de nuevas f'ormas de legitirnaci6n • d&\ perl'ecclonarnlen ¡ 
to d~:·.-1ª?-::. Instituciones., de\ voto 1.1>iversa\ y del par\arnentoa pla~rnadaS" " 
en una nu1~.;,a. carta pohtica. por medio de \a cual. se sancionara la he ¡ 
gernonía de la burguesía moderna. -

1 • Las f'unciones del Ejército en e\ poder. 

Éntranc:io ya en e\ asunto que nos incumbe. dentro de \a coyuntura que 
va de _1971 a 1978 examinaremos a períodos def'initorios. aquellos que 
1 lamarnos de ruptura o crisis• ·seguidos por intentos de reso1ucl6n que 
se reflejan en la f'orrna especial corno se articulan las auánzas entr-e
los diferentes sectores de \a el.ase dominante para so1.uclonar el irn -
passe político. 

El prlrner rnornento de esta coyuntura que a.hora analizamos está sub
dividido en dos etapas;\a primera. comprende los años de 1970 a,-1972 
y la .. segunda va desde 1.a Úttirna f'eéha hasta 1976. E\ segundo que -
anaHza.remos luego se extiende hasta 1978. Todo este peModo será_.. 
marcado cerno el tiempo hist6rico de resolucl6n de la crisis de los 
años 60 la cual es a su vez producto de una crisis· más larga que 
arranca por los años de 1925 (1). 

Para fines de 1971 el desFase entre la. crisis ·econ6rnica en·v<as de so 
lucionarse. dada la aceleracl6n de la marcha de la economía. contra~ 

(1) Cf' •• Parte primera.. Cap. II. 

- 66-



taba con la agudizaci6n de la crisis política al iniC::iar.se. el ai"io de ~ . 
1972. En estas circunstancias. la dicta.dura del 15. ·de f'eb,.....ro de 
1972, marca el punto de ruptura y disoluci6n de las tensiones po1Íti. 
e.as y econ6mlcas al· mismo tiempo que el. inicio de nuevas Y. supe-= 
rtores contradicciones que dan origen al segundo momento de la. co
yuntur-a.. del cual nos ocupa,.....mos luego. 

As( pues. la dictadura militar viene a. ·solucionar la inestabilidad h2. 
gemÓnica del nC.c1eo agro-exportador en el interior del bloque de po 
der pero no .. es ·su propio beneficio. Por esta razón los movimie,;
tos que an( se gestan tienen más amplitud y se manifiestan como· \a 
agudización de los litigios de las f'racciones dominantes en ·pos de la 
hegemonía interna y del dominio de la sociedad ecuatoriana en gene....,.1. 

En enero de 1972• un mes antes del golpe militar, las f'r-acciones -
burguesas industria\ y ~inanciera. rnonopÓl.icas. desgajadas de'!. nÚcl.eO 
agro-exportador; los terratenientes, comerciantes. importadores y -
dernás rracciones tradicionales, intentaron agl""Uparse. para cons-t:i~uir 
un f=rente nacional 'f'orma.do por 1 O partidos y n"lovirnientos po\(ticos -
(2.) a través de los cuales negocia.r(an e.l reparto de 1.a.s áreas de P.=!. 
der; pocos meses antes de \é;'-S elecciones da1 4 de junio. Entre.ta~ 
to la f',....acciÓn agroexportadora.,, Que mi:lnten(a su débil he~cmor.(a rr.e 
di.ante la f'uerza de la dictadura, pertrechada también en el Ejecutl-;;'o. 
acumulaba. los demás poderes gracias al apoyo de \as Fuerzas Ar-ma. 
das. . Sin embargo,, el Esta.do precario de su hege:-r:cn(a en deseen~ 
so impulsó a esta t=racctón a. romper"' por"' su ccnt:ro. al núcleo de po-
der interno que crecía en e\ interior del Estado y cuya di,.....cción la 
ostentaban las f'racciones industr-la\ y financiera monop6Uca-"'; secunS!._a 
das por- sus a.liados. y apoyadas por .la mayor parte del subproletar-i~ 
do• campesinado y sec:t:ores populares costeños. · 

Esta medida• destinada a prese~r su hegemonía. no encontré. res
paldo en nlng.....,a ele las f'....,.cclones dominantes. 10 que p,.....cipitÓ la crisis. 
t...a ayuda. que eventualmente hubiese podido recibir- del sector industrial.
urbano. 1oca1i;;i:a.do especialmente en Quito y en menor medida en el resto 
del pa(s y el apo:i¡c que debiera haber- recibido de la buroc....,.cla 

(2) Entre· los más destacados cabe mencionar: Acción Revo1uci-o
naria Nacionalista Ecuatoriana (ARNE); el. Movimiento Social -
Cristiano (agrupaba a numerosas f'raccionos de la derecha tra
dicional.• especialmente al poncismo) • Coneentra.ción de Fuer
zas Populares (CFP) y Coalición Institucional Democr-ática 
(CID~ (representando a \os comerciantes y banc¡ueros de Gua~ 
quil. principalmente). _ 
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militar- y civil, parapetada en \os apara.tos estatales y administrativos. 
como también e\ de \a pequeña burguesía. ·e.salarla.da y de \os peq..-ños 
pl"'Opieta.r-tos ur-ba.rios y r-ur-a.\es; no 'pudo ser- captado por \a fracción 
hegemónica puesto que no se asentaba en ....., pl"'Oyec:t:o hegemónico .v\a
ble. Por- esto t,......tó de conservar su poder mediante \a fuerza .p..-s
su capacidad par-a legitlmar\o mediante concesiones demagógicas tnsls 
nlf'icantes se hab(a. deteriorada en extremo. · Razón por \a c..,..\ .sobre 
vino su des.censo en el b\oque y la crisis se disolvió mediante \a ~ 
raci6n total de'l Esta.do frente a \as clases dominantes.· Va antes. = 
éste se hab(a ooncent..-ado en su mayor par4:e en 'las Fuer:Zas Armadas. 
pel"'O estas Últimas seguí'an subordinadas a'l dominio po\(tico de \as f're.c 
ctones dominantes por medio de\ representa.te de \a fracictón hegemónt 
ca que acumulaba e\ resto de poderes. · -

St la· resolución de \a crisis hegemónica hab(a aparecido en la pers
pectiva de \as demás f'racciones dominantes como solucionable por los 
mecantsmOs normata.s de repr"""esentactón. es decir, mediante la vt..1elta 
al "régimen de derecho" por et camino del suf'ragio .....-.iversa\. la diso 
lución de esta alternativa "democrática"• que de realizarse hubiese = 
ahondado la crisis, dio paso a una nueva ·dicta.dura, el régimen mHitar
de excepci6n que en \a encrucijada aparecía, oomo un mal menor"". Un 
alto en la lucha f'l"'Ontal mediante el arbitraje de \as Fuerzas Arma.das 
deb(a posibilita~ ...., rea.comodo m1'.s armonioso de las clases y fraccl~ 
nes dominantes. 

Se dir(a que, de nueva forma, el régimen de excepción, \a dicta.dura 
miUta.r- vend...Ca, después de un tiempo prudencial, a dar paso a la 
"democra.cla representati.va.n. No sucedió as(~ \os rr.ilitares poniendo 
en receso a los partidos políticos, concentr-ando el poder en su propio 
seno• dándose como norma la Constitución de . 1945 con rTIOdlfic:aciones 
y aditamentos empezaron a modernizar al Estado )la ineficaz para. \as 
ta.r-eas del capitalismo en su fase monop6uca. 

'En estas cir-c....,stancias, \a presencia de·\as Fuerzas Armadas· en e\
Esta.do no expresa en nuestro criterio la falta de dirección .po\(tlca en 
e\ interior de\ b\oque sino \a consC>\idación lenta de \a. hegemonía.· de 
un "nÚcleo burgués n-1oder'T'\on identtftc.a.bte con el nombre de .. burgue -
s(a industria\" a falta de otro más expresivo. 

En este contexto, \as Fuerzas Armadas aparecen. corno. el conjunto s6 
cio-histÓrico en e\ que se concentra esta fracción po\Ítlcamente"Ciébt\, 
ideo\Ógicamente confusa y carente de organización po\(ttca ·propia~ 
Razón por- \a cual éstas se plantean como alternativa· \a industrializa
ción acelerada de\ pa.(s como manera de gestar- una ~racción hegemÓn.!. 
ca para solucionar \a crisis. 

-70-



/ 

De esté rnodq el Ejér-cito juga,-(a el papel de representante de esta -
f'racciÓn en el bloque de podar- al mismo tiempo que ser(a ol .rr.ar.tc..'"la 
dor del aparato estatal en. la escena pol(tica. Sin. embargo. estas :: 
f...-.cion"es Clásicas de ·representación de las 'Fracciones dominantes r.o 
agotar(an \a f=l..a'1ciÓn propia de las Fuerzas Armadas COn"\O ''categoMa
social" • capaz de exp....esa,...se como nf'uerza social" (3) .. 

Explicitando• tratamos dA indagar cómo las Fuerzas Armadas sin ser
propiarnente una clase social. definida en las r-el.acionas de . producción• 
puede corno grupo social. espec(f'ico. por- sus f'unciones institucional.es 
y pol(ticas contradecir esas dos f'unciones esencial.es y expresar sus -
propios intereses y 1.os de 1.as el.ases dominadas. 

Un ligero análisis., pertinente en torno a e~ta problemática. ac1.arar-á
ta acción propia det Ejército corno "fuerza social" y ta pecul'\a.ridad 
del régimen militar en rel.actón a \as anteriores dictaduras tanto en 
1.o ref'erente a la estructur-a política e ideo1Óglca corno en \;:i. misma 
escena de ta lucha de clases. 

Refiriéndonos suma,...iament:e "'t ca.so de la dictadura. de 1964 ~ ya a.na\ i
zado (4), detectabamos la Función clásica de subordinación de las Fuer 
zas Armadas. de la burocracia. militar incapaz de trans'forma:-.se en -
'f'uerza S:Ocia\,, dado el peso de las mediaciones estatal.es y \a f'orta\eza 
de \as f"ra.cciones agr""O-exportadoras,, cornercia\e.s y de \es terratenten 
tes. Razón por \a cual el Ejército corno tal apa.l'""'Oce como defenso,:
y \egitimador 11 por medio de 1.a f"uerza represiva del Esta.do,, de \a. ha 
gemon(a de la 11 clase comercial agro-exportadora .. ,, pero no cor:-.~ la = 
entrornizadora de una nueva hegemonía en el inter-io.r de\ b'!.oci.ua y en -
la sociedad. En suma. se dio un cambio de régtrnen. una f'orma de 
Estado de excepción, un paréntesis en el juego político "dernoc.r-ático" 
pero no una . r-1-1Ptura del. bloque en el poder- que diera paso a ...-.a nue
va f'ra.Cción hagemÓnica,, con autonomía sob.-e \as demás en la base 
de 1.as relaciones social.es. 

(3) Para una ampltaciÓn de est:os conceptos anal.(ticos Cl'. Poula.'"ltzas 
N. Poder po\(tico y· clases socie.las en el Estado caoit:att.sta -
Ed. siglo XXI, tv1lt.xico 1973 p.· 90. 

(4) En Estado., Blogues de Podar yAUanzas de Clase en Ecuador-. -
op. cit. pp. 95-97. 
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En la dictadura civil de 1970. la f'unci6n subordinada de las Fuer 
zas Armadas parece dis.olverse rápidan'"lente; sin embargo. es justa 
mente gracias a ella. a\ apoyo firme de la f'unci6n · de ,....presi6n pa-::. 
ra mantener a la fracci6n hegem6nica en 1.a ci'.Jspide del ."aparato esta 
tal. que se explica la permanencia de la misma aunque bajo .la re-= 
presentaci6n de un régimen dict..,.torial.. Este. al. f'inal. es disuelto 
mediante un vaciamiento del resto de\ poder estatal. (que le quedaba 
a la f'racci6n hegem6nica) en el Ejército. Se evidencia la existen
cia de un régimen de excepci6n también en este caso-.· pero su f~ 
ma esconde. o mejor dicho. se trastroca en un segundo momento en 
la nueva dictadura militar de 1972. La funci6n _subordinada del Ej.Sr 
cito al poder político de \as clases dominantes se transforma en i.r>A 
f'unci6n independiente del mismo. La disolución de los par"'ti.dos. del 
parlamento y del mismo poder judicial, como cristaUzaci6n de los 
poder"'es de las fr"'acclones dominantes. son puestos bajo el peso del 
poder concentrado de una nueva f'r"'acci6n que se expresa por medio 
del Ejército e intenta construir"' un "Estado moderno"• a su medida. 
Esta sería la peculiar"'idad del rlógimen militar de 1972. 

·volviendo sobre la cuesti.6n, se puede establecer, más c\ar"'arnente 
una "acci6n abierta" del Ejército como f'uerza social, es decir"':., un 

·poder. político propio y su ideología propia; que se r"'efleja en el pr"'i 
· mar momento de 1.a coyL..r1tur"'a con 1.a presencia de un miembro de 
las Fuerzas Armadas apcyado sobre e\ aparato estatal (e\ Ejército 
que acumula 1.os poderes .tradicional.es y gr"'an parte de \os al.tos pues 
tos de administración) por encima de las f'r"'acciones dom_lnantes. .
Ahondado en el análisis, esta autonomía del. Estado, val.e _decir. la a~ 
tonomía del Ejárcito •. exigía una no ligazón a los intereses de la5 
fr"'acciones dominantes; hecho que no impide que lóstas apoyen a 1.á 
nueva dictadura. porque ésta es par"'a. e\1.as el espacio a.r-bitra.1 para di 
rimlr fuerzas y reconstruir e\ "Estado de de,.....cho" mediante negoctA 
clones y componendas entre e1.1a.s a travás de los partidos que 1.as re 
presentan. (5) · -

(5) Pocos d(as después de la toma del poder por parte de los mi!! f 
tares, tanto en los partidos pol."Íticos corno organizaciones clasistas.¡ 
al. emitir sus declar"'aciones • no manif'estaron rechazo. a la dictadura¡· 
más bien 1.e dieron un apoyo tácito con ciertas restricciones que se ¡ 
r"'esumirí'an en sopor"'tar "la quiebr"'a de_ la democr"'acia por un tiempo~ 
en espera de cambios pro1'undos en las estructu,..a.s que perrnitir<ar: 
volver a el.la en el más corto tiempo. ¡ 
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Pero, 'F~ltai-ía- su función de represe."'"ltación. prop.ia y ta. da reen~..---
nar .a_·· 1cia. clases ·cominÜd.:l.s. Y 6sto., en efecto, s.:? r""'eal.iza. ·no só-
lo por qua las Fuerzil.s Armadas en ciertos momentos son los agen 
tes 8.ctivos de toda ta sociedad ec.uacoriana stno porque dada su ex=
tracci6n social (el mayor peso de su composición social) serían la 
expresión da amplios sectores de t:::i.. p-e-q~ña bur-guc..sí'a: peq~ñoS· -. 
propietarios rur""'ales, pequeños productores urbanos, paquo3ños comer"'" 
ciantas, pequeña burocracia administrativa y de .servicios y de dete:f: 
minados sectores populares tales como el cam¡:>esino y artesa.na\ acO 
modados. Aun más.. el carácter institucional de tas Fuer.zas Ar'ma= 
das, su peculiar f'unci6n de def'ensora de la patria y de la "segurictad 
interna de la misma" y el consig.....aianta comportamiento y porti.cular 
i.deolog"Ía, h~cen que esta ins.tit:uci6n C.:l.p~e con mucha scnsibilid.:id 
planteamientos tales como: la "daf'~nca de ta soberanía. y de tas r"i
quezas de ta naci6n" lev¡intado.s como banCa:ras d~ lucha por- l& clase 
obrera y \as masas populares y coreaoa.s por sectores nacicnatist.as 
y antimperiatistas. Lo anteriormente af"irmado y la particu!c:..r posi
ción que los militares ocupan en el E.st.=..do a p~r-tir del. golpe Cicta.to 
r-inl qua los eleva por encima d.3 las clases dominantes ex.":)11,car(a. -
porqu~ (al contrario de to que SL.:ced!Ó con la dict.:;1dura militar de: -
1964 y de 1971, que ante la pre.s.ión e insL.:r-;;dncia. de las clases do
minadas comandadas por el proleta.ric..=:o respondió con ta r-eprc..siór-., 
puesto que se trataba da parar la agitación social "causadas por les 
comunistas y por las consignas foráneas da agita.Cores Pr'"'O~.:::sionalas") 
la dictadura de 1972 hizo suyas las demandas de las cla.sas .ex;:itota -
das> aunque en Forma conf'u.sa y parcial,, respondiendo que scr"Ía un -
gobierno "revol.uci.onario y nacicna.\i.sta" porqua ''ser<a 'fiel reprase:"'lta.n 
te de los sectores necesitados y parmi=.irá su accesc y pal"""t!cipei.c!6:'l = 
en las decisiones" _ (6) Caba recordar"" sin embaf"'SO que esta f'unci6n 
propia no inválida sino más bien ratiFica y sirva de expresión ps.ra -
que la f'unct6n de representanta de la burguesía industrial y de m.,,-,t.!:; 
nedora de los intereses de la clase domi.n.ante en su conjunto se rea
liCen; por esto se actar-a que todo ello se hará "sin n'"'ienoscaba:""' la -
autoridad necesa,...ta de un verdadero gobiar-no". (7) 

(6) FUosof'(a y Plan de acci6n cel oobierno revolucionar-to y naci.ena-
1 ista del Ecuador- P- 3 

~;P- 3- lo sub~ayado es nuestro. 
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As( púes las Fue,...zas Armadas en la pr-esente cayuntu,...a tend,...ían -
como · Funci6n principal la de rep,...esenta,... en la cúspide .de. la· ·e5truc 
tura pol !tlca a la Fracción indust,...ia\ cuyo eje de acurnulaci6n est:á
Fundamentado en la indust,...ializaci6n básica de! país Fomentada y pro 
tegidá por el Estado en base a las regal{as petro\e,...as y no en run= 
ci6n especffica de la inversi6n Financiera a pa,...ti,... de .la ent,...ada sin 
trabas del capital manop6\ico inter-nacion.,;,1. 

De este modo la Inst:ituci6n Armada que en términos descripttvos po 
dría ser llamada el "partido" de esta F ... acci6n aut:6noma (8). o sea. 
\a f'uerza social que reina y gobier-na en su nombre. Con lo cual se 
explica,...ía que la autonomía de esta F,...acci6n burguesa ··en las ,..&lacto· 
nes de p,...oducci6n (en la economía) tendría su contrapartida, su - . 
ef'ecto propio, en una organizaci6n institucional que cumple f'unctones 
políticas propias de los partido.-::- aut~nticamente burgueses, o sea di
f'erentes de los pa,...tidos tradicionales de corte oligárquico (los cua
les serían la expresi6n propia de \as f',...acciones agroexportadoras y 
terratenientes), hasta la consolidaci6n orgánica de éstos en la esce
na política. Una vez que la burguesía moder-na se haya consolidado 
en la economía. 

En resumen, las Fuerzas A,...madas, en la cima del Estado y en sus 
áparatos burocráticos - administ,...ativos, como también en la escena 
pol !t:ica, aparecen como una categoría social que asume en la coy~ 
tu,...a el carácter de f'uerza social. Esto es expresi6n ,...eal en la· su
pe,...estructura de la presencia de un nC.cleo propiamente bu~ués; una 
f'racct6n aut6noma en la estruct:u,...a econ6mica. 

(S) Es deci,... la exp...ast6n y r-epresentación de este nC.cleo ·social - ' 
sea di,...ectamente en lo político o de f'orrna indirecta, en vista 
de la consoUdaci6n objetiva y subjetiva de este nC.cleo. Se en 
tiende pues que el pa,...tido debe cumplir p,...incipalmente Funcio= 
nes de dtrecci6n y o,...ientaci6n para et ar,...aigo · del nC.cleo social 
en la economía (Funci6n Fundamental) pe,...o también f'unclanes -
especfficas de administraci6n, de propaganda, as! como f'unclo 
nes meramente técnicas, ideo16gicas, cultu,...ales o de control. -
No se t,...ata pues de f'unciones meramente electo,...eras sino de -
Funciones Fundamentales de dominio de\ nC.cleo_ social eri ia. baSa 
econ6mtca y de hegemont'a polí'tica en las superestructur-a.e. 
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Se trata de la burgucsí'a mod~rnn, _del sector in~ustrial ~rbano. dé 
bil aún en la economía. pero aún más vulnerable - en "\a est;..uctura -
polnica. Su conFusi6n ideológica.derivada de su afinidad con_ los .{n 
teresas, representaciones y aspiracior.es de los sec~res oligár"Quicos
de los cuales proceda, impide su identiFicaci6n propia. De allí, la -
necesidad de apoyarse e:·1 el Estado buscando a tientas su consoUd~ 
ción. 

Este lento ascenso del n.::icleo burg~s industrial a. la direcci6n del 
bloque en el poder, bajo la protección de ta maquin.:iria burocrática -
estatal; dada a. través de la. alianza con la. burocracia civil y miH
tar, ccn et apoyo parcial de sectoras de la. pequeña. burguesía. ciar 
tos sectores obreros y campesinos tanto t,...adicionales como rnoder.= 
nos, sería el bloque histórico del conjunto de la 'f'ormacién soC:ial. 
en esta Fase de la coyuntura en estudio. 

El Ejército en esta perspectiva impulsó en Forma. decidida un pro - -
yecto político encaminado a la cor'lsolid.::ición económica de la burgue: 
sía industrial pero a partir de su <>fianzamianto en la direcci6n del 
Bloque de Pode,.... Esta es la r:a.zón por la. cual el acrecentamie.i-lto 
de su capacidad hegemónica es la. clave qua asegura a los sectores 
aliados y a sus soportes la indispensable cohesión ideológica maneja 
da hábilmente por los intelectuales órganicos de esta f',...acción mode;.. 
na de la burguesí"a. -

No se trata ya de la vaga fitoso~(a liberal. da las libertadas en abs 
tracto, de una romántica visión del mundo. cimentada en las aspira"::' 
cienes gener-a.les de los hombres sino de una nueva filosoF(a basada -
'fundamentalmente en las transf'ormaciones quil el hombra opera en la. 
economía. Se pone a ta industriallzaci6n como meta principal y las 
reformas van encaminadas a dest.,...uir o eliminü.r los obstáculoS c;ue 
la dinámica del capital encuentra p<:>ra su repr-oducci6n a esca.ta am
plia.da, en el i.nter-ior del país. 

Se trata de una nueva hegemonía, de . ....,, nu~vo enf'oque global para. re 
·solver los ·graves p~ob1emas de la. sociedad ecuatoriana que se sinteti 
za.r-ía, en el período que anatizarr.os. en lineamientos nacionalistas.,= 
antiFeudates. a.ntio_ligárquicos, -antimperialistas reconocidos por la 
dictadur-a militar como sus objet~vos y cor-rcbor-ados por tos dirigen
:~ obreros y estudiantiles a.t hacer- un batanee político de. los tres, -
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años de gobierno militar. (9) 

2. La hegemon<a de la burgues<a tndustr.ial 

El análisis anterior nos permiti6 apreciar la primera disolución 
de la crisis política, la primera Fase de. r-uptura y a\ mismo tiem -
po los inicios de la progresiva consolidaci&-. hegem6nica de la bur
guesí"a moderna sobre el bloque dominante y sobre e\ resto de \a so 
ciedad ecuatoriana; a partir del advenimiento de la dictadu,..a militi"r 
el 15 de Febrero de 1972. 

Ahora,nos proponemos detectar c6mo a través del gobierno' militar 
la f'racci6n hegem6nica va consolidando si.is bases ·econ6micas y ci-'
mentando su dominio polí"tico. 

Tanto los documentos programáticos como los discursos y procla-
mas militares (10), lue;:;¡o da percibir- la cr-isis como política. so
cia\ y· econ6mica. insisten en que se intentarán \as soluciones. Lino 
de los documentos af"irma enFáticamente que: "Los constantes Fraca -
sos de los gobiernos, la ausencia del puebl.o en los centros de deci
sión, ta inmoralidad e ineficacia admintstrativa,. la incapacidad e -
.insinceridad de \os partidos y grupos políticos para interpretar las 
"'aspi.l""a"ci.ones del pueblo y Fundamentalmente la estructura econ6mica, 
han determinado \a existencia de una sociedad injusta y atrasada, con 
pequeños grupos opresores y mayorí"as oprimidas". Y agrega luego 
que: Frente a esta situaci6n. las Fuerzas A,..madas respansables de 
\a supervivencia del Estado Ecuatoriano, al asumir e\ Poder sin lí"de 
res ni caudi\\os, sino como Instituci6n, \o hace dispuesta· a implantar 
una nueva doctrina política ideo16gica nacional que permita \levar a -
cabo las transFormaciones sustanciales en el ordenamiento socto-ec:o
n6mico y jurí"dico que exige la RepCiblica". (11) 

(9) 

(10) 

(11) 

Cf'. "Batanee de tres anos de gobiemo militar"'", Revista Nueva. 
Nro. 16, Febrero de 1975• Quito, p. 58 - 65; también ver Agus
tí"n Cueva en su artí"culo "Ecuador: La quimera del petr61eo y 1.a 
encrucijada de\ nacionaUsmo ¡11equeño bur-guás" op. cit. 

CF. Filosof'Ía y Plan de Acci6n op. cit; Plan integral de tranaror
maci6n y desarroUo op. cit.; Proclama de \as Fuerzas Armadas , 
a\ asumtr el poder en El Comercio de Quito, 15 de Febrero de 1972.j 

FilosoF(a y plan de acci6n. op. cit. p. 1 2 
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Fuera. del 1.enguaje ret6rico y enf'ático de ·ocasi6n. los 'militare•. - . 
proponen modernizár al pa(s en toda su extensión empezando por -
los'gast:ados··..pa.,.....tos ·estatales y te.-rninandO por rnodernt:zár \a es
tM..oetúra productiva para la lndust.-ta\izaclÓn básica. "cuando el pa(s 
ha. iniciado una nueva etapa en su vida económica con .la e><portaci6n· 
de pet...6leo". ( 12) 

No cabe duda de que esta· labor que \os militares ttenen por e delante. 
a pesar de sus intenciones. no la pueden implementa.- "de.sde a.rri~ 
ba." sino c6ntando con las condiciones socio-económicas .del país que 
deberán ser conjuga.das. sintetizadas en la hegemonía de la burgue
sía· tndustria.1 moderna• básicamente urbana. Se trata de un pro
yecto global hacia el cual converjan todas la f'uerzas de \a. sociedad 
ecuatoriana pero en especia\ aquetl.a.s interesadas ''en modificar el -
comportamiento tradicional de la economía y de la ·sociedad nacional 
es decir. capaces de identif'icar. elaborar y ejecutar políticas. econó 
micas tendientes a sustentar impulsos "enc:IÓgenos" de crecimiento -
'nacional" (13). Es pues. según los tntelect.....a.les orgánicos de la. -
'F~cciÓn hegemónica.. \...D"l intento dB un nuevo modelo de acumulación 
que servirá para consolidar at misrno tiempo 1.a. economía. y et po
der, q...- permitirá et surgimiento de los sectores sociales modernos 
y una. nueva. f'orma de participación de éstos en un sistema de doml 
nación modernizado. -

Esta. tentativa ar,.,a,nca con '-"ª of'ensiva. contra tas oUga.rqu(as. Se 
trata de neutra.\ izar ta acción po\(tica de ta g,...,.n burguesía. financie
ra• de tos g,.,a,ndes comerciantes y la de tos ter,.,a,tenientes en">PeñadOs 
en llevar a.delante otro modelo de acumulación movido sustanciatmen 
te por ta dinámica del capital monopÓ\ic:o internacional • a ellos alia-
do. De otra parte se quería. f'orta\ecer a\ sector moderno da \a ln 
dustria. concentrado en \a.s urbes• a ta burocracia civl\ y militar q.A 
lo respalda.ba. 0 proponiendo rnetas y ejecutando \os proyectos, que 
paulatinamente permiti...Ca.n gestar un nuevo ordenami.ento político. 
En estas circunstancias el a.po:yo de los sector-es urbanos radicaUza.
dos, de \os pequeños c:omercla.ntes, empleados de la. baja burocracl'!"• 
de tos pequeños propietarios y de.....&s sectores socia.les impregnados 
de nactona\lsmo e,... imprescindible. Se pens6 en ligar a \os slndl 
catos organizados en este respaldo po\Ític:o y en rnovtUzar\os junto-::. 

(12) 

(13) 

Plan lnteigral de transrormaclón y desarrollo ••• · op.clt. p. x. 

~p. XI. 
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con cler4X>s .se~res del campeslnaclo (14) para. c:a.strulr .los resqui-. 
cios C:te· poder de 1-· "f'amlU- Pi"'ivi.legiadas .• ~r-Uctuiarias de l.os 
recursos nacionales" • Por ob-0 .. lacio_ cieb(a. establecérse · un diQUa 
de contenci6n pare. . a\; capital financiero internacional . qu8 y& había ,
penetrado· en los sedares petroleros y no daba cabida á negoclaclo...; 
nes. Por lo que, sin cie~ mec:lida.s··naciona\istaS que en algo.na. 
medida impltcaban el ~erar o poseer cierta capacidad de dl.rec
ci6n sobre los recursos ·fn&s dinámicos del pa(s. no s8 pod(a empe
zar. · As( que se imponía .....a f.deolog(a qua co.--..ic>..-ra. a toda. lá 
sociedad (15). · · · · 

Ahora bteno' estas medidas no s610 quectar-on en el -papel. La ore!! 
siva hegem6nica ten(a necesaria.mente que poner en receso a los par 
tidos pol(ttcos .Y con e11os a todas la instituciones ligados a su. ac--
ci6n. Era de vital importancia. gestar. ·...n apara.to po\(tico fuera de 
\a acción abierta de \os intereses de las demás f'racciones dominan;_ 
tes Y. en donde la torna de decisiones no .f'uese inte,..f'erlda por esas -
f'uerzas. La e\aboracl6n del proyecto. de modernización ace1erada,
de1 pa(s implicaba límites en \os -tnst:rutñtantos pc\(ttcos anterlormen 
te en vigencia y la prioridad de intereses de la. burgues(a moderna-=. 
f'rente a \as· negociaciones necesarias, pero no por .\os· canales ante
riormente vigentes. puaste que éstos· no permitfan· poseer la iniciati
va controlada. por eso se da paso a nuevas instituciones de control 
directo. 

Por otro lacio t=brÍa que ges.-ta.r un ambiente de concUlaci6n -=>cial • 
de alternativa nacional en donde no hubiere. t>a.- pa.-e. levantar baricle 
ras de lucha que perjudicarían la consolidación da 1.a hegemonía de = 
la burguesía. 

(14) 

(15) 

Los ml\itares intentaron crear una conf'edera.ctón de trabaja.de> 
res y campesin0s capaz de apoyarlos irrestrictivamente.; p8;::c; 

· este intento de control obrero po·r par-t:e de 1- claa- · dOmtnan 
tes rracas6. · -

"El Goblerno Revolucionario crearé. una nueva imagen de la -
naci6n impulsando en tocios los campos de la actividad ecua.to 
rtana. un sano NACIONALISNO • capaz de exaltar' los· -valore~ 
Pr"'DP1ºª.o def'ender 3os ~ntereaes nacional-· 'Y. aceptar \& coope 
raclon ext:ranje.-e. unicamente cuando convenga al pa(a" • · FÜo 
sot'Ía y plan de acción... op. cit. p.15. 
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Una. pol(tica ele "apertura. democrática" con supervisión y control selec 
ttvo de Íos brotes dé lns<.;r-gencia de las masas popU\ar-es (16) er-a mtLS 
eficaz pare. Contener- toda po\{tica tur-bi.a de \os demás sectores domi
nantes, \a cual ser-{a i.nmediatamente detectada.; amén de l.a ¡:)o\(tica ln
terna.cio~\ coherente con \os vi.sos naciona\tstas y progresistas· del. pro 
yecto del. sector- industrial. ur-ba.no, ·empeñado en control.ar \a. producct6ñ 
y el. mer-cado del pa.(s. 

Resulta explicable, pues que a\ ser- más a.f'ec:tados los sectores monopÓ 
Ucos sut:X>..:.:Sina.dos a\ captta\ extranjero y de manera rnáa directa.. \os = 
terr-atenlentes tradicionales, a.temor-izados por- la. posibte aplicación de 
una. ret'or-ma agrer-ia radical anunciada. por- \os militares, éstos ampe~ 
ron a desgastar- a\ gobierno (. 17); que hasta. fines de 1973 hab{a podido 
mantener- un equilibrio po\{tico Favorable a los intereses de \a f'r-acción 
hegemónica. .. sin que esto le costa.se muchO. Sin embargo~ "la pol<ti 
ca de conciliación de clases" se volvfa dif'(cl\ de aplicar"" cua.ndo los e~ 
cedentes de exportación Petrolera disminuían. No el""O. ajena a asta: 
ca(da la coyuntura. internacional desf'avorable, pero el boicot urdido por 
\a. Texaco ·- Gu\f', secundac:IO discretamente por- el resto de consorcios 
petroleros af'ectados directamente por- \a polftica anti.mperialista (16),. -
y or-questado sonoramente por- \as f'racciones agr-oéxportadore.s y terra
tenientes, que hab{an gana.do para. e\ segundo semestre do 1974 un espa 
cio po\{tico estratégicamente manejado, ofrece una explicación más coj! 
tundente. 

(16) 

(17) 

(18) 

Cabe señalar- que si. bien \a lucha por \as Ubertades dernocr-átl
cas, que cu\min6 ce>n \a· Uberacl.Ón de \os presos po\{ticos de 
izquierda, f'ue una conquista \eg(tirria de las masas populares co 
rnanda.da. por- las vanguardias obrer-as, también f'ue f'avor-ab\e -
para gestar- ...-.a imagen proplcto para la consolidación de \a dis:_ 
ta.dura militar. 

En mayo de 1974 cae el Ministro de Agricultura de tendencia. -
progresista.. 

Se trataba. de \a recuperación por- parte del gobien"IO de\ 80" -
de las ár-eas petr-olere.s nacionales concedidas para. la. explota
ción de las compai'i(as nort:eamer-ica.nas; además suscripción -
de nuevos contratos, incl"'&mento de \os precios de refer-encia,-
ingreso del Ecúador- a \a OPEP,· ·etc. Cf • .JarrÍn Arnpudia. 
"Situación de la política petrolera ecuatoriana"• Revista Nueva. 
Nro. 31, "julio de 1976, p. 72. 
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AsC mientras el go,bterno se_ debat<a ·er, verbalismos_ demag6gtco&. en 
malabarlarnoS hábf.les, para ·capear·· el dfficil temp0ral. sin llevar 
con f'irrneza el proyecto h·egem6nico anunciado en su "Plan integral 
de tr-ansf'orrnaci6n y desarrollo" a partir de 1973• las f'racciones 
oligárquicas volví"an a l.a carga. aunque desor-gant:zadas. atacando al 
gobierno mil.ita..- por- los flancos más vu\per-ables. La debilidad de 
la f'r-acci6n hegern6nica apar-ec(a en su desnudez¡ el_ Estado en ma 
nos de los milita.res. ·U\cepa.ces de aplicar- con energi'a las ret'orTnas 
ot'r-ecidas. hab<a cat"do en el vicio de la inenctencta burocr&tica. 
Se inftaron los aparatos administrativos del Estado• _generando como 
ef'ecto ""ª incapacidad cr6nica. que roCa lentamente la tan mentada 
·autor-idad de la dictadura. 

Ahor-a bien. los desajustes y contr-adicciones ent,....,· la.s f'r-acciones do 
minantes en f'rani::a cr-isis. dada su atomizaci6n. su debilidad ideol.S::. 
gica y su carencia de organicidad pol !tlca, privan a 6.stas de et'icacia 
!'rente a los errores y debilidad de la f'racci.6n hegem6nica. Ni e.Cin 
cuan<X> la coyuntur-a econ6mica se vuelve desf'avor-able y _.tiende a Pr;2 
vocar et'ecto.s sociales violentos en· el interior del pa.í"s estas alean -
zan a ~uncionar- como catalizadores de la ef"ervescencia popular-. Pcr-· 
eso \a gastada def'ensa del "Estado de der-echo" en contr-a de la die:: 
ta.dura militar no gesta un ambiente de consenso popular capitalizable 
en c0ntra de la dictadura. Por lo que las masas populares perma -
necen ajenas a los. conflictos en el inter-ior- del bloque, y la debf.lidad 
r-elativa de la f'r-acci6n reinante no se ve sometida a un _doble juego -
de f'uer:zas. que pudo haber dado resultados desf'avor-ables en lo polí
tico. 

Entr-e tanto la r-ef'or-ma promovida por- el gobierno en l_as estructur-as 
de\ agro ecuator-iano se habt"a es~do y la producct6n agrícola dls 
minuy6 a ta1 p~to da causar alart"na entre la pob1act6n. El. gobter-::. 
no tuvo que impor-tar- alimentos~ los s\..bsidios agrí"colas y los cr-édi
tos concedidos a los ter-r-aténientes habí"an pasado a las actividades -
comerciales y a la industria de la construcci6n. sector-es más r-enta 
bles que \a agr-icultur-a. A estas altur-..S el polo de contr-adicct6n -
que habt"a empezado en la economt"a se había vuelto pr-incipalmente po 
l<tico. Cr-fttcas sordas y rumores. "las clásicas bolas cuadr-adas y 
redondas"• manejadas hábilmente por- la pr-ensa empezaron a correr-. 
solapadamente. Oel-mlsmo modo. a través de "sus par-tidos., los comer" 
ciantes costei'k>a y del interior. agroexportadores y ter-ratenientes pe= 
d<an "el retorno a la democr"acta y al Estado. de derecho". El an....,cio 
·por te1.evi.si6n de la caí"da del representante mf.lita.r (19) sac6 del 

(19) El. 16 de abr-il el gobier-no desmiente categ6r-i.camente este ru 
mor Pl"'CIP&lado por- el Canal Dos de Guayaquil y lo clausur-a.-
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sueno a la aletargada bur-ocr-acf.a militar- y se volvier"On a levantar
las banderas de la "r-evoluct6n nacionalf.sta., antioligárquica.y anti.'!:!, 
perial tsta". 

Tr-atando de ganar- poco a poco el ter-reno perdido _en la lid políti
ca, la f'r-acci6n hegem6nf.ca, por medio de sus r-epresentantes, entra 
en negocf.aciones con los ter-r-atenientes para quitar- a la Ref'or-ma 
Agr-ar-ia sus cláusulas pr-og.-esistas y ataca indirectam_ente a. las f'r-ac 
ci.ones pro-monapólicas, ~ijando. la cuota. de exportación patr"'olera pa 
r-a impedir "'1 sabotaje de los consor-cios petr-oler-os. Con estas· ac 
ciones aleja los pretextos para maniobras políticas por- parte de los 
partidos tradicionales y entra en la of'ensiva anunciando la compra 
del 25% de las acciones de ta Texaco - Gulf' como primera medida 
para una naciona1i:zaci6n del petróleo. El hábH manejo de esta ar 
ma nacion.alista desconcierta y pone tensos a los def'ensores e ínter=. 
medtarios del imperialismo, tos cuales, con et apoyo de tas compa
ñías petr-oleras, desatan una nueva ola de sobotaje: y boicots de la 
producción. Una miltonar""ia campaña de desprestigio a ln tabor de 
def'ensa de las riquezas naturales, que los militares progresistas en 
el gobierno real izan, surge c~o respuesta. Est:.a iba encal"'ni.nada. 
a recolectar el descontento popular y a canal izarlo como ar-ma ;:;o~ íti 
ca para ganar- posiciones en el bloque de poder.. Este ata.qua e~ .ax,-=. 
tremo peligroso para la estabilidad del nGcteo hegemónico ganer6 en 
este C.lttmo uria respuesta violenta pero desarticulada en contra de 
los grupos de agroexportadores y grandes comerciantes escudados en 
la f'ortale:za de los consorcios imperialistas. Emper-o la maniobra -
aunque no logra desar-ticular- al núcleo, sin embargo lo vulnera (20). 
De este modo, a\l"\que momentáneamente~ se resuelve 1.a contradi.c-
ci6n existente entre el núcleo hegem6ni.co y las demás f'raccione.a º.2 
minantes subalternas. 

En el último tercio de 1974 las presiones poU"tica.s parecier-on apla
car-se:, experimentando el gobierno mi.litar cier-to desahogo político. 
La repercusi6ra Favorable de l.a política internacional tercer mc...:ndista, 
la Cf""isis de la O. E.A. y la de.scor"r"'\posición de. la política interna da 
los EE. UU. , f'ueron f'actor-es que equil ibr-aron la s ituaci6n en f'avor
de la f'r-acci6n industrial moderna. 

El tinoso manejo de los puestos claves. de la administración y de ·1a 

(20) El 4 de octubr-e de _1974, el minf.stro de Recur-sos Natur-ales 
gestor- directo de la política petr-olera nacior.alista es rele"!! 
do de su cargo. 
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. . 
p~Uttca pet...Olera interna ~r parte de los representantes nacionales 
de \os "grandes del petr6leo" no pudo contener la polt'tica de re.-ca 
t:e de las riquezas naturales. as....-nida por los militares ecuatortanOB 
progresis.tas .n respuesta al· \\amado tnt:er-nactonal en del'ensa de loa 
pueblos oprimidos por el imperialismo. 

Estas medidas se ilnpon<an corno una necesidad ineludible para \a 
conso\idaci6n hegem6nica. puesto que el apoyo de loa grupos civiles 
y militares naciona\ist:as era o.n requisito indispensable para cima.!:? 
tarta. 

Pero el inexorable pe.so de la econorTit'a ·~e deja senti.r. Las expo_!: 
taciones petroleras decaen y las tradicionales cor1tinuan su descenso 
a partir de mayo. Las pérdidas suf'ridas por estas conting4Wlcias -
reper-cuten en e\ bloque estatal y en e\ interior de las Fuerzas Ar -
macias que aparecen como amor.tiguadores de las tensiones socia\es. 
El dominio he>1em6ni.co parece deslizarse hacia nuevos reajustes. 
Las Fuerzas Armadas empiezan a perder su unidad interna y afloran 
en su seno nuevas contradicciones. La lucha de clases se agudiza y 
sus consecuencias pueden r-esumirse en la saña (de los terratenientes. 
con sus mercenarios armados apcyados y encubier-tos por la po\('cia) 
en destruir \os intentos elementales da organizact6n campesina tnde -
pendiente. 

La violencia que absorben los campos costeños y serranos son el tes 
timonio f'ehaciente; del mismo modo la represi6n f'eroz de las huel = 
gas laborales. de las mani.f'estaciones popular-es y e.stucliantt\es reve
lan el descontento creciente de las clases dominadas _(21). 

La situaci6n dil't'cil de la economía en las postrimer<as de 1974 para 
los primares me.ses de 1975. no s6lo contin6a sino. empeora. E\ 
boicot por· parte de las compañ<as petroleras que explotan y exportan 
el petr6leo ecuatoriano es total (22). La dist:ribuct6n interna y la 

(21) En ~ de estos enf'rentamientos dos dirigentes campe.sinos son 
victimados por la policía de Riobamba. 

(22) En el mes de marzo no se exporta o.n solo barril de crudo - -
ecuatoriano. Para el primero de abril se reanudan \as expo.-
t:aciones y a fines de m~o la explot:aci6n en el. Oriente. 
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comercialización de los derivactos del petróleo -es cr(ttca y se teme la 
paralización de las actividades del pa(s; El malestar crece y las 
protestas ascienden desariantes. En suma. las contradicciones inter· 
nas at'loran a la escena pol(tica en f'orrna peÜgrosa para el gobierno-=. 
que sostiene al núcleo hegemónico. 

Las oltgarqu(as en constante jaque. aunque privadas de participar abier
tamente en el &rnbtto pol(tico no cesan de ostigar a la dictadur-a. -

La.s presiones de los terratenientes golpeados por las tibias ref'orrnas, 
afloran; ~as demandas reitera.das con atevos(a p~r los e>cporta.dores t~ 
dicionales, que orbitan alrededor de las compañ1as Fruteras transnacio 
na.les aumentan (23) • las exigencias de los grandes comerciantes ban = 
queras se r"'Siteran en esos momentos de depresión interna y del ca- -
mercio rnUl"'ldia.1. Sin embargo no pudo darse \A'"'la correlación de Fuer 
zas Favorables para que las Fr-accionas industrlates y Financieras rncn;
pÓlica.s romperan su tazo de subordinación a. la 'fracción industr~al mO 
derna. Esta Última~ al disponer en f'o.-rrla. directa del poder del Es= 
tado. se sirve del mismo para captar con mayor 'faciti.dad,. t'Y"'iediante
impuestos y regalías gran parte del vale,.. de las exportaciones de pe
tróleo. 1\1\ás aún~ prevista de los mecanismos para extgi,... a los co~ 
sol""Ctos que operan en el pa(s un tncl"'ernento en los pr""'ecios da re~ere..--. 
cia del crudo• puede obtener mayores ingresos para repartí rtos entre-= 
las 'fracciones dominantes subalternas. 

De este modo su pode,.. de negociación (que no es sino la contrapartida 
de su f'unción hegemónica) el cuat hab(a declinado por \a cr-isis de la -
economía. vuelve a niveles aceptables. cc...aa.ndo ta acttvldad petrolera -
reinicia su curso normal. El reparto· df.f'erencial certero de los exce 
dentes entre_ las f'racciones dominantes subalternas y las migajas a,...ro-::. 
ja.das a las clases explotadas del pa(s vuelven a propo,...cionar un clima 
propicio· par-a una negociación más ef'ic-.a.z y f'avorable al. núcleo hegemÓ 
ntco. a las demás f'racciones dominantes liga.das y/o apoyadas en los= 
-oonsoretos petr-oleros. 

(23) 

.... · 

Esto se pudo apreciar clar-amente en ta actitud conf"usa de tos e><Por 
tadores bananeros ante \as gestiones de Costa Rica para con-Forma;:-. 
como se hab(a hecho con el petróleo. la Unión de Países Exportado· 
,..es de Banano (UPES). La servil entrega de tos expo,..tadorcs ba-;: 
n::>.neros a ta deFensa de los intereses de \a United Fruit y a los de -
la Standard Frutt f'ueron evidentes cuando los bananeros det Ecúado,... 
rehusa.ron inte-grar- la UPES. Sin memo,...ia histórica. los e>cPC>rbl. 
dores ·tradicionales olvidaban que pocos años atras sus a.liados de= 
hoy les dieron l.a puñalada por la espalda e>q:>ulsándolos det merca.do 
norteamericano y japonés.· 
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Aceitados los puntos de f'ricción .. las tensiones se apaciguan y las co-
~s vuelven a su punto de equilibrio. As[ pues .. capeado el tempo"'"l• 
\a negociación sobre bases más firmes consollda la posición del nC.
c\eo industl"ial en el intel"iOI" del bloque. Los resultados· no· se hiele 
l"On espera!". Una vez ...eanuda.da. la explotación petl"Ole...a por el pu8°r 
to de Balao,. vale decir .. una vez levantado el. boicot por' parte de los= 
conso ... cios petl'"'Oleros • el gobierno no subió los pl"ecios de ref'erencio. -
ni aumentó el porcentaje de impuestos pa...a no lesionar a \a Gulf' y a
la Texaco; a su vez, los dos grandes se cont:enta!"(an con el mismo nl 
vel de exporl:aciones fijado en 210 mil. barril.es dial"ios. -

Resuelto ·el punto Cl"Ítico de la economfa, el nuevo momento de áqulU
brlo. pol(tico dif'fcnrnente pudo ser- del ag,,-.;:t.~- de las f'racctones domina.!! 
tes subalt:er-nas del núcleo tndustl"ial; po,..· lo·· que l"eaccional"On tardiarnen 
te a\..lr"\qt,...tG en f'orma desa.rticu1.ada; de tal modo que no pudieron encon-:-" 
tra.r" eco ni apo~ en las clases populares; ni aún en los sectores de és 
tas más vulnerables a la acción de los te!"ratenlentes y agl"Oe>eportado--
res t,.,...dicionales. 

Esta. nueva reaflrmación del núcleo hegemónic:o en su base, la política. 
independiente de comerc.ialización del crudo mediante alza de precios~ 
def'endlda poi" lá Corporación Estatal Petl"Q\era Ecuatoriana. (CEPE) • 
la ·espect.ativa creada por- la l[nea progl"esista. del gobierno en política 
internacional ·Y las perspectivas de .,-,a pujanza económica del minÚscu 
\o núcleo industrial apoyado en el Estado y respaldado poi" las of'erl:as 
'financieras de los árabes asustaron a los comerciantes, a los imPo·rta 
dores y a las f'.-acciones indust!"iales y f'inanciel"as intermedia,..ias. -

Desconce,.;tados estos Últimos gl"u;::>os por la \{nea di !"ectl"iZ que se \es 
impon(a desde lo alto.. su per-p\ejida.d se tornó en pánico cuando \os 
miti~r-es pe,.. medio de su jef'e anuncial"On nuevas ...ef'orrnas t:enc:Hant:es 
a consolida,.. la soberanía del pa(s. Sus gritos desarticulados se - -
"tre.ns'formaron en t8mentos y añoranzas del viejO liberaltsrno económi
co~ La pl"ensa del pa[s se hizo eco de los mismos.: "Los p,.ectos
no son competitivos"• hay que busca.,... n1a manera de 'f'ornentar la rna -
yor competencia entre tas empresas nacionales o extranjeras•• en 'f'in~ 
esgrimiendo los Últimos adelantos de la ciencia económica a 1.a moda -
de \os conso ... clos petrolel"Os y para engañar a los incautos con vtsos
de patrl6ticos def'ensores de\ pa(s,abogaban por una "export:a.cl6n pet"'2_ 
lera. más voluminosa a. menores precios'' para. sanear' ta.· mengua.da eco 
nomfa nacional y nivel.ar \a balanza comercia\. Pero f'uel"On más le= 
jos aún.. y su pánico ra:,tando en histeria no pudo cont:onersa cuando la. 
ayuda. de los técnicos. rumanos iba a permitir al pa(s recupá.-ar· rase~ 
vas petrole...as consideradas lrreco..perables por los t:r-ust:s. Se hablo 
de ~totaUtaMsmo" •de "estal:lsrno" y de "peUgro del comunismo"• per-o 
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todo esto y· \a campaña de rumores por la pl"'Onsa y la radlo no e ron 
sf.no. e\ ·pret:e>Ct:o para presionar a\ gobierno mi.1.ltar. par<Í. qua emi>ren
di.ese. en una. vergonzosa retirada haciendo que el. Ec\.lador abandone -

·.SU ,puesto en \a OPEP. es decir renuncie a .\as def'ensas de sus rique 
zas naturales y se someta a l.os dictaclOs del imperialismo. o a\..men;;"s 
rinda trlbuto a. sus emisarios bajando \os precios de ref'erencla dal. -
petrÓl.eo ecuatoriano. 

No f'a\tÓ en este concierto destemplado et canto 1.astf.mero de\ deseado 
paraiso perdido; "el. retorno a 1.a democracia"• \a vuelta a \o de an
tes, a\ "Estado de derechO", al. juego derr>e>cr-ático a 1.a vi.ganeta. de -
1.os partidos (24). 

As( pues, 1.a ~bil. po\(tica antimperialista asumida por et núcleo bur-
gués industrial. en el. poder por intermedio de 1.os míl.ltares causé lo -
gros positivos a nivel. interno pero no f'ueron lo suficientemente signi
f'icativos y prof'undos como para posibilitar una negociación. más f'avo -
rab\e de ta dependencia. de\ imperio; aderr.ás ésta no era. el intor-és 
de\ núcleo en el poder si no que se trataba de su propia consol.ic:lactón 
en el. seno del. poder. Lo que st constgui.Ó; razón por la cua\ tornó
de nuevo 1.a iniciativa. para reiterar su proyacto para 1.a sociedad (25). 

Pero para modificar las estructuras de l.a econom(a y la ideolog(a de 
una sociedad no bastan los buenos deseos• ni las campañas de rno"""H 
z.ación admi.ni.st.-ativa ~ ni aún la def'ensa. da los inte.......eses nactona\es -=. 
contra 1.a. voracidad del. imperialismo. Era preciso terminar con tos 

(24) 

(25) 

En esos d(as el. ministro de Gobierno• vocero of'icial. de 1.a di~ 
tadura, afirmaba en conf'erencia de prensa que: "El. actual. re

. gimen militar es revolucionario porque busca 1.a transf'orn-.aclÓn 
permanente y un. cambio integral.. La transf'ormaciÓn se l".ace 
desde}ª estru~ura del Estado. su si.ste~ administrativo, e;o-
1.o po\1.tlco. juMdlco, hasta \a reorgantzaclon de la distribuclon 
de \a r:'iqueza en \o económico social" y. aderr.ás. en respues
.ta a las. declaraciones da \..l"\O de los dirigentes da \..ll"°l partido -
po\(tioo que clamaba. por \a vue:lta al '' Esta,c:Jo de derecro•• • a.ftr 
ma. que los partidos se encuentran en receso; 11 fl .• iC:ra de \a tey'i"9 
dada su 1.nef'lcacla por 1.o cua\ declara q....c,: "las reunionés de
car-ácter po\(tioo están prohibidas" •. Cf' •. ºRevista de notf.cla.s de 
\a semana" El. Comercio·. 27 de abril.• 1975, p. 26~ · 

A pa~l"'-de\ segundo.trimestre de 1975 ~\ g0.bierno anuncia nuevos 
proyectos tr.dustrial.es y de f'omento agrlcol.a. 
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grup6s tradicionales e intermediar-tos. amparados en la explotación 
del campesino. del· trBbajactor agrícola y de las mesas indígenas. 
La Reit'orma .Agraria radical anunciada. la redistribuci6n de . las ri
quezas entre los más necesitados. entre los sectores· populares. se· 
hÓD(an quedado en et Plan Integral. de ees·arrollo y el objetivo run
da.rnentat. "ta industriali:Z:aci6n del pa<s cojeaba por su propia debi
li.dad (26 )· 

3. Desequi1 ibrios Econ6micos y Reajustes en et Interior del Blo
que de Poder-. 

Para inicios de 1975 se observa. a pesar de los deslices. una 
acci6n coherente por parte del Estado para f"orta.l...:.er en Forma glo
bal y sistemática a la Fracción burguesa moderna en la cGspide del po
der. No obstante los desequilibrios internos de la t'ormaci6n social 
ecuatoriana se han proFundizado. El proyecto que se está llevando a -
la práctica presupone serlas tensiones en el interior de la clase domi
nante y la Fracturact6n definitiva de los g,rupos econ6micos más retar-
datarlos. 

El ciclo de lndustrlallzaci6n q..,e se inicia a partir de los años 70 -
.'presupone un serio desajuste entre las f'racciones industriales y f'inan
cieras ·monopólicas (que junto con el capital imperialista desdeñan la -
acci6ri estatal en la eC:onomía. a no ser ta de crear situaciones favora
bles para obtener ganancias extraordinarias) y las Fracciones industr-ia 
les que sienten ta necesidad de que el Estado proteja y fomente la in--
dustrillzaci6n básica. ·porque Gsta las Fortalece. Del mismo modo 
los incentivos para el Fomento agrícola y la modernización del agro 
que el gobierno impulsa, a pesar de la oposict6n que enC:uentra. vM 
enf'rentanc:lo a los viejos terratenientes gamonales con ta nueva burgue
SC'a agraf..ta. El intenso ritmo de urbanización particularmente ve,....ti-
ginoso en Quito "y Guayaquil así como el ensanchamiento de la burocra
cia. en la administración y en los nuevos orga.r"\ismos pal"'aestatales va -
destacando sectores medios con altos ingresos y sedimentando a la 
gran. mayor-Ca de los mismos en situaciones precarias. Igualmente 
los asalariados 'urbanos, el campesinado y los grandes secto,....es sub 
p,.;..,letartos y semipr-oletarios con el intenso ritmo de avance del ca 
pitalismo en los ~ltimos tres años han visto disminuir sus ingresos re~ 

(26) En abril se redoblan las presiones contra 1.a dictadura. Los 
partidos políticos en r-eceso intentan coaligarse en un Frente 
c.ivil para E?'igir al régimen militar paso 'al. "Estado de. der!:_ 
ctlo". 
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les (27) y sie.nten du...amente el peso de este auge de \a burgues(a. 

Aunque· en \os comienzos de 1975 \a cf"'isis po\(tic.a pal"'ec:e amainar 
pues la hegemon(a de ·\a buf"'gues(a moderna se ha ido consolidando• 
no obstante> esta ma,... tr-a."'"\quila anui-lcia nt..Jevas tormentas. 

Eri concreto~ esto se trata de una recomposición he:gemÓnica> o me
jor'- dicho de un ajuste más orgánico de\ bloque • ....azón por \a cual las 
ot....as f'....acctones dominantes pugnan por ascender en e\ orden de jera.r 
qU!as de subol"'dtnación. · -

En té,.....,...inos generales e\ panorama económico en \os inicios de 1975 
era desFavora.ble pa...-a. los exporta.dores de productos t.radicionalcs ca.
ré y cacao, del mismo modo las exportaciones petroleras que en 1974 
habían a1can2ado un incremento extraordinario dismin~er""'On su vol,_,__ 
men. En cuanto a tos importado.-es y grandes cornerc\~ .. ntes su situa 
ción no hab(a variado mucho en relación al Últirno scr:-.estt""C del. ar.o .=-
ante.rior. No obstante \as. importaciones de bienes de capita\ y ec;'-:1 
pos de transporte acusaban \.,.;l"'l notable incremento.. casi t.abfa.n do~'tadv 
su valor en dinero (28). Para tos industriales lq. sit1..,.Ja.ción era rr.ás 
;o'1entadora • en especial pa....a los que producCan productos quí'rnicos • pa 
pe\ y p\á.sticos. -

Más aún tos productores de rninere.lcs no metálicos de metatu,....gia in
termedia., de maquinaria no eléctrica." veh( cutos pero sobr-e ·todo 1cs -
productores de rt"laquinaria y artículos etéctric::>s r.ab(an visto cr-ecer 
~ás que tos primeros sus Índices de pl""OducciÓn en relación con los
de. 1974 (29). A su vez \as inversiones extr-anjeras ·Cl"'ec{an y los b~ 
neftci.os para \os consorcios petroleros aumentaban• dadas \as condtcio 
nes excepcionales qua estos alcanzaban del gobierno• sometido a sus -
presiones (30). 

(27) 

(28) 
(29) 
(30) 

E\ Índice genera\ de precios al consumidor sube de 1663 en 197 4 
a 1 ee<y.. en 1975. Pero el de alirncntos y vivienda acusa un alza -
mayor, de 1 88% en 1974 a 223% en 1975. 
CF. Ecuador en cif'r-as. Banco Central del. Ecuador, mayo, 1977. 
Ibid 
IViie"ntras en 1974 los consorcios petroleros obtienen beneficios de 
un 36%, en 1975 este es de 293. Cf'. E1 oía, México 23.y 24 de 
marzo de 1970 Texto de \a Conf'erencia del Ex Ministro de Hidro
carburos d~l Ecuador. Contralmirante. Jc.rr-fn Ampudta. 
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Co(Y>O se ve• en términos generales la situación económica en el pri
mer semestre de 1975 era f'avorab\e a los intereses de los tndustria
\es modernos. Para el sector agrario moderno las alternat:ivas -
también se presentaban favorables (31) No obsULnte las condiciones in -
ternaciona.\es empezaron a repercutir desf'avorablemente en las e><PC>r-
taciones más dinámicas y de mayor volumen. \as petroleras. Pooo 
a poco estos desajustes Fueron capta.dos por- las fracciones dominantes 
y las repercusiones políticas empezaron a. pe~urbar el equilibrio inter 
no. En \a escena política las protestas y críticas al gobierno aurrieñ 
taron. Las presiones populares por incrementos salariales se hicie= 
ron cada vez más insistentes hasta que en los primeros días de mayo 
arrancaron un incremento salarial y un dec.~to sobre el control de 
precios comerciales (Decreto No. 329). · 

Los partidos tradicionales intentaron captar esta ola de descontento po 
pular hacia el molino de sus intereses políticos pero quedaron cortos
en sus intenciones. 

A mediados de año las expor'"..aciones petróle,.....s y de productos tradi
cionales siguen bajando y las i.n"lportaciones .ascienden en 'Forma des
medida. Se acusa en el mes. de junio un desnivel en la balanza co
mercial superior en dos mil millones de sucres con respecto al pri-
mer trimestre de 1975 (32). La coyuntura era extremadamente f'avo 
re.ble para. una presión ·interna de las f'ra.cciones Financieras ligadas a 
los trusts petroleros. Se trataba de poner sobre el tapete. anterior""es 
negociaciones y conseguir la parte del león en las nuevas, dada la po
sibilidad de apoyo ef'ectivo por pa~e de las clases dominantes subalte,e 
nas, que esperaban con ansias cualquier opo....tunidad para ir al a.salto 
de la hegemonía perdida. 

En el inte .... ior, del aparato estatal y de~ Estado copado, por"" los milita
res se expreso la crisis de la econom\a con caracterlsticas propias. -
Las contradicciones políticas comenzaron a manif'esta .... se en el interior 

(31) 

(32) 

Si consideramos que la participación del sector"" agrÍcola en el
PIB crece de 804 millones de dólares en 1974 a 982 millones -
en 1975 y que los c....éditos para. el agro crecieron también de -
193 millones a 277 millones en el mismo lapso. . 
Las ventas de petróleo en j.....,io de 1975. en relación a junto del 
74, experimentaron un decremento de un 52%, o sea. SÓlo f"ue
ron de 4 millones ""n relación a 1os B.4 millones de ventas en 
junio de 1974. Cf'. "RevlStas de noticias~ Del Pr""imero a\ 
ocho de junto de 1975, El Comercio. 
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de ·1a Institución Ar~ y a repercutir en \os Órganos estatales c;ue 
·oc~a.ban. En \os prln->el'"'Os d{as de junio se reorganizÓ el gabinete 
mtnisteria\ • a\ parecer pal"'& c::ónsolldar- la unidad de ta Institución. -

·Los militares atl"'&Pados en el Estado y en los ap°a ...... tos esta.ta.les s...-
. f'rieron el. impacto de \as contradicciones entre las f'racciones dominan 
· te.s. Las luchas entre los partidos. a· f'atta de expresión directa. -
se concretar-en en la disputa por- los ministerios. De modo que la-
r-eorganizaclón del. gabinete ven(a a jugar- un dob\e pape\: se tl"'&taba en 
primer. término de preser-var \a unidad de\ Ejército para conso\ldar a\ 
...égtmen militar y. por ende. ret'orzar el poder hegemónieo; en segun 
do \Ugar- era el f'ina\ da un forcejeo. la resolución de una 'cor.tradtc-= 
ctón. para restructUl"'&r- \a jerarqu(a de alianza en el interior del blo
queo de poder-. 

Los resulta.dos f!ueron visibles; el nÚc\eo burgués industrial, sin· dudar 
de su poder relativo per-o preponder-ante f'rente a las demás f'racciones. 
entra a ne.gociar- con la avanzada del imperialismo en el pa(s, el con 
sor;:clo Texa.co-Gulf' (33). Los comer-cl.:>ntes e lrr.porl:adores que ha=-
bfan realizado una peligr-osa avanzada son sorpresivnmentc castigados 
con medidas económicas puestas en vigencia por la J\.l'lta monetaria. .. -
Se les restringe. el crédito para operaciones comerciales y espec....,.\ati. 
vas mientras se lo facitita para las inver-siones pr-oductlvas en los --= 
sectores industrial y agrícola. La reacción no se ha.ce espera,...~ 
puesto el dedo en la llaga. tocados los intereses econórnic<:>s de estos 
sectores. surge la pr-otesta airada del repr-esentante de los trnportado 
res ce vehículos y la det presidente de la Cámar-a de Corner-cio de -
Quito contra el Gobierno. Se lo titda de inoper-ante, de daspi1farra
dor y de causante de la inflación. Se exige. en nombre de los int:e
l""'eses de \a nación se invaliden las decisior.es de la .Junta ""1onetaria. -
(Regulación 786) y que. a.\ menos. se modifique e\ Decreto 738 que 
los af'ecta. directamente. Y para no rT>Ostrar- directamente la cara. -
las "trincas oligár-c;uicas" manipulan a los jef'es de \os partidos tradi
cionales. en re.ceso. para que exijan al gobiel""'no la vi...aelta a la den"'\0-

(33). Bajo presión indirecta de las f'ra.cciones ol.igár"'Qule&s. e~ mtnis 
. tr-o de Recursos Naturales. en nombre del gobierno. acorra.lado 
por los ·monopolios declara a la prensa en un estilo ambiguo: 
"se estucna,:..& la revisi6n de los precios de ref'erencia. pues no 
podernos quedarnos sin vender nuestr-o petróleo por . no ser com 
petitivo" ver "Revista de Noticias de . la &emana" • El Come..-= 
cio • 22 de junto de 1975. · · 
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¡ 
cracia de los privilegios. Ahora bien 6stos discrepan entre sC en -
cuanto a· medidas coneretas para el retorno pol(tico .(34). - 1 

! 
. . . . ·. . l 

El momento pol(tlco para la negociacl6n· cor:> ios monopo.llos petrol~O&' 
no. era propicio para .tos intereses .de la 1'racci6n hegem6nlca ta cual -! 
estaba re~bicando sus piezas claves para responder a\ contrataque d4li. ¡ 
los sectores af'ectados por las recientes medidas . econ6micas. Este - , 
momento de debll idad 1'ue apr0vechado con ventaja. por el consorcio - ¡ 
Texaco-,-GuU' y sus IC.cldos asesores. Las espec::tativas da ganancia• l 
ext:raordina.rtas.con máxima exptotaci6n de las riqueza& nactonalas a- l 
bajo costo. les "9l(a bien una campaña nacional de lntlmld&ct6n al go l 
bierno. · - .1 

;. 

En esto llovieron las acusaciones y f'uri~ndas amerÍa:zás al mismo. - f 
tanto en el marco interno como en el plano internac•onal. En respues- ¡ 
ta a esta piratert"a. de las petroleras el Goblern.o. por- rr.edio del Ml- l 
nistro. de Recursos., se deFiende con tfmidas y e.Sporádica.s af'i,..f-nacione.s: t 
"no .se bajarán los precios de ref'erencia ni .se incrementará e\ nivel ~ 
-de explotaciones". En esta dif'(cU situaci6n- los militares en e\ m"1n- : 
do. "'-'elven los ojos hacia tas masas 1'!9pulares en busca de apoyo. - . 
of'reciendo por ello, en declaraciones i"Crica.s, el cumplimiento de ta-' 
Ref'orma Agraria en f'avor del campesinado; of'recen, además, nuevas : 
_leyes para el f'omento da la agricultura. Sin embargo el hUeco VOC.!!_ ; 
•r(o de"\ Régimen estancado en su debilidad e inoperencla _econ6mica, -; 
es sorocado por el griterío de las f'racciones· oligárquicas y sus alla- 1 

do.s• los tr-usts petroleros. Los medios de comunicacl6n pagados y - ! 

(34) Las discusiones de \os partidos entre .sC y con el gobierno· pue 
den resumirse en el esquema siguiente: 1) Se entregar(a el poder 
a un presidente interino (alguno de los ex-presidentea o un ciuda
dano notable); éste convocaría a la Asamblea Constituyente que -
eleglría al nuevo presidente. Un cuad,...o bastante parecido al qua 
se dio en 1966 cuando la .Junta Militar dej6 e\ poder. cr. Fran-
clsco Dávua, op~ cit. p. 10-105.2) L_o.s militares entregar-Can et 
poder a un ciudadano ímprobo ajeno al "club de los ex-presiden-
tes". 3) Entrega del poder al presidente derrocado por lo mll ita
res, el cual convocaría inmediatamente a elecciones universales 
y directas. 
E-sta absoluta falta da. unidad en las f'orrnas para llegar al reparto 
del poder expresa la extremada polarizaci6n y desorganlzaci6n -
pot Ctica de las f'raccionas ol igárquieas. en descenso y su ineptitúd 
para subordinar a ta fracci6n bUrguesa moderna emergente a~ 
da en el Estado. que .sigue obteniendo un consenso rna.yorttario, = 
es decir. que ha conseguido legitimar .su hegemont"a. sobre ta So
ciedad Civil. 
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manfj:iúlados por los mtsrnos repiten con los jef'es· de los partidos P2. 
l{ttcos el canstno sonsonete de "retorno a. la democ,...,.:::ia". 

As{~ mientras \os grupos tradicionales intentan conmover a\ pueblo 
para que \os apoye en el derrocamiento de \a dictadura.• e\ nÚ.::\eo 
burgués industrial, huérfano _de todo a¡o;oyo popular, aconsejado pcr 
su tecnoburocra.cia y con el beneplácito de \as frac.cienes industria\es 
y financieras monopÓ\i.cas, capitula ante \a. Texaco-Gu\f' y entra a ne
gociar. 

En \os primeros d{as de julio las declaraciones del gobierno a la pren 
sa confirman el resultado de \as transacciones. Se ha resuelto ba--
jar el precio de refarencia del crudo y, al mismo tierr.po, lncren-.e:·1-
tar el nive\ de \as importaciones petroleras en d°"smcdro de la .-.¡,ser 
va nacional. A reng\Ón seguido y para consol~r a \a opinión nactona 
lista se exa\ta la labor de CEPE, se afirma el incremento de la pro-= 
dycci.Ón nacional de hidrocarburos y se anl...U""\Cia con gran solemnidad -
el proyecto de un complejo petroqu{mico y slderÚrglco, el siempre l.a. 
dea.do proyecto de Ref'orma Agraria y la construcción de una. fábrica-= 
automotriz de gran CD.pacidad. 

Sin embargo, sóto el nueve de jutto se pued0 apreciar que, en Fi.n de 
cuentas, los consorcios internacionales ganaron \a batalla (35) alcan
zando una "rebaja de 43 centavos de dÓla.r en cada barril de exporl:a
ci6n a 'los mercados de\ Caribe, de la Costa del Pad~ico~ de Améri
ca Central y del Norte"• es decir, a. los mercados a. los cuales expor
tan los Consor-clos Texaco-Gulf; mientras CEPE se contentará. con \as 
utiUda.des anteriores, pues sus exportaciones al precio de referencia
f'ijado por \a OPEP son en U'\ 90')4 para Sudamérica (36). 

Resi..Aelta la crlsls en la econom{a. su \ento desfase en \a estructura -
pol(tlca ti.ende a mani.f'estar un reajuste de jerarqu!as en e\ bloque de 

•(35) 

(36) 

Agum;{n Cueva, refirl.&ndose ;:::. este episodio dice: "Desgracia
damente e\ 9 d::> julio• para conmemorar sarcásticamente e\ 
cincuentenario de \a revo\uciÓn pequeño burguesa 'de 1925, el -
gobierno cedió t..r\a vez ~s ante la p~si6n del consor-cio lexa 
co-Gul.f'. expidiendo 1.os decretos 569 y 570. que en definitiva. = 
redujeron en 43 centavos de dÓla,;... e\ precio de cada. barril da 
petrÓl.e6 "La quimera de'!. petróleo .... " Revista Cambio, p.23. 

Este e5 en- resumen el tenor de 1.os Decretos gubernamentales 
569 y STO del 9 de julio de 1975. 
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poder-• que se va perl'Uando más n(tidamente en los meses venideros. 

A pa.rl:l r de estos movimientos la. f'ra.cciÓn industria.\ urbana se conso
lida.. en la cúspide. Los comer-ciantes. e lmpo~dores pierden rele-
vancia y ocupan su lugar las fracciones industriales y financieras 1 i~ 
das estrechamente al capital imperialista.· Entre tanto la búrgues(a
agra.ria y los terratenientes tradicionales pelean en torno al incremen 
to de la productividad. Los campesinos serranos y costeños. as( .;; 
mo 1.;._ pequeña. burguesía. propietaria y asalariada. y los bajos mandos 
de ta burocracia militar y civil siguen a.poya.dos y apoyando a la frac 
ciÓn hegemónica. La promesa de la mejora. de sueldos, de repar1:o 
de tierras• de prestaciones socia.tes e:xplican esta adhesión. En cuan 
to al proletariado que hab{a apoyado críticamente las medidas progre..::
sistas del gobierno> va orientando su acción hacia alternativas indepe".'"l 
dientes y exige a.\ gobierno respuestas coherentes con su plan de re-= 
f'ormas en benef'icio de los sectores populares. 

Tambiéri tos reajustes llegaron al Ejército> que ven(a f'unclonando e:?_ 
rno .conductor interno de las contradictcnes del bloque dominante> de -
la sociedad en su conjt...anto y al mismo tiempo como representante di
recto y mantenedor de \a f'racción hegemónica. Este se ve af'ectado 
proFunda.mente en sus centros de poder interno• en f'unciones estatales 
y· administrativas. El intento de unificación institucional inicia.do pa
rece establecer un desequilibrio más Drof'undo entre los mandos de ~ 
to rango de \as FF .AA. 

Las ·f'ricciones permanentes a las que estuvo e:xpuesta la alta burocra
cia. militar en los aparatos estatales y• además• oon cargos insttt...ic,!p 
na.les relevantes. modificó \a correlación interna. de f'uerza.s milita.res 
que respaldaban al jef'e de gobierno, jef'e absoluto de las FF .AA. y -
su genuino representante. 

Los altos mandos militares con f'unciones gubernamentales subalternas 
se hab{an vuelto> en extremo. per-meab\es a la acción directa de \as
'fracciones dominantes no hegemónicas y::. rr:.ás o menos a mediados de 
1975~ cuando las ·presiones de éstas., a pesar- de su desa.rticu\ación., -. 
se volvieron más persistentes., empezaron a jugar et papel de ~uerzas 
de e:xpresiÓn política directa de tas mismas. A partir- de este mo
mento la unidad institucional pr-opia. de las FF .AA. comerizÓ a resqu2 
bra.ja.rse y la jerarquía. de obediencia. y disciplina verticales. que se -
concentran en su pU"\to noda.l, la. fidelidad y el respeto a\ jef'e máximo 
de la Institución y jeFe de gobierno al mismo tiempo• ~ue desPla.zándo
se y polar-izándose hacia ot...Os jeFes. 

-92 -

¡ 
¡ 
¡ 
i 
i 
¡ 
¡ 
¡ 
1 
í 
i 

¡ 
l 



El. rea.comedo .de los primeros d(as de junio, el agasajo y premio con 
.a~censos. rne!:datta.s. bastoneo de mando. rnayo~s. sueldos y demás pr"'O 
beryda..s a l.os genera.tes en servicio ac:ti.vo reali::ado a. ftr.es de julio - -
pone a la vista los desajustes y la divtsiÓn interna que el. jef'e del Es 
tado y de las Fuerzas Armadas debe conjugar. A. esto se -.suma ia-
i~ptacable econom(a, cuyos indicadores: balanza comercial• balanza 
de pagos y presupuesto fiscal, parecen llegar al l{mite de peligro y -
rnántenerse oscf.tando a pesar de tas .medidas de pot!tica cconómt.ca. -
La baja de los precios del crudo, el incremento del nivel ·da ex;>orta.
ciones del mismo,. \os sl...lbsidios a tos exportador-es tradicicr.ales. ta
restrtcción de las importaciones y las f'acil ida.des para =nseguir crédi· 
tos tendientes a f'ornent:ar- la industr-ta y la. actividad ag,..Ccola, no alca~ 
zaron a cor-r-egir- los desequilibrtos internos y a detener la .sorda pro= 
testa de los sectores medios y populares golpeados con mayor f'uer"'za 
por et inexorable ascenso del ciclo de concentración capitalista. 

La inoperancia gubernamental en torno a medidas concretas que· miti
garan ta situación crítica de tos sectores populares se~a en esos 
momentos como caldo de culttvO propicio para la. incubación da crisis 
.sociales y políticas que pod(an muy bien sel""' orientadas por \a.s f'r""'ac
ci.ones dominantes, af'ectadas por la recomposición hegen-.Ónica.,, dese
quilibrios c:;ue culminasen con el derrocamiento del jefe de gobierno y 
de all( a una nueva crisis hegemónica. 

Muy pr-onto los partidos tradicionales calificados de "inoperantes" y co 
rno "inexistentes en la práctica" por et vocero del gobierno (37) volvi.~ 
ron a entrar en la escena pot{tica intentando pero .sin éxi.to rnovi.'tiza
ciones populares en contra de la dictadura.. Se volvió al clásico con 
tube.-i-lto • en aras de negociar en tos. mejores términos nuevos ~ajus= 
tes en la escala de jer-a,..quCas subalternas o• si las maniobr-as resulta 
ban exitosas, un nuevo reparto del poder-. . -

En· el mes de agosto, las contr-adicciones ínter-nas alcanzan un ritmo -
ml...JY acelera.do. A estas alturas,. el núcleo hegen-.Ónico no 1-ab{a to-

(37) Me refiero a las declar-aciones hecr.as por el rr.inistro de go- -
bierno en los Últimos d(as del mes de junlo. C~. El Comer--
~ Quito, 29 de junio de 1975. 
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grado todavía. a pesar de los avances en aste sentido• artlcular ctar 
tas medidas econ6rntc:as para consolidar su modelo de acumulact6n. -

E"l objetiv:o de imoulsar la. industriaUzaci6n d&t país estaba en marcha 
!=Jero por ese ta.do .surgí'an los pl""'oblema.s ~ i=>o,... una. . parte. las cons
tantes presiones de los importadores y graneles comerciantes iban en 
sentido de incrementar la demanda externa de todo tipo de productos¡ 
aún los que podían ser f"abrlcados en el país. Limitar al comercio -
de im0 ortacl6n significaba no tanto cortar la f'uente permanente da ga 
nancias extraordinarias (3B). sino limitarlas. Sin embargo. en el = 
ámbito ool(tico esta medida acentuaba los desequlltt::irtos internos pero 
se volvía imperiosa. El Decreto 736 .. d~l-22 de Agosto de 1975 tien
de a conjugar el oellgr-o de aflojamiento del or-oyecto econ6rnico lm -
oulsado por la burgues<a urbana. Se trata da imponer restricciones 
a las imoortaciones y estimular la producct6n interna. Esta estr-ate 
gta de COr"'t:O olazo enea.minada. a ganar etapas para la industrializa.-= 
ct6n básica en el mediano plazo. para as( consolidar al grupo hegem6nl
co. dio lugar a crestones oolíticas que oasequllibra.ron la estabitidad del 
bloque dominante y cusieron en peligro et desarrollo industr-iat corno 
oerspectiva de largo alcance. · 

- =ol"" otra parte el croyecto de industl""ializaci6n se estaba llevando a 
cabo en medio de tensiones y desequilibrios entre las fl""acciones do
minantes. Los núcieos industriales y financieros monop6ltcos intenta
ban invertir, asociados con el capital impel""ialista, en las actividades 
de esoeculaci6n financiera y de rnáxtma l""entabilidad como •on las de 
explotaci6n petrolera. p.-ocesamiento y comel""cializaci6n del crudo pe
ro sin trabas guber-namentales. Ahol""a bien. en el proyecto estas acti
vidades debían estar- bajo el control del Estado y éste. en principio. l'l -
jaba las .r-eglas de juego. Ademtls los ingresos petroleros en tas -
pe.-soectivas da\ olan debían generar- "Impulsos end6genos de creci - -
miento". vale decir debf'an gestar una base interna de acumulacl6n. una 
industria básicamente nacional en la que el financiamiento externo y 
las inversiones f'oráneas debe.-án sujeta,..se "a las pautas fijadas por- el 
país" (39). Se buscaba. "or-ecautelar- una agudizaci6n de la. depende_!! 

(38) 

. (39) 

Uno de los ministros da ese entonces af'irmaba qua: "quizás 
uno de los rnayOl""es desacier-tos en el país es qua ·los coma"=._ 
ctante.s hayan ganado demasiado el año anter-io.-". 

Plan integral da Desarrollo. • • op. cit. p. XIII • 
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cia externa. previendo ....,.,. tnteNenctón inctiscrlminada de capitales -
extranjeros. especialmente d'3 aquellos no pert:enecientes a Fuentes 
multilaterales" •. (40) de tal modo que "las decisiones financieras es
ten _en .manos nacionales" (41). AdetTlás para las Fracciones monopÓ 
licas ia racionalidad de ...-.a polftica. de industrialización viene apare::' 
jada con .una b.3.ja de los ingresos para tocios los asalariados, to que 
implica una política repr-esiva en tor-:-.o a los sectores pr-oletar-ios y una 
transFer-encia de los ingresos de los sectores ,-nedios y pequeños del 
capitalismo situados en las urbes. Es'"...a. palftlca. a todas luces no -
f'avorece el Incremento de la demanda interna. ni permite la genera-
ción de producción para el consurTIO inte~. En sun-ia existe entre 
la. f'racción industrial moderna reinante y las f'racciones Fi,,a,ncieras -
Un grave desajuste pero también entre la burgues(a agrarta emergente 
y tos ter"r"""a.tenientes. Este debe ser supera.do por la acción decisiva 
del Estado, pero ésta a su vez depende di?: su f'orta\ez:a... Po,... ésta -
razón la consolidación del proyecto hegemÓnic:o por parte de la burgue 
sía industrial presLipone continuos reajustes y en este caso en agosto= 
de 1·975 se asiste a" un Forcejeo polftico qua implica decisiones e-conó
micas, las cu.a.les a su vez aceleran las tensiones en el interior del -
apara.to de poder. Lo que precipitó en e1 interior de las Fuerzas 
Armadas una rebelión contra. su jeFe supremo, a su vez presidente del 
gobierno. No obstante como la f'r-acción hegemónica hacfa logrado 
ya el consenso social, los sectores dominantas que intentaron aprove
char esta situaciór:i no tuvieron respaldo popular para destronar- a los 
militares pero si logra.ron de algGn rnodo desarticular la anterior ba
se de sustentanción de la hegemon{a.. Las fracciones financieras al.ia 
das al capital monopÓlico internacional y los demás sectores oUgár-qvt
cos lograron atenuar las decisiones e=nómt cas pero en pago de ello::' 
debieron inclinar-se ante la Fracción reinante. Esta a su vez tuvo 
que retroceder tácticamente para. atenuar n1...10vas tensiones. 

·4. Crisis en el EjE>rcito y cambio de Gobierno. 

El cuartelazo del primero de septiembre• "la acc1on pol{tico militar -
más cruenta de los Últimos 30 años. cuyo saldo final se,...Ca 1.ll estrepi 
to.so Fracaso de los generales sublevados• diez y nueve muert:os casi-.:. 

(40) 

(41) 

IbÍ.d •. p. XIII. 

Cf'. Filosof'fa y Plan de Acción del Gobierno. 
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anónimos" (42) f'ue el resultado más espectacular da la crisis polO:i
ca que se habfa venido gestando. En realidad el f'actor· econ6mico. 
o sea la baja de las exportaciones petroleras no fue el detonante in 
mediato de la misma. tampoco las medidas de po10:ica econ6mica que 
se intentaron implantar para ref'orzar el proyecto de ·acúmul..Ci6n de:
la burguesía urbana. Fue a decir verdad •. la incapacidad del Estado -
para. contener a. los sectores dominantes más afectados cuando desata.
ron la contraof'ensiva, lo que dio tiempo para que la..burgues(a. rTIOno-

p6lica. los demás sectores oligárquicos y las transnacionales de pe-
tr61eo iniciaran una serie de rnovil i.zac:iones para respaldarse en los -
sectores populares. Fracasadas estas maniobras. forzaron negocia
ciones que no les redituaban política.rT'!~nte.por lo que penetraron en 
los altos mandos de la Institución Armaaa ·de donde surgió cierto apoyo 
en el que sa afirmaron pero que result6 ineficaz. 

El Es~ado en sus tres años de aislamiento de la sociedad no podía to-
dav(a consolidarse en tal forma. de imponer toda su fuerza para acele
rar ·ta marcha del. proyecto industrial que era justamente la mejor ul
tar-nativa para incrementar- su poder político. En esta conf'rontaci6n -
crCl:i.ca el gobierno no pudo implementar medidas pol(ticas que ref'orza 
ran su decisión. Se evidencia aquí" la f'alta de capacidad estatal de la
f'racción hegemónica pues el acelerar su proyecto no moviliza orgá
nicamente a los sectores que se beneficiaban con las pol(ti.cas econó-
micas adoptadas. por tanto los l(mites de la acción del gobierno mi
litar- no estaban dados. por la dinámica económica si.no por los movi- -
mientas de un juego pol (tico que no pudo coronarse. 

Superada momentaneamente la crisis de septiembre,. que tuvo corno 
marco más general la ca(da de las exportaciones petroleras de media 
dos de 1975 pero como causas más profundas las dificultBdes crecien--
tes que el nC.cleo burgués industrial experimentaba en la consolidación 
de su hegemonía; cabe destacar el papel predominante del Estado, co
mo Tuerza coercitiva.. en la resolución de la crisis y, por tanto. la - -
ineficacia i.deo16gico-polt"tica del nC.cleo bur9ués para procesar en for
ma adecuada sus propios yerros y los de sus rivales,. en tal f'orma de 
sacar ventaja de las secuelas negativas. En este sentico val.e des
tacar un hecho significativo que t:yvo lugar luego de los azarosos . .,... 
d(as posterior-es al f'racasado intento de cuartel.azo. Mientras las 
fracciones monopólicas. restos de la oligarquía y demás sectores'~ 
tardatarios. 1.uego de reponerse del. golpe. pedían a gritos la entrega 
del poder para retornar a 1.os eternos privilegios. alin a cost:a de 1.a 

(42) Carrasco. A •• "Entre el. imperialismo y la pared; crisis del. 
modelo desarroUista militar" Re-.'1.st.:a del. IIROUC., No. S 
Cuernavaca. marzo 1976. p. 45 

-96 -



represión socia\. El gobierno .. trataba de conciliar Y. arreglar \as -
dif'erenqias mediante negociaciones. si510·.e1 proletariado ·resPAldÓ• 
en f'orma cr(tica y por- instinto. una acción .. dectdida de\ 'gobierno en 
f'avor- de \as clases populares y contra tos sectores más reacciona
rios. Estos pretend{an empujar a las FF .AA. a situaciones vecinas 
at f'ascismo; en las cuales se tiende a aniquilar- a ta clase obrera y -
a tas fuerzas q..- \o respaldan en \a ejecuct6n de su proyecto de orgco. 
nización política independiente. -

Vistas las cosas en esta perspectiva. et apo:yo cr(tlco dado al gobier
no por la clase obrera y proclamando por el PCE no parece venir -
como. respuesta a un programa de .-aforrnas "en beneficio de las .eta.ses 
populares que el núcleo hegemónico hubies.a: impulsado en Forma deci
dida. ni tampoco por el tinte antloltgárc;uico y anti,.;...perialista del. go
bi'9rnol/) sino como f'orma. de def'ensa. de sus intereses elementales. Se 
trataba. de su st..Jpervi,vencia como organización po\Ítica. 6 en 'fl..X'lción de 
las mínimas garant{as, de la democrácia r""est:rin9idal/) que el régimen 
militar- de excepción conced(a al proletaria.do y a las clases popula-
res (43). Es pues en dei'ensa. de este claro de libertades y vi.stum
brando en \ontanza un régimen aún más represivo, o COl"'l caracter(sti 
cas fascistlzantes corno los del Cono Sur-. que la.clase obreraylas o;::... 
ganizaci.ones estudiantil.es de i.zquier-da recJ¡azaron ·el "derecha.zo~' de -
septiembre. 

En el Últirno sernestre de 1975, es decir.., cuando la marea de \a cri
sis se alejaba. en ta arena de la sociedad ecuatoriana. algunos sedi -
mentes se hab{an acumulado. El ·núcleo hegemónico• ca1.oteloso nego
ciaba con las f'racciones industriales y financieras monopÓUcas una 
nueva f'orrna para. consolidarse. sin violentar demasiado \a nusva jera,.. 
quía. de subordinación que en et inter-lor de\ bloque se ven(a dibujando:
Pasado.s los enfrentamientos verbales que se· concretizaron en cr<ticas 
a\ gobierno y en exigencias de vuelta a la Constitución. \a pol{t:ica de 

(43) Aunque la represión a. la clase obrera. al ca.rnpasinado y demás 
sector-es progresistas no cesó, pues es. Lrla constante de todo -
régimen burgués, sin embargo e\ respeto a. las Libertades ele 
mentales de \a democracia burguesa.. en realidad •. f'ue ~s a;:. 
plio que .el de muchos de \os anter-i.or-es "gobiernos .derriocrátt= 
cos" • y cie~mente. e\ régimen militar de\ 72 compa,.,...do con 
\a dictadura de 1970 en estos aspectos f'ue muc:hO . más respe..,
tuoso de \as garantías humanas elementales dentro. de\. convivir 
social. 

-97 -



conctliaei.Ón e,...._ la pauta recomenda.da PBl"B. no attzar el fuego de la -
dtvlstón que,tnexorablemente. ·hlt.bfa. p...enctldo en tas Fuer:-:Z:as 'Armada.a. 
Este se...ra aprovechado pÓr las t're.Cciones rnoriopó\icas ·y .demás secta 
.-es oUgárquleoa en b.Usca. de mejores puestos eri ta esC::a.ta de' sUbordt 
nación a\ núcleo burgués tn~rial Urbano. -

El. cambio de Ministros en el régimen militar consolidaba la tendencia 
a. la pactt'lcación dentro del bloque pero en la eseena pol{ttca las frac 
clones .subalternas exig(an Ubre juego de ·alternativas pol(ttcas por lo 
que la burgues{a urbana• pare. no soltar el pie del estribo• anunció -
un "Plan de Institucionalizact6n de la Revo\uci6n Naclona.Usta"" De
e.ste modo se respondía. con palabras. a las insln.....actones de los sec 
tores mllttares na~ionaUstas y. con hechOs, se tend{an las redes y C"_;!, 
na.les de transaccion para el añorado retorno que los sectores monopo 
licos y demás sectores oltgárquicos af'ines pensaban capitaUza.r; sin = 
embargo fue la. fracción hegerr>Ónica la que deline6 el plan, lo dir"igiÓ 
y trata. de llevarlo a feliz térmtno según sus conveniencias, en estos 
Últi~s meses de 1976. 

Aho;-a bien, aunque los milita.res subl.evados fracasaron técntéamente -
en su acción y los autores polfticos del abortado golpe fueron incapa -· 
ces de conseguir el apoyo popular necesario para el derrocamiento del rt.
gimen militar; las secuelas posteriores.a este intentó de divlsl6n en el inte 
rior del Ejército. tendieron a. cambiar ta corriente de fuerzas de apo.=" 
~ militar· al jefe de Gobierno y dirigente máximo de las Fuerzas Ar
madas. Lo que precipita, unos meses más tarde, el relevo institu -
cional del jefe de Gobierno por part:e de los jefes de las tres grandes 
fracciones del Ejército; las fuerzas de tierra, la marina y la aviación. 
As{ pues, el 11 de enero de 1976 un triunvirato mHita.r inicia su go
bierno en el Ec.....ador y se prolonga hasta la fecha. Del mlsmo modo 
a.unq\..ie no en forma muy clal"l!L la. burguas{a industria\ urbana parece - . 
establecer o.na altanza más estrecha con la burgues!a industrial y finan 
ciera monopólicas abandonando ·algunos do sus anhelos de independencia 
y de nacionalismo con atisbos reformistas y de desarrollo aut:Ónomo 
en r'elaciÓn con el gran capital tmper-iali~. 

En los tres meses anteriores a la renuncia de\ genera\ victorioso de -
septiembre, en el interior de las Fuerzas Arn>adas se acusaba un de -
.sespe ....... do y ta.rdio intento de unificación que trascendía. tambioo a \os 
aparatos po\{tic:os administ,...,.ttvos del gobierno copados por la. burocl"l!L 
cia mi}itar~ Se esper;aba que éste repercutiese favora~lement:e en iü.
coheslon de ta Instttucton y, por ende. en \a consolidacion -del gobier
no. No obstante e\ gran va.c{o dejado por los .genere.les -go\plstas se 
hacia dif!cn de llenar sin e\ recurso de ta oficlaUdad' joven a los pues 
tos de mando• tanto en el Eji.rctto corno en la admint.stract6n; pero = 
tambi~ en los apa,...._tos esta.tales. Una posible renovación de los po..!' 
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tulados "nacionalistas y revolucionarios" de la dictadura mil.itar. -
hace tiempo· relegados en 1.as gavetas de los ministros y en las de
pendencias de 1.a burocracia. er"é> vi.sl.umb""'da c:Omo una posibilidad¡; 
dada 1.a existencia dentro de la Institucl6n Armada de un grupo de -
oficial.es progresistas que la exig{an (44). Por otra parte 1.a esca 
sa composición de "civiles" en los puestos más a\tos de ta admini'S 
traciÓn y_ de la burocracia~ contrastaba con la coi lCcntra.ci6n y a.o,..;: 
mutación de los mismos en \.JnO de los núcleos vertebrales de ta · 
sustentación del. Estado: la econorr.(a y las finanzas. Estos s¡>cto
res ~nexos y ~;' importancia capital en e\ ámbito de 1.a poli"tica 
econornica del regimen se encor.tr-.:.ban ahora c.:>rnandados por los 
representantes de tas rre.cci.ones tndustrialcs y ftnanciera.s rr.onopÓti 
e.as; lo que acusaba la parcial victoria de estas Últimas y el nivel= 
de negociación al cua..1 el grupo burgués industrial urbano hclbÍa \te-

. gado • en vista de consolidar su posición preponderante en 1.o pol(ti
co. Los demás sectores otlgárqUi.cos. o sea, los grand~s comer
ciantes de las urbes. los importadores. los agroexportadores y te
,...ra.tenientes. como premio a su voracidad económtca y a· su intran
sigencia en no reconoce,... en el Estado at "capitalista colectivo" (45). 
se contentaron con un escalón más bajo dentro de la sut:o.-dtnaciÓn -
a la burguesía industrial mode,.,..,a. 

Una vez más la burocracia y tecnocracia. como intalectua\.es or-gáni 
cos de la fracción hegemónica.. no SÓ"..o ha.b(an sabido sall,... airosos
de esta prueba de ruego sino que. a través de la misrr-.a, fueron r~ 

(44) 

(45) 

La. Asamblea de Oficiales del Ejército. que se reunió d(as -
después del f'allido septiembra.zo. expr-es6 su respaldo al go
bierno a. condici6n de que este pusiese mayor empeño y des!_ 
sión en cumplir con los objetivos primigenios de ta FF .AA. 
al. tomar- et poder en f'ebrero de 1 972. 

Cf'. "EstatlzaciÓn y Nacionalismo" cart:a abierta al seror pre 
sidente por parte de la Cámara de Comercio de Qui.to• El Co 
mercio de Quito 9 de septiembre da· 1975. 
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cupe.-a.ndo para el Estado poder pol.(t:\eo perdido en el interlor del -
bloque y consolidando· as( 1.a hegern0n(a pol.(ttea. a cambio de l'TIC>Ctl1'f 
caciones no esencia\- en el campo de l.as po\(ttca.s econ6mica5 (46). 

Si en un momento la debilidad polÍtlca del Estado• incapaz de da.r -
contlnuldad al proyecto de acumulación oOh su ruerza para. aumentar 
su poder relativo. r..- ooasi6n pa..- un ....-rece.o -. el plano econó
mico. como el que se dio a pa.~ir de ~t1embre. tambléñ este G1tt 
mo dio lugar a un intento de oc:mcentradón que. ladoptandD la fineza 
de la negociación de un nuevo equl\lbrio pol(ttco. daba tiempo a ma 
niobras· gubernamentales para rnovili:r;ar.:tect:ores populares en su = 
respaldo. ·· 

Invocando por un lado los ya gastados postulados nacionalistas y an
tioUgá.rquicos (47). y por otro empeñándose en acelerar}ª ref'_?rma 
pol(tic:a. para dar canales de desf'ogue a los sectores mas dlnamicos 
de la· sociedad. el gobie~ parecl6 consolidarse; pero esta captación 
de \a iniciativa política f'ue impuga.nada·~ La f'racctón burguesa mo
nopÓlica se ha.b(a movilizado y copado puestos claves pero a pesar -
de esto no pudo neutralizar esta acción. puesto que carecCa de can~ 
les dia expresión. para un juego pol(tico abie~. 

La desorganización ·pol.Íttca de los f'raceiones oligárquicas y monopÓ
Ucas expresada en. la pobre representación pol(ttca de loa partidos 
tradicionales. máquinas electoreras sin planes ni objetivos na.clona-: 
les. ot:ros que el disf'rute de una parcela de poder. hacen que el nu 
cleo burgués industrial, aún débil política e ideológicamente. camioo 

(46) 

(47) 

La derogatoria parcial del Decreto 738 mediante la e>e;>edi
ción del Decreto 786 en octubre y las demás medidas de PO!Í 
tica económica instauradas a pa~ir de septiembre. nos dan -
cuenta del nivel de negociaciones .;,1 que se ha.b(a ya \'legado -
y el consenso intergn.c:>0s dominantes. que implica fin de\ co~ 
flicto·. indica. palmariamente. part:iclpación jerarquizada. de!!. 
tro de un amplio ~r-gen d<; disc~ci..S • del plan estructu
r-ado por la f'raccion hegemonica autónoma. 

El jef'e del estado• en un discurso poi"' 1- fiestas octubrlnas 
en Guayaquil• f'ustigaba. a las castas polfttoas para quienes -
la situación de\ pueblo ecuator-lano no stgniftCÓ nada. . ~- Di,!! 
cur-so de Rodríguez: Lar& en Guayaqull. dta.-tos El Comercio -
y E\ Universo. 9 de octubr-e de 1975. 
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'hacia' su consolidación presentado corno· su· propia alte..nattva "la
instituetonaUzaciÓn de la revolución nacionalista". , Esta resu\tÓ • 

- tener- en ese, momento más acogida que la' alternativa de· un' retor-no 
a., \OS pr-ivi\eglos que significa el disf'r-ute de Lrl poder- y e\ uso.1........,,
to de \as ventajas del r"lsmo. en el inter-ior- de un Estado dividido 

-en par-celas. pr-opiedad pr-ivada. de \a.s tr-inea.s f'amiUares y de los -
g.-...pos oligár-quicos. , 

Por- ·estas r-azones. los err-or-es y desatinos políticos de ·1a. dictadu
ra rnilit:a.r- no \ogro.l"'On debilitar- al núcleo hegemónico en el inte.Mor
del bloque aunque si demorar-on su acción más di recta en \a socie
dad mediante una legitimación sancionada por- el voto. 

La débn esper-anza. de la. vuelta. a. \a "democracia de las trincas tr-a.
dicionales" acariciada por tas 'Fracciones dominantes más reta,...C,ata -
rias y pr-oclamada por- los partidos tradicionales. chocó. pues. con 
el Plan de Instltucionatiza.ciÓn que. visto desde una per-speetiva dia
léctica. signif'leaba cierta tner-cia del núcleo bur-gués industrial• cie!: 
ta debn ida.d del Est"'-dO en liquidar los r-eza.gos no =pit:alis'"...as exis
tentes en la 'forrnaci.Ón social ec\...k""\toriana~ pero de otra. parte, de- -
mostraba la Fuer-za del mismo• para 1 levar- sobre sus hombros la al 
ternativa po\(ttca., cuando, precisamente., parecía perderla. Los-::. 
voceros del gobier-no y el mismo Jef'e de Esta.do, a pesar- de las 
presiones,, no anuncian \...In "retorno al régimen de derecho,. (anhelo 
auspiciado por- los partidos tradicionales y sus repr-esent:a.ntes polfti
cos) sino una consolidación de "\...lr"'l nua.vo tipo de Esta.do en que as-
ciendan al nivel activo las mayor-fas del Ecuador-. eter-narnente mar
ginadas y olvidadas" (48). No se tr-ata pues. de "una campaña oe
norninad8. de "l'""etort'"lO" que, par""B. consumo del pueblo, se 1\an'\a. "re
tor-no al regimen de der-eeho". y obviamente. par-a. tos usufructuarios 
en receso, signi'f'icaba ta vuelta al privilegio-. et eje,...cicio Ca. \a in-
fluencia sobre el poder- estatal• el pr-edominio de gru=s y cas=s ~ 
l{tteas para q1..o-tenes jamás significó r-esponsabUidad alguna el pueblo 
y su miseria y vencimiento". (49) Se quiere \a eonsolidaclÓn de la 
bur-guesía. en el ámbito pol{tieo • de un núcleo burgués Uamado a cla
sa.r-r-olla.r- un pr-oceso inc:lustrial que objetivamente conso:!c!e a un nV
cleo nacional capaz de -negociar- con mayor-, mar-gen de decisión su -
dependencia y r-etraso con r-espec:to a la bur-gues{a internacionaliza.
da. 

(46) 
(49) 

Ib!d 0 

Ibid. 
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Pero. nuérlano .de apo:¡¡o popular. el incipiente núcleo b~_-tn
dustr-ial. 'representado. en . la.. escena política, p0r-·· \os mllltaras _y., 
re in.ando por- medio: del .Jera de Gobierno• o1'~cCa tr-an.rorrnacionas 
sustancial- -qua siempre dilataba y que no poclrÍa c:UrnpUr. . Sin
embar-go~ éstas sonaban conio cantos de sirena en los oídos de, las 
.masas ¡:>opu\ares. Se trataba. en ef'ecto. da. a.treer-la.& a teda. cos 
ta.. pero éstas más cercanas a. la. clase obrera. por-_ 5U esta.do de 
explotación Y· miseria. no cayeron en la trampa. O. aste modo·. 
a dos meses de finalizar el ai"io de 1975. \os rumores· y maquine.
clones organizados ¡:>or los pa~idos tradlciona.\es no· pudieron ·ni lo
graron canalizar el consenso popular en ·.contra del . .-ég¡rn8n. militar. 
ni tampoco alcanzó este Último a cimentar Una. más. árnp\ia base de 
apo:yo que la que ya poseía. .. . ·· 

Al mismo tiempo y en contrapartida. por- primera vez en la _histo
ria. de los partidos de la izquierda revoluciona.ria. se logré _la unifi 
caciÓn en torno a. lo esencial y \a Huelga __ Nacional. una. demostra-= 
ción del prciceso de unidad y concentración de la clase obrera 1'ue -
decretada y se ejecutó ex>n gran éxito el 13 de noVtembre de 1975. 

Una. vez más ex>mo ya sucedió después del abortado golpe capitanea.
do por \a burguesía monopÓ\ica. y los demás sectores o\i~rquicos., 
la clase obrera deru.nciaba • ,en ese acto de demostración de . .su , 1'uer 
za" como dirigente· de los sector-es populares• que \as rue.-zas Uga= 
das al más r"'epresivo irnpe,..ia1ismo pugnaban por- adueñar-se del go -
bier-no y protestaba por las medidas eex>nÓrnicas que .algLnOs de sus 
representantes nativos trataban de impulSar. Estas se concretaban 
en la contensiÓn de \as demandas .salariales~ en dec"."etos .antiobreros. 

·en .....a redistribución de la plusval{a generada entre los sectores más 
altos de la clase dominante en desmedro. de los sectores medios ur
banos y p0pulares que venían soportando el peso de \a inflación. 

A f'ines ·de noviembre la crisis p0l(tica parece amainar-. En el in
terior- del. Ejército se hab(a.n ajustado ya ·todas las piezas de la je
r-arqu(a pero aún persist(a.n los estragos de la 1'ra.gmentación J~terna 
que de vez. en cuando . afloraba externamente; a. pesar de la cautela 
que se. ~~ pare no -hacerlos visibles. 

Por ;u. lado los desajO:.stes económi~s también se· habían ~;.regldo. 
Las expo,..t¡aciones petroleras y de productos de e:ocpo~clÓn alcanzan 
niveles un PC><= más elevados que los de 1974. en la misma racha.. 
La balanza de pagos se rec1.Pera • disminuye e\ gasto· pÚbUeo,; el dé
f'icit presupuestario se atenúa y crece el volumen de. divisa.a extran-
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je...as. - El arnor-tiguamientc de· 1as ccnt...adicciones en e\ inter-ior- -
del bloque de poder- al mislTIO tiempo ·que f'avor-ece ·a.1 núcleo burgués 
indUstriat f'or-tatece ta estabilización de ta posición r-e\ativa de· las -
Fracciones industriales y financie,-..as l'T\Onopé)\ica.s en re\ae~::;;,, at res 
to del bloque dominante. La atenuación del dec....,.t~ 738 y la sUstt 
tuc:iÓn del Consejo de Comercio Exterior en "'\do.nos de la tecnoburo-::. 
cr--acia. ~ poder de voto atenua.ba. la .. voracidad .de los comercian
tas e importadores y la codicia -=~ la burgues(a f'inancie...a. dejó pl.2_ 
na libertad para que éstos hicieran de las suyas. Para empezar- -
se autor-iza el mayor- c,mpréstito externo de la historia de\· pa(s pa-_ 
...a el f'omento efe la industria (49). A su vez el nuevo Consejo de· 
Inversiones Extranjeras (l.Jl'la avanzada más para. consolidar ta parC;!!, 
la de poder de \as f'.-acciones burguesas rnonopÓlica.s en el Estado)
en aras de "raciona\ izar ta disposición 24 del Pacto Andino" J/t ref'e
re·nte al trato de tos capitales extranjeros, autor-izó la inversión de 
125 millones de dólares para el Fomento industrial (50). 

Las compañ(as petroleras,. a su vez,. satisfechas con tas dlsposicic
nes gubernamentales que baja.ron et pr-ecio de ref'erencia. ·del Cl"""uclo, 
pero siempre ávidas de rnás beneflcios para. ellas, empiezan a pre
sionar para que no se haga. ef'ectiva et alza de -:.os mi.sn"".os. en 40 -
centavos de dÓtar, decreta.da por la OPEP. para noviembre. En -
esta. tuctla. de los grandes consorcios transnacionates empeñados en 
explotar las riquezas del pa(s para $U máximo benericio no pod(a 
f'altar el apoyo del imperialismo norteamericano. El gobierno de -
los EE. UU. decreta restricciones al comercio exterior ecuatoriano 
en represalia por haber acatado las disposiciones s..corclaclas Sobre 
precios de ref'erencia en la OPEP. El gobierno respaldado por- los 
sectores populares y nacionalistas rechaza el chantaje y cumple con 
sus compr-ornisos. Con este tnc,......mento del precio de \as importa
ciones petroleras en noviembre el gobier-no militar- puede atenuar- las 

(49) 

(50) 

Se trata de 150 millones de dólares destinados una cuarta parte 
a f'inanciar- los gastos del gobierno y el resto a proyectos de desa 
r-r-ollo indu~r-ia1. La Cámara de Comercio de Quito pr-otesta pC),... 
esta pr-ef'er-encia par-a la industria y acusa al g0bier-no de ser- el -
rna:yor tmpor-tador de bienes suntuarios destinados a la buroc,...,.
.cia y al 'f"ornento de ·ta 111 falsa. industria". 
oe estos 125 millones. ca.Si el 60"· es decir- 73 millones se in
vierten ·dandó la pr-et'er-encia en -el pr-ocentaje de inversión a la "'!:!::! 
pr-esa extr-anjera sobre la nacional. 
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demandas socia\ es (51) para conseguir apo)IO político. ·da, los -cto-, 
.-es populares urbanos •. de \a pequar\a bur-guas(a a~lariadlll y ·del .. -
campesinado; pero no sólo eso •. sino qua r-aapaldado en estoa .inc ..... 
mentos monetarios gestiona nuevos. empréstitos exter-nos para . itT"ipul 
sar. las exportaciones de ·azúcar y banano. ·· · ...,.. 

En diciembr-e de. 1975 cuando en la supa...ricie pol(ttea todo Pa.....e'cía 
tr-anquilo • cuando ya la crisis .. de las e:xpor-tactones pet.-olares ara·~. 
más bien. bonanza que empujaba una nueva ·etapa de acumulación. - · 
volvieron a surgir olas de rondo que parecCa,n haberse disipado >""- -
en septiEunbre. No contentos con sus parcelas dei poder loa secta 
res rnonopÓli cos y las oUgárquiaa q.._,..(...n ascender a la cumbr-e. añ· 
la cual reinaba la burguesía industrial. ' -· · · 

La débil unU'ica,ciÓn castranse en el interior de los apa,....tos estata-. 
les y en el seno de las FF .AA •. vÓlvió a most,....r sus. grietas cuan
dos los partidos tradicionales. aprovechando el paso atrás dado por 
el gobierno (52) • levantaron su voz y atacaron. en los flancos del -
póde,... .. ondeando las desteñidas banderas del "civilismo". Además 
iniclaron una campaña de agitación popu1a,... que tuvO. cierto. eco .. aCn 
en el interior de las Fuerzas Ar-n->adas. Los pases; .-etiros y las 
necesarias depuraciones internas tendilintes .ª resguardar la unidad'"';' 
de la Institución ArrT">a.da en lugar de restablecer el equilibrio rela
tivo entre los dif'erentes sectores de las FF .AA.; el. Ejército. la. -
Marina y ta Aviación,, sfl"""\l'ieron,, más bien, para romperlo en 'Favor' 
del Ejército. Este copÓ los puestos de rnando burocrático y admi;,_ 
ntstr-attvos. con toda celeridad. · 

(51) 

(52) 

· ...... ~· 

Del total de gasto de gobierno. el 31.1% se destina al desa
rrollo social. el 24.4% al desarrollo económico. el 26.8" -
par-a servicios generales. el 14% para servicios de la deuda 
y el O. 7% .-estante para. asignaciones globales. 

Nos .-ef'erirnos al a.n1.r1éio de Instituciona.lizaci6n de la revo-
luci6n nacior>alista. hecha por el jera. de.gobl•l'.'no en un momento 
dif'Ícil de le« coyuntu ....... es decir. cuando el estaba, bajo la pre 
sión de las propias FF .AA. y. la de .ios partidos po~(ttcos qü; 
intentaban f'ractural'.' su unidad básica. Pare. apaclgúa,. los -
ánimos. el jef'e. del Estado an......,ció ante el Cabildo. ·quiteño.· 
reunida solemnemente el e de diciembre que. a partir .del 1e 
de f'ebrero de 1976. c:Ua.ric aniversario de .la :tx>ma del pÓder 
por- los militares. se elaboraría un plan para la vuelta a la -
constitucionalidad. 
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MovtH:za.da la base corporativa (que se f'unda. tanto en la def'ensa 
de sus privilegios. corno en la ideo'log(a de def'ensa de 'la nación 
revestida del ropaje de ·su propia especialización) resultaba .fácn 
(se imaginaban los partidos tradicionales) rnina.r \a f'\.l\ción eminen
temente pot(tic.a que e\ Ejército ven(a desempeñando. no en base a 
persuaciones que cambiarían paulatinamente su ideología pr-opia en 
f'avor de\ "civi\isrno" sino f'ornentando rencl\\as. intrigas y rivalida
des internas (53). No f'ue .as{. .Los ef'ectos políticos de desinte
gración interna del Ejército (que los prof'etas de\ retorno irna.glna~ 
ron repercutirían f'uera del . bloque· de poder y pondría en crisis a -
toda la sociedad ·ecuatoriana) SÓ\o af'ectaron a los mandos más altos 
de '\a Institución Arrnada. a \a gran burocracia miUt:z.r y al repre-
sentante en jef'e de \as .rnismas que ceñía \a banda de\ gobierno:. 

· por encargo institucional. 

Una. vez más tas Fuerzas Armadas. aunque desgzt..stadas por tas cons 
tantes f'ricciones> asirnitaron ta crisis sin a.1.ejarse del poder. Pa.= 
ra .no inmolarse institucionalmente sa.cri~icaron a su representante; 
aquet· que ha.bt'a captado todo su apoyo y lo relevaron de su mando, 
en \os albores de 1976. De este rnodo se consolidaron en e\ podar. 
retorna.ron ta iniciativa y preservaron a la F,-.a.cción t-.egcmÓnica. des
haciendo las maquinaciones det resto de las 'f,.-..acciones dominantes. 

Asf pues, tanto en e\ interior de\ Estado como dentro de \as FF .AA. 
se efectuó l.l'la reubicación más equilibra.da y rep.-esentativa del cue:
po castrense; las tres rarr.a.::s militares tuvieron su representante a -
nivel estatal. 

En el interior del régimen dictatorial se ha.bí'a crectua.do una trans
f'orrna.ción. \as FF .AA. ya no delegaban su peder po\(tico e institu-
cional en \A'"\O de sus miembros sino que, estos mismos poderes se 
repart(an· entre los- tres representantes de los sectores militares y, 
de igual rnodo, \a burocracia y \a adrnini$tración eran ocupadas por 
los oficiales de más alto rango de las tres ran-.as militares. Por 
esta razón el triÚnvirato ségu\a siendo el. soporte en la cumbre de -
ta f'racciÓn hegemónica, \a concentración esta.tal adquir(a una "Forma 
más flexible pero quedaba claro que ellos asum(an e\ poder en nom
bre de la instituciéin (54) como lo había hecho el anterior- jefe -

(53) 

(54) 

Estas se hicieron mas agudas días antes de terminar el año y en 
los primeros d(as de\ rnes de enero de 1977. 
Cf'. Decreto nro.1 • Comunicado al país y demás. declaraciones 
q.ue aparecen en E\ Comercio de Quito, 1 1 y 12 de enero de 1976. 

- 105-

"•A: 



de Estado. Este con ·honores militares corr-espondientes a su re.ngo 
se réti raba · de\ cargo que las FF. AA. le hab(an encomendac:IO. · 
Declaraba.· que además. aquel hi!i.b(a sido cumpUclci ·.._ .. caba\idad y que 
su retiro servir«~. ·p...,...... la. consoliclaci6n de la Instituci6n a la. qúe -
~l segu(a perteneciendo (55). . 

Esta nueva. disposici6n del régimen militar, que adopta i.a. f'orrna de 
una .Junta. Militar;. parece,; de manera general. mucho más 'sensible 
pa,.,.,. captar y asimilar. con un alto grado de eficacia. \as contradic 
clones. no SÓ\o entre las rra.cciones dominantes sino \as .. de .la. so~<;" 
dad ecuatoriana en su conjunto. La unidad interna de · la.s Fuerzas
Arrnaclas se proyecta en U"\ poder estatal· menos concentra.do. capaz 
de asimilar- más ráci\mente \as tensiones propic:.c; y \as externá.s; ~ 
do el juego de f'uerzas triple que posee. El Consejo Supremo de 
Gobierno. organismo colegiado, reemplaza al .Jef'e Supremo. e\ 11 -
de enero de 1976. 

A nivel de la estructura. política, o sea, donde el poder del Estado 
no es más que la condensación de l.a · correlación de Fuerzas del mo
mento pot(tico~ no se ha.b(a dado sino un aflojamiento de las alian
zas anteriores sin romperse todav(a la 'Frágil estructura interna clue 
jerarquizaba la relación entre las f'ra.cciones dominantes. Pero~ at 
ensanchar.se el ... margen de movtlidad interna, lo que se ganaba en a
gilidad se perdía en 'Fuerza. Po.- esta razón era imprescindible ac 
tiva~ tas· f"unciones de hegent0n(a# o sea> tas de consenso sOcial y = 
de Pet"suaciÓn i.deolÓgi.ca. para que la sociedad ecuatoriana en -su con 
junto aceptase la instituctona\i:za.ci6n del poder- burgués y ·lo legitime 
con su consentimiento. 

Poco a. poco. doblegando a los sectores más intransigentes, empeña
dos en seguir medrando en base a intereses mezquinos (nos rererl
mos· a las oligarqu(a.s), el núcleo burgués industrial va lmponiendo -
.su propio marco de intereses y exigiendo que las dern6.s f'racclones -
dominantes los respeten y acatero. subordinando los suyos a estos. 
Esta concentración pot:(tica. sln embargo no se lleva a cabo sino. en 
base a du.-.as luchas. Las f'ra.cciones tradicionales abandonan cada 
vez que pueden el terreno de las negociaciones directas pare. resipon 
der a las paulatinas restricciones que se les imponen mediante. ma -
niobra.s solapadas y conspirativas. · · · 

(55) ~;p. 1 
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Los acontecimientos que hemos .:i.no.Liz.o.do .t.:l\cs como \?J. c,...lz,is· de -
septiembre y el relevo da\ jef'e s ..... -p..-crno y ot..-os nustr-an la lucha.
pol(tica. de \as f"racciones domina1,,tcs y mUc$tran \os intentos deses 
por-a.dos de tos scctot'"'cs o\igti.rqulcos ~ dc~dontcs ya en l~ cconomia,. 
por- escapar- del rnar-ginarniento político a1 cua.1 e\ sector hegernóni -
co \os va conf'inando. La conspiración que la .Junta CÍvica Nacional• 
calif'icada por un periodista de 11 comité compuesto por agentes do- -
bles• pr-ovocadores • militares retirados que hasta ha.ce poco pa,-.tici 
paren en el régimen> aventureros cir-c.unstancialcs y po\fticos de:sc""á. 
1 iFicados" (56) > se enca.rgÓ de organizar con meses de antictpaci.Ón "7 
es -una prueba. Su estrepitoso rra.caso y los que han seguido has
ta los de los Últimos meses de 1978, que analizaremos luego. par-e 
cen anunciar e\ fin de\ \\amado Estado oHgár-quico y de sus clases
mantenedoras para dar lugar al moderno Estado donde la burguesía 
industria\ rei.na pero no gobierna di.rectamente ... 

Será pues a partir de su ~nsoltda.ciÓn paute.tina. como el grt-?o bur
gués industrial irá adquiriendo mayor coherencia para reivindi.car 
con mayor f'uerza sus propios intereses tal\:!'s corno: poder""' negociar 
con mayor agi.li.dad su ·dependencia del capital. extranjero,, sa.lvagu,a..-
dar su mercado interno y su expansión r""'cgi.onal,, peleando porque se 
mantengan las restricciones a la entrada del capitat e:xtranj'2:ro (deci. 
siÓn 24 de\ Pacto Andino) f'rente a \a posición entreguista de \as = 
f'racciones industriales y fi.na.nciere.s monopólicas y en contra de los 
importa.dores.,. agroexportadoras y comerciantes. cuya 'función y des
tino es facllitar- la entrada del mismo por- la vfa más amplia. 

Ahora bi.en, c:::omo van las cosas en e\ país.,. en ausencia de un moví 
miento de rna.sas que respalde a esta cábi l burguesfa industria\. e\-::. 
triunvirato militar que \a sostiene va poco a poco entregando el po
der a \a gran burguesfa financiera uncida indisolublemente al capi-
t.al imperialista. 

(56) C~. Andrade• R.• Revista Vistazo, GuayaquH, octubre .de 
1975. p. 10. 
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CAPITUL.O V 

L.UCMAS POR EL PODER. Y CONSOL.IDACION DEL. ESTADO· 



v. L..UCHAS POR EL. PODER V CONSOLIDACION .DEL. ESTA!:>O 

E\ 11 de enero de 1976 es der-r-ocado el .Jef'e Supr-emo: los .Jef'es 
del Comando Conj.:.into de las Fuer-zas Ar-madas le rettr-an. su.·apo
yo y. despU4&s .de Lna negociación. amistosa. ..n una . madr-ugac:ia de. 
anta\og(a (1) 6ste pr-esenta su ••r-ern.••cla .voluntar-ia". Abandonan 
do el Pa\acto Carcnde\et para r-ettr-arse ·de· au Pueblo natal. -

En ·au· generalidad, este nuevo cambio de rágimen, más bien, ~ta 
nueva f'orma de representaci6n que adopta el poder d~tcntado por-
tas Fuerzas Armadas_ expres6 uno de lós momentos decisivos de la 
lucha por el poder y revela ...-. mayor margen de movilidad política 
en el Estado. 

Al· cabo de 3 años de dictadura militar- la racionaUzaci6n de las f'un 
cienes del Estado como organiz_aci6n sof'isticada de la r.,p..-esión :/ 
da lB. administraci6n burocrátiCa se había consolida.do y .. dasCe ene
ro da 1976 h·asta la actualidad ésta se irá perf'eccionando, c sea. -
adquirirá ...-.a f'orma institucional, es dacir, tendrá el respaldo, en 
apar-iencia neutral de leyes, estatutos e instituciones; sancionadas 
pcr el ref'rendo popular. 

El análisis que pretendemos· concretar ttene corno objeto resaltar"' el 
crecimiento de las funeiones asumidas por el Estado en· la estructu
ra social a medida que las luchas por el poder va.'"\ sal ienco del es
pacio cerrado de toma de decisiones para tratar de captar. el área 
más. amplia del juego polC'tico (donde la sociedad entera parece pr-a 
cipitarse mediante el voto ...-.iversal y la repr-esentaci6n parlamenta"".:. 
rta .~ue f...-.ciona de hecho a través de nuevos compromisos de "ca
balleros"• ·o .sea, da respeto a las raglas dictadas por la Co:-:stitu
ci6n) ·que las f'r-acciones domtnantes han acepta.do. para llevar co.., 
"orden y paz" sus luchas por el poder"'. 

De este modo. y en estas ci ... cunstancias, el Estado intenta r-etornar 
la sociedad (de la cual se hab<a aislado por ...., tiempo) '. püra pasar 
a expr-esar. de un modo adecuado \a. . complejidad de las· estruc;:u,.;.as 
econ6mtcas 'Y sus al"ticulaciones. a. partir del intenso perC'oeo de 
moderntzact6n dentr-o del cual la 'industrialización cr-ece en tOda su 
dinámica. 

(1) En palacio se oFl"'ect6 una fiesta de gal.a por el casamiento de -
una de las .hijas del .Jef'e de Gobierno a. ta que asist!"a 1.a pl,!!, 
na mayor del Ejárcito. 
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El Tr"lunvir"ato Milítar de 1976 y sus contradicciones internaa. 

Se lndlc6 ya en el anter"ior cap(b.llo qua la nueva junta da· Genera- -
las no slgnif'ic6 una ruptu,..a de los lazos con los cuales las, Fuerzas. 
Ar"rnadas, están liga.das .a la dir"eccl6n .:,OU:tica e ideol6gica de la t'rac 
ci6n hegem6ni.ca; más aC.n¡,,expl".'9sa concrétamenta·. aunque de mueso= 
indir"ecto. una nueva articulaci6n en el lnteriór. del, bloque. 

Poco a poco la burs:iuesCa ind.lstrial urbana consoÜc:la'°'• no . ain dif'l
cultades. una allanza· . &'T>lls honc:la con las t'racclOneS ·bu,..~esaa mo 
nopollcas nativas. indisolublemente ur'\idas al capital i~perlattsta. -

.En este sentido el papal del. triunvl,..ato es adecuar el antarlc:ir mocl!:. 
lo de acumulaci6n a las exigencias del capital f'lnanc::lero ·sin resque
brajar la hegemonía (.2) de la fracci6n burguésa lndUstrlal en .el in
terior del bloque de f'racciones dominantes. As{ pues· el ·Estado Se 
ef'ectivi.:za aqu{ como el equllibrador en el interior de la complejidad 
del bloque de poder; TTiodera y gobier-no. con tacto· una a.Uan:za objeti
vamente estructurada alr"ededor- de los intereses de las distintas cla 
ses. sin olvidar- el proyecto hist6rico de la bu.-gues{a en su conju!l 
.to.·· 

Por- lo cual, la consolldacl6n del Estado pasa; no tanto por- la per-pé 
tuaci6n del triunvirato en el poder"', lo qua no parecen entender-. los~ 
sectores ollgá.-quicos y · monop6licos rr.ás ir.mediatista.s. sino por 
la puesta en mar-cha de uria ser-le de mediaciones institucionales qua 
se resumen en el proceso de "reestructuraci6n jurídica del ·.Estado" 
las·. cuales perrnitlr'n la expresi6n de la fracci6n hegem6nic:ia a más 
largo pla:zó y en el ambiente "normal" de la "dernocracla restringi
~ ... sin la tutela directa de· 1as Fuerzas Armadas. 

Los desajustes en el interior del bloque se deslizan sin contratiempo 
e,n la medida· en que el triunvirato~ diga.mes t'a.s Fuerzas Armadas.
como Instituci6n. velan por la integ_rida.d del Estado . como poder - -

'(2) Utilizarnos el concepto de "t>ei;emor.!a" de.acuerdo-a.la&'llnS!!, 
mientes generales·c1e Antonio·Gramscl. ,op. cit¡ sin,embargo. en 
este caso.' nos· ref'erimos no tanto a la capacldad .de'1c:on8en&o" -
ideo16gico y cultural que la f'raccl6n . .._gem6nica.ejerce 9obre la 
clase dominada. para integrar-la al sistema dominacl6n. alno ·-
al poder ele negociaci6n efectl....a del nC.cleo hegem6nico· sobre eua 
allados. las· fracciones dominantes subor,d~nada.s" 
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do coeréiór:> y odmln.l::.tr<>cl6n poro. mm'!::>l6n. &l cumplen. con ........ co
matldo polt'tlco e ldeol6gico. coadyuban ef'lcazmente para qua los pe 
sos respectivos de las dU-erentes altanzas y los apoyos a l<Ís mis-= 
ma"1i se ·r-eparatan· adec:uadamente mediante negoc.iacl00es •. que.~-. 
v'-'él"8n la· armonía dentro del equilibrio lne.sta.ble dá1 poclor: polftlco 
par-a restablecer el consenso social. 

·Desde una perspectiva. te6rlca se dir(a que las Fuerzas Armadas 
cumplen. más bien que mal. su papel tanto de "categor(a sociai•; co 
mo el dÉt "FuGt'"'zaS Sociales" en €.sta coyuntura. para fOt'"'talecer- al
E:stac::IO. y par-a consolidar a la bur-gues(a urbana en el bloque· de alia,!l 
zas. 

Ahora bten. esta doble ·runci6n que ellos desempeñan .tiene en .un ·ca
rácter- contradictorio y las funciones ideol6gicas políticas ccinti-ares
ta.n a tas funclones estructurales y viceversa; como veremos de ~odo 
concr-eto al hacer una revisión de las acciones del triur-.virato en la 
escena de la lucha de clases. 

Las primer-as medidas tomadas despulás del cambio de mando en -
Enero de 1976 fueron encaminadas a restablecer un nuevo cquil i.brio 
pol{tic6_. una ·vez que las reformas del Gobierno llamado ,¡revclucio
narid .. y "nacionalista", no prot'"undizaron en los carnpos donde las -
clases dominadas podían salir baneficia.das, por temor- a romper -
las estructuras en las que los oligarquías y ol ca.pi::al monop6Hcos
se a'ferraba.n. D~l primer nombre con el cual e! gobierno de las -
Fuerzas Armadas se había autoidentificado no quedaba. ya sino lo "nacio 
nallsta" y este mismo poco a poco irá borrándose. 

Los· intentos reformistas anteriores al can-.oio de 1976 y los anhelos 
fallidos de acumular fuerzas de apoyo político pa.r-a hacerlos realidad 
·sin participación efectiva de los sec::ores po~laras, acusaban al ini
·C:io de la gestión de los triunviratos un debilitamiento ef'ec::ivo del -
pÓder- de legl.mitaci6n ideo16gica a través de la acci6n del Estado y ..,;._ 
de sus 6rgano.s de transmlsi6n. Se daba una ir.suf"iciencia de consen 
so, tanto en retaci6n a las "fracciones aominates como en rererencia
a la sociedad en su conjun::o, por parte del nCicleo que tenía la égida 
de ~a for""maci6n social. Sin embargo, no se advertía .ur.a incapaci
dad ¡:)ara recuperar .el ter-reno perdido. s.l contrario, el despla-
Zamlento &fectuado en el interior del bloque era blen asimilado y
sl ya no se insistía en las reformas. se apelaba a un .soporte. ~ue -
estructura.se las acciones venideras: "el nacionalismo". AhOra bien 
esto se. ·raen it:aba porque en el interior del Ej6rct::o .se había cor.can 
tracio una ·c::Ot'"'r-lente de. esta naturaleza sobre la cual &e intentaba unlfi=.. 
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car a las Fuerzas Armad-. fortificar al Estado y ~ la _f'racc_i6n hegem~. 
nlca.~ 

Lo. · fcirmci do_ trlunvlro.to que adopt6 la reprc:;;entacl6n. caStrerÚie _ .del".'" 
núcleo burgu6s permitl6· rf>pldarnonto rest.-:ibloccr cierto gr<xlo ·do· uni: 
dad formal dentro de las FF .AA. ·extremadamente necesaria para . .= 
una uniftcact6n efectiva. la sola que posibUltar{a su funcl6n de man
tenedora.e 

La embrlonarla burgues{a industrial. alejada de su propio· orlger\. se 1 · 
alojaba en los terrenos estatales. As{. separada. _del .juego dlrectO .- i 
de las fuerzas pol{tlc:as. puede forttftc:arse internamente y adqulrlr - ¡ 
un· mayor poder de negociaci6n. Este se ve facilitado por la triple- 1 
·representaci6n estatal• lo que le permite responder~ con mayor 6xi- j 
tó; a los ataques de las fracciones industriales. y f'lnancleras que• al , 
encontrarse en ·e1· segundo nlvel de la escala de jerarqu{as del blo- j 
que. pugnan por llegar hasta el lugar donde ella se encuentra. 

De este modo. a partir de Enero mismo, su estt""ategia negociadora 
le permite rett:>mar la iniciativa y recuperar su podar{o en descen
so,· es decir, reforzar su f'unci6n de 1egiti.maci6n y. a pesar de las 
maquinaciones de las fracciones agroexportadoras y terrateniente -

:otisárquicas. vuelve a. conseguir un nivel aceptable da consenso so
cial. Esto le sirve de base de sustentaci6n para establecer una ...,. 
co_mp\lcada red de mecanismos qua le ayuaarán a lograr su objetivo 
fundamental. 

Al inicio -de su gesti.6n el Consejo de Gobierno reitera loa lineamlen 
tos básicos del proyecto hegem6nico • pero parece que se relajan las 
riendas de ta direcci6n política para e.nunci.ar que et r6gimen. que. C.s 
te_ preside,marca s6lo una etapa de trS.nsito al retorno democrático:-

, Sin émbargo,. este mismo hecho. vlsto en rel.aci~n al momento cr(ti 
·¿o en el que se resolvieron las contradicciones en f'avor de\· nC.cleo-:. 
hegémonlco, nos muestra que la direcci6n pol{ttca e ideo16glca se .re 
fuerza mediante -Una hÍlbil maniobra. Con f>sta se vuelve nuevamente 
a desarmar pol(ticamente a los partidos trac:Hcionales (que .?ensarcn
que, con el desplazamiento del antiguo jefa d_el Estado y de las . · 
FF .AA. • el poder ser(a devuelto a los "el.viles") y• lo. que: es m:r.5 -
importante• permite a\ triunvirato tomar ta lntciativa para ·ordenar -
la ejecuci6n de la reestructuraci6n jurídica det Estado segC.n' los, li-
neamientos de la clase en su conjunto. · ' · · 

El rEogimen de excepci6n no cay6 • pues• como un fruto maduro• en -
las manos de las oligarqu(as que presionaban por \a .. ••dem.ocrac:ia ·de 
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·las t:rtnca.s"· y. tcdavfa contl~~-· tncolumo. (al menos haSt:a rlnea de -
1970) a pesa,.. de qUe las clases domlnantcs m:is r-etardat:or'ias d-
sean. m&s aCan. lnststen en que tenc1r-6n que esta .... en el pOde,.. aC.n.;.;. 
a costa de un nuevo golpo de Estado. No i.mpo,..t:a que 6ste desvtr
t:úe e\ pr-oceso de consolldaci6n de \a burgues(a en su conjunto que.;,. 
ellos mismos• a ,..egai'ladientes • aceptaron. · 

Su oposicl6n al Ref'e,..endum Constitucional realizado en Enero de._..... 
1970 y el intento pe ... sistente de invalidar-la primera vuettade las e\ec 
clones. donde no alcanzaron el lugar esperado• son prueba de· eUo.-

Mientras tanto• en los 9 meses de Gobierno• en \os . aparatos estata
les y aclmlnlst:rativos se refuerza \a alianza entre la joven buroc:ra
c:la mil it:a,.. nac:lona\lsta y la ·burocracia y tecnocracia civiles ligadas 
a tos intereses del nC..cleo eje del poder. A su vez ta f,..acci6n fi- -
nancle,..a y ta industrial monop6ticas acen~úan su participaci6n en el -
segundo rango de poder(o relativos (3); reforzándose as! ta posición -
que 6stas adquirieron a ra(z de Septiembre de 1975. En cuanto a -
tas f'racciones comer-ciates. importador-as y agrarias 6sca.s siguen -
pugnando por alcanzar. al menos. el rango de las fracciones inmedta. 
tas superiores. o bien tratan de negociar- con ellas et desplazamiento 
definitivo de la fracci6n burguesa indus~riat urbano apoyada en las -
Fuer'"zas Armadas. 

En et mismo orden de cosas. et nC..cleo burgu6s en to más atto del -
poder t,..ata. a tocia costa. mediante amnist{a a tos militar-es y civi
les implicado en el· fallido golpe de Septiembre, de e\lmlnar toda po 
sible tensi6n pol(tlca que podr!a al.ter-a,.. su propia. consolidación. ·e.s-:.. 
decir. que incidi,..!a negativamente en el precario equllibrlo del ble-
que. 

Los nuevos ascensos militares y los puestos claves en los cuales se 
sitúan algunos jóvenes oficiales marcan. perfectamente. la \{nea. de -
unificación a la que los t:riunviros están avocados. No 1.es falta el -
apoyo de la extensa franja de pequeña burgues!a asalar-iada de o,..igen 
buroc,..ático. que es la que más disfruta de la redistrlbuci6n del in¡;;r-~ 
so en tos últimos años. El relajamie.nto de la pol!tica de r-estr-icci6n 
y de austeridad va directamente en beneflclo de estos sector-es meclos. 
entre los cuales se puede contar t:arnbiEon a las capas militares. que -
jerár-qutcamente sirven en la admtnist,..aci6n y en los servlctos del E.!:, 
ta.do. 

(3) El nuevo gabinete escogido por el. Consejo Sup,..emo .de Go!:>ter-
no parece acentu..r esta tendencia descrita. 
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Con estos reajustes el triunvirato inicia su ·primer año de gobierno. 
- De modo ge.nor;::i.l la t6nica de las contradlcciones··pol(t:lcns· so d.u.: a·n 

torno a la vuelta o la "democracia"• entendida corno goL>ierno ode .. 
los .civiles. 

. ··~. 

Los p'1rtidos· tradicionales r-evelando la im¡::)aciencta de las oliga.~
qu(as, a las que r~presentan,. se apresuran a exiglr al triunvtr:--a.tt.? · -
el abandono del poder pero sus presiones no pasan de las palábras -
altisonantes que el gobierno escucha sin mayor atenci6n. Por una -
parte. la crisis de los partidos tienen f\Jndamentos a.struc:turales: los 
sectores dominantes a partir de los años .60 y en lo que va del gO:-
blerno militar que inicia en 1972 ya no son los mismos; por otra.,.. la 
instauraci6n de un proyecto pol(ttco como el del sector industrial ur 
bano en la era del gran capital exige el sacri~icio de estas lnstitucio 
nos incapaces de asociar ta dlrecci6n econ6mica con la dii-ecci6n po
t!t.tca de manera directa como to hace el. Estado a través de las .- ~ 
Fuerzas Armadas y ta tecnoburocracia. As( pues• privados de su -
escenario pol(tico y sin capacidad par-a integrar un "frente capaz de· -
expra.sar- lineamientos comunes y con ta suficiente fuerza par"'a movi 
li::ar a tas masas_. los partidos polfticos_. no tienen rr.ás alternativa. =. 
que esperar !.a iniciativa del triunvirato. Este_. al parecer_. no tie
ne prisa y haciendo un juego muy inteligente gana tiempo para. censo 
1idarse mi.entras estas instituciones en receso se desgastan intentan=' 
do inC.tilmente su derrocamiento. 

Esta situaci.6n de incapacidad. ya vuelta cr6nica en el seno de los· -
pa'rtidos tradicionales, explica porqué, por un lado. éstos en los -
años del primar régimen militar y en los primeros meses de este -
segundo no rueron tos suficientemente poderosos corno para en~renta,... 
se. s61o.s, con el débil nGcleo burgués industrial qua lucha por unifi 
carse y adquirir solidez política e - ideo16gica a través . de la FF. AA-:• 
su partido político. Por otro lado. resulta 16gico inferir que estas 
rr.i.sm:::..s insuficiancias 1.os avocan a ser los apoyos más devotos del
tmpi:!rialismo empeñado, a toda costa, en detener los ·avances de un 
na.ci.onati.smo impulsado por las exigencias y presiones de las clases 
popular.as y acogido por sectores progresistas de las Fuerzas ."'-rma
das. 

Lo.s e;::>lsodios del mes de marzo de 1976 muestran claramen-te .. el -
juego c::!et imperialismo y el c!e sus aliados. "frente a 1as.ve1eidad~s·d~ 
\a.f"racci.6n burguesa industria\ empeñada en·crear su propia ~e de,::-
acumulaci6n tntef""na; por medio de ta cual intenta r-enegociar sU · p~pel -
de socio secundario Frente a las exigencias del imperio. 

Como ya hab(a sucedido en otros momentos de la. coyuntura. a i.nicio 
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do mc:irzo los consorclos potrolcró:.:a~ lritantundo amc<..Jrcntar- .o\ goblcr 
no a anunctan en la prensa internacional "que abandonaran la explota= 
ci6n del potr61oo dol pa(s por ser onerosa p.::ira sus intereses". 
Las t(midas respuestas del gobierno quo, en concreto, ant..ncla que: 
"de darse et caso, podr(a asumir- el control del consorclo Texac:o -
Gulf'' arrancan la indignaci6n de las centrales obr-eras, de los saeto 
r-es- progresistas y estudiantiles, los cuales exigen al gobier-no la t.ñ 
mediata nacionallzacl6n de nuestra mayor riqueza nacional. Sin em 
bargo, \os Pé\r-tidos tracllcionales, no se inmutan ante la ofensa a la 
dignidad y soberanía nacionales infringidas por- los Consorcios. impe
r-ialistas y. aprovechando el momento f'avorable a sus intereses exi
gen al gobierno abandone el poder-. Pero,_ tampoco en estas circuns 
tanelas se ponen de acuer-do en puntos comunes. Para algunos la·-
mejor forma consistlr-{a en la entrega del poder a un civU, para -
otros se debería convocar a la Asamblea Constituyente en la que los 
legítimos delegados del "poder del puebto"eli.jan al Presidente de la -
RepC..blica, etc. 

En esos mismos dl'.as, las f'racciones dominantes, preocupadas por -
los avances políticos indiscutibles de las organizaciones populares y 
por la.S demandas reiteradas de los obr-eros pusieron el grito en el -
cielo, exigiendo al gobierno se repriman las demandas llegales de los 
trabajadores. Una ola de protestas y de huelgas en Quito f'ue la res 
puesta de tos sectores obreros, cuando el Ministro de Trabajo, en· Uh 
comunicado, daba la ra.z6n a los empresarios. Estos C..ltimos, cuya
ldeolog(a astil impregnada mfls bien de la mentalidad de usurero• de----
la voracidad del comerciante y de. la dureza del patr6ri. antes que de 
la á.glt mentalidad, del e·rnpresario del. capitalista moderno; trataron
de endurecerse frente a la clase obr-era pidiendo al gobierno una de
f'inici6n expl.(ctta en f'unci6n de sus intereses; lo que pon(a en diF(cll
trance a las funciones mediadoras del Estado. Una nueva dec\araci6n 
de \os voceros del gobierno va en f'avor de tos obreros pero• en la -
prl!ictica, el. Estado cumple su f'unei6n de def'ensor del empresárto. 
Se aplica con mano de hierro \a ley y se reprime con- la fuerza a -
los obreros mientras se extiende el guante de seda a los duei'lds del -
capital.. 

Sin embargo esta eontradicei6n f'undamental no adqulere mayor impor
tancia y no se expande al resto -del país. quedando clrcunserlta y 1'9-
eal.i.zada en ciertos centros modernos y en algunas empresaá alalac::ta. •. 
AlgunoS brotes m6s relevantes aparecen en rorma persistente en Qui
to y Guayaquil. los centros mú dlnl!irnlcos del capltaUamo en el - -
Ecuador. -

Por su parte 1.- el.ases dominantes alternan enconad- lucha.a ~to -
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en .el Smblt•-· ~o sus tntar-eses econ6rnlCOS!- COl'T>O pol(ticos·. 

En lo .::con6mtco ést:as se concentran en las rest:ricc•ones a la en
tr"""ada del c~pit:::1.\ extr.ü.njCl""'O y al acce~o llbrc del ml!::rno. L0!.1 ro 
present.::intes de la fraccl6n hegem6nlca defienden a sol y sombra-::: · 
la decisi6n 24 del Acuerdo de Cartajena que les permitirá es·pandlr 
la industria para el mercado tn!:erno y ensanchorte. para el Merca
do An..":l\no. El ataque en contra de la misma, .mantenida por -~os 
agroexportadores. comerciantes y por. los representantes de las -
rracciones industriales y ftnancieras monop6licas. revela su allan
za con lo mi>.s rancio y reaccionar-tos de las ol lgarqu(as que pelea-, 
ban -como aco,-,taci.6 con tos representantes del Chile de Pinocha~ 
por ta entrada libre de los monopolios financieros y por la qulebra 

·del incipiente capital nacional. 

Ahor'~ bien le. t6gica del modelo de acurnu1aci.6n que las fuerzas -
Arrnadas intentan llevar adelante en 1976 está preñada de cor.tra-
di.ccio..-.e:s. Por un lado. como las 'fracciones rrion.:>p6llcas c!e la bur 
gua.a{ .. "l. no son hegem6ntca.s,. sino que ocupan un ranso aba.jo en !.a~ 
jcrorqu(a, no puC>den usar sino parcialmente la acci6n del Estado -
para sus fines y al hacerlo en su tota\idad estarían rorzando otra -
forma º"' acumu1aci6n que implicaría en primer tlformino c¿pacidacl -
t---es;err.6nica y,. adernás> un Estado f'uerte- r>ara imponerse de manera 
a~·resiva,o sea, exacerbar las medid.a.=; de r~presi6n sobre las de CO!!,. 
senso: negociaci6n poHtica y persuaci6n idecl6gica, en tal rorrr.a de 
sorne ter a todas las clases. en especial a las dominadas_. a la disct 
plina f"er-rea. C.:el CClpita.1 f'ina.nci.ef"""O; lo que darivar(a de hecho en una 
nueva crisis política. Por otro lado, el m<><:lelo de acumu1aci6n de -
la· f'racci6n monop61ica no podr(a sinteti2::arse en una mayor inte~n
ci.6n del Estado en la economía para desarrolla.- la ir.dustria básica -
de propiedad estatal,. proteger las inversiones inch.Jstriales en mec.ta-
0ª y pequeña escala y establecer prioridades nacionales. Su pr~ec 
to seri'a:- a tocias luc·~s,, un programa de desnacionalizaci6n violenta. y-=.. 
ef'ecti.va; s6lo los grandes podrían resistir la competencia desmedtda 
c!e los ce.pitales extranjeros que adquieran derechos de un ciudadano 
f="rente a los nacionales .:¡ue Cl~saparecer{an o terminarían subordin~n
dose a ellos. En esta Última alternativa las Fuerzas Ar"'madas s6lo
apa,...~ceríar. co:-no fuerza repr-esiva y sus funciones pol{t~cas e ideol~ 
gicas no tendrían espacio para desar,...ollar-se. Tod.a _su capa.cid.ad .ª!!. 
tatal sería la de'fen.sa sin restricciones del gran capital imperialista; 
por Ccnde el nacionalismo de tintes anti-imPerialistas antlolig~rquicc>S
con vi.sos reformistas.,. que implican un acelerado proceso de ~odernl_z.a:-:
cién en el cual la. mediana burgues!a industrial nativa y los sectores me 
diOs son los que mfls din6.micamente crecen> no tendría sentido· comO .=. 
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clmlent:o agtutlnador de un previo consenso soclal..;j~ blen 1.a pol{..:~ 
"tt.c·a globa1. .. de1·· i>t-t.me,... .'1'-t;gtmen'·'mfHtar .~e rue· de.iiip\azado en ene<".i:>'-- · 
de 1976. pudO Obtener esta baSe consensual pero nO fue Capaz de pro 
fundlzar en 1.as rcform;::.s p0rque·. sln apoyo efectivo .. en .las clases pe 
pu Lares no Le quedaba más que pactar con tas frncclonas . burguesas= 
monop6Licas y el triunvirato es el resultado de esta negociacl6n. 

Fue este C.ltimo que tuvo que plan::earse la disyuntiva: profundtz::u-. 1.ss 
reformas o detenerse.. Escogi6 lo segundo. El dilema de la revotu 
c16n se convertfa en un mito y la contrarevoluci.6n aparece con-.o tñdi 
cisi6n polfttca en el hOrizonte estatal. El naciona1.isrno revoluciona.=:.. 
ri.o antimperiaLista y antioHgárquico no pudo rebasa.a- en la práctica -
los límites de sus propias contradicciones, es dectr, no ;::>udo gestar 
fuerzas sociales que f}...lesen· más a.ltá de las fronterg.s que el capita
lismo impone a las Fuerzas Armadas como Instituci6n. 

'· 
Po:- esta raz6rt entre 1972 y 1976 y desde esta Crltima fecha hClsta 1.a -
hora actual las FF .AA. s6to han sldo las portar.lor;;.s del E3tad.:> bu:-
gulás y to han ido reestructurando ha..c:>ta convertirlo ~,,.un "S:.:;~.;s.Co m.::> 
derno" donde la democracia burguesa parece explotar com\..,, ~xp1--P.si6'ñ 
genuina del pueblo soberano. Sin embargo, este C.ltimo, en este tipo 
de democracias restringidas s6to sanciona_. ratifica la etecci6ñ pero
no elige; en otros t&rminos_. se trata de un pueblo qu~ tiene ta i1usi6n 
de ser libre pero, run::larnentalrnente es dominado y explotado. As{ -
pues, los intentos y ta buena voluntad del rt;girnen militar por dar n 
las clases explotadas una participaci6n más an""lpl!a.. no van :r.á.s al!.S'.1. 
de establecer el ~erreno político propicie. para que l~ eta.se l"'iE:~·?m6ni
ca.. la f'racci6n tX .. u ... guesa industrial.. ensaye, en el Ecu.ador de hoy. su 
poder político, sea,, en f'o,...ma. directa º• por medi.o de la ac:tministra
ci6n burocrática q<-'e es el cuerpo estatal agente de la 1-nisma. :::.in -
el concurso de una clase obrera. concentrada, organiza.da y pol{-cica
mente ind~pendiente.., ·tos intentos de ta embrionaria burguesía ecua~~ 
rlana no irán m&t.s tejos que el conforman un Estado Mo::ierno ya que 
la Nueva Democracia no puede darse sln un poder attel"""nativo al bur
gu6s, sin un Nuevo Estado,. del cwal la clase obrera y sus aliados son 
los portadores. 

Esto lo saben bien las oligarquias aliadas al lrnperiolisrno y los rno
nop6lios y es por este lado que se lncerta una nueva contradicci6n -
que el triunvirato no puede superar: los Cr"'ecientl3s anh~os de 'lnc:Je
pendencia ec:on6mica,. de desarl"""o\to aut6norno y de soberan{a no.cional 
de ciertos sectores progresistas del Ejl3rclto y ta dura raa\idad de. -
una subordinaci6n rnás efectiva en ,todos los :!irnbltos al cer.t:ro hoge--
m6nf.co del trnperlallsmo. · 
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La bat.-=-lla pn,... e~ pct,...6_lco cjcrnpliC"i·~·a ele rn~ancr:"'.o. ¡>U,... ... ,diQn,Jllca· esto·, 
desajuste y por esté lado. el Consejo Supremo de Gobierno·en lugar .. 
de nv,"\n;,,.:ir en rcl;::u:ii6n a la ¡:)oHlicu pctrolcr • ..,· nacionaú'st:a dol 'arito~ 
rior ·gobierno militar ha ido capitul<>ndo. Es por estas razonas .quo 
a ílnCs de rn¿,,-.zo. un comu'nlcacto de los urltvcrsltarlos denuncla una 
nueva oFensiva de tos monopolios internacionales asentados en el -
Ecuador. Se trata de los consorcios petroleros apoyando a s.:.S ser 
vidores nacionales. El boicot a las exportaciones y el abandono de 
las tareas de explotact6n en el Oriente ecuatoriano son las armas de 
la Texaco Gulf',; a esto se suma el sabOtaje de la Anglo. el consiorcio 
ecuatoriano· ingllios. a la CEPE. En f'in. sectores progreslstas. sin
dicatos y organizaciones populares coinciden con los estudiantes al -
af'irmar que: "La campaña internacional. descaradamente. ravol"'able al 
consorcio Texaco-Gulf'• demuestra que la oligarqu{a ecuatoriana no va 
cna en vender los intereses del pa(s con tal de recuperar- el poder-
Y sus incalculables privilegios" (4). AC.n m:li.s en el impresionante -
desfile del Primero de Mayo (5) • las ce.ntrales sl.ncll.cales • las orga
nizaciones populares. estudiantiles y campesinas vuelven a reiterar -
sus objetivos de lucha e 1.nsl.sten en el cumplimiento de las medidas
progresl.stas por parte del gobierno. Se trata de exigir al Consejo
Supremo una pol{tica consecuente de defensa de las riquezas del pa{s 
contra. la voracidad de los monocol ios petroleros y sus def'ensores na 
cionates. No será, sino 6 mesa más tarde,& comienzos de oéb..lbre. -
cuando las exigencias de ta clase obrera y de los sectores p.-ogresis 
tas del pa{s penetraron en tos sectores más sensibles de la 1n5t1.tu-= 
ci6n Armada. que et Consejo Supremo pararla por el momento la. e!:!:' 
bestlda de· tos monopolios petroleros transnacionates. 

Ahora bien. a mediados de 1976 ta embestida del impe.rl.aUsmo y de-· 
las otl.garqu{as nacionales parecía calmarse¡; el ciclo cortó de auge -
econ6mico era f'avorable a los intereses de ta f'racci6n burguesa in
dustrial. En. esta. f'echa la balanza de

0 

pagos alcanzaba un superavl.t -
de 612 mlllones de sucres en relación a 1975; las ·exportaciones pe
troleras y tradicionales aceleraban su ritmo de crecimiento (6); las -
restricciones a las importaciones suntuarias i-.ab{an surtido sus el'ec..-tos. 

(4) Cf'. El comercio, 28 .de marzo de 1976. 

(5) Cf'. Revista Nueva, e..-ro ao. p. 7 

(6) cr. El comer-el.o •. "Resumen Nacional" d{- 9, .22 y 30 d•. ma
yo de 1976. 
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El nivel globnl de .1a - acttvidad econ6.mtca dclpafs cr-ccia y ¡.:.,,. 'f"raé · ,. 
ciones exportadoras e industriales apro..echli>n la oca.si6n para· mejo 
rar su. posici6n rolatlva en la econom{a :y. en ei. lnlcrio~ dol . bloq;;G 
en el· poder. Se pod{a apreciar. no obstanto •. una solapada púgná -,
ontro l;;is f'r<>.cctonos monop61lcas mt.s pr6xtmas al eje ·d.,\ .bloque por 
una mayor participacl6n en las regal {as c!el pctr6leo. por su. parte 
el nC.cleo hegem6nlco pon{a. todo su empE>ño. en la éef'ansa de las li-
mitaclor>e5 al capital extranjer-o y en la dinamiza6.i6n del s.eci:or i~
dustrial, tanto par'a consolidar su posict6n en !a b=.sc ~cc~6m!ca co
mo para afianzarse más en su dominio pol{tico dentro del sist.c.ma -
de dominacl6n. 

En las discusiones dentro c!a la Comlsi6n det Acuér;,jo di! Caro:a.ger~á. 
se pudo verificar, en alguna 'forma. la orienta.c!.6n de políticas eco
n6micas que el rapresentante de la f'racci6n industrial quiera impri
mir internamente. La asignaci6n, por medio· de la Decisión 91, da: 
la petroqul'.mi-::a básica al Ecuador señala el empeño de los indust,...ia 
les del pa{s en desarr-oUar procesos econ6rnicos tendien::es a relati=-· 
vizar la subordinaci6n económica al in"'lperto. al menos er. los pr-oca 
sos básicos. La misma inquietud expresa el represen;::an;::e de los = 
empresarios nacionales en el f,-.ente eco".'16mico cuando insiste en a.ce 
lera.- el proceso industrial mediante el gasto programado en base ,;;:
las ganancias del petr6leo rntantra.s tos sectores importadores. co-
merciales, ind<..:striates y rinancieros intermediarios pelean y exigen 
la libre entrada del capital Foráneo como motor de la ir.dust:-ia y di 
narnizador de la econornl'.a. Estos C.ttimos pretenden abrir da par- = 
en par tas puertas del pa{s al capital f'tnanciero pa:-a acrecentar la
deuda externa., hipotecar nuestro petr6leo y, de este modo, a.::::antuar"" 
la subordinaci6n de nuestra econornl'.a al capital monop6tico interna-
cional. 

Bloquea.dos., momentáneamente.,, los representan-::es de los pa,..:tic;Jos -
t,....adicioriales, en el ámbito pot(tico; incapacitadas las fraccicne.s do
mtn.;:;.ntes más retardatartas para obtenar"' un mínimo co~e.nsual en"J""e 
los sectores populares en contra del gobierno no pudieron parar las 
débiles ref'orrnas que a travlás del Estado se imptementaban • gracias 
a las presiones de la clase obrera per-o que serv{an tambilán para·
equili.brar al bloque y consolidar la hegemon{a. 

2. Co:-;centraci6n y disgregaci6n de las Fuerzas Armadas Gr. el -
Estado. 

Como Instituci6n Armada "categor{a social" el Ejlárcito es el brazo
repl""e.sivo dal Estado, o sea su· mero centro per~, como "f'uerz:a ~octal"~ 
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junto con l<> tocno1::?Urocra.clo.cumple, en aus.encla. de un par.tldo •. 
la f'unci6n de representac\6n pol(ttco e ldeol6glca de los intereses 
de la f"raccl6n hegcm6nlca. AhC>ra bien. esto no quiere dcclr que 
exista una relaci6n ltneal entre las Fuerzas A,.......actas como in-. .. tru 
mento de la clase dominante y como expresi6n propia de una teñ=
dencia espec(rlca en su ini:erior. la de la t'racci6n hegem6nica. -
Se trata de una dintimlca i-nuy compleja, de una accl6n constante-
an la escena polCttca para contrqlar la iniciativa de los partidos y 
persuadir-los a aceptar las reglas de juego establecidas por el n"-'. 
cleo .hegem6nico y a su vez actuar desde el Estado y en el. Estado 
para dirimir las dlf"erencias existentes en e 1 interior del bloque do 
minant:a e impedir que estos conflictos y los demfls que se dan cOñ 
las clases dominadas no cambien la correlacl6n de Fuerzas socia
les en contra del eje de poder. Así pues. cuando las FF. AA. 
en el Ecuador, entre 1976-1978. controlan el ascenario del juego -
que poco a poco se ir6. abriendo y en et interior de los aparatos es 
ta.tales; el Estado, como. f'unci6n de domlnaci6n y hegemonCa (7), se
mantlene inp61ume. Sin embargo si al concentrarse €.stas en un la 
do descuidan ·el otro se produce un desajuste que puede ser Fatal pa 
ra la supervivencia de 'la anterior corre1aci6n de Fuerzas. Por eso 
mantener 'la unidad de las Fuerzas Armadas como Instituci6n es vi
.tal pero la acct6n pol(tica ideo16gica y represiva que al mismo tiem 
·po deben desempeñar en la sociedad pero esta misma acci6n las des 
gasta y laS disgrega puesto que. tanto come ••categor(a social" y co-
mo "f'uerzas sociales;• las instituciones armadas se ven invadidas por 
las contradicciones de la sociedad. 

Ahora· blen lo .. que intentamos resaltar aqu( es c6mo el triunvirato se 
las arregla para dosificar estas dos funciones de peso d_iFerentes (B) 
y los erectos· de concentr~cl6n y de disgregaci6n que causaron en el -
intertor de los cuerpos armados. 

E\ mlnlstro de la po\{ttca a mediados de 1976 anuncia el "df.6.logo" -
corno prlmera apertura de un espacio pol{tico para preparar la rees
~turaci6n jur{df.ca del Estado, en tl>rmf.nos m:l.s concretos, para -

(6) 

Hablamos del Estado en sentido lato segCan la particular acep
ct6n grarnsclana del término. 

Oec:ilmoa de peso dlf'erente porque en realf.dad la t'unci6n deter . 
mlna.nte., que no ·necesariamente es dominante. es lo r-ep.rest.Vo. 
Para eso las Fuerzas Armadas se han especializado e .lnstitucio 
·na\lzado. M6.s aC.n sf. estas t'raca.san en reprimir nacionalmente 
\a · lnteNenc\6n .Xterna es en cf.ertas circunstancias un hecho; -
esto se ha comprobado hlst6ricamente en Am6rica Latina. en Asf.a 
y en Europa. 

- 120-



rotor'"na,... al goblern~> de .clv{\es. L.os par'"tldos tr'"adlclonales con pr'"ontl
tl...;d salt<:ln a la palestr-a pero se ven derrotados por que los p.:ir'"tlda
rios de la transformaci6n pr'"Ofunda rebasan a los amantes del statu
quo. 

Dado este fr'"ac::iaso. las fracciones dominantes subordinadas intentaron 
un at~ue frcirlta.1 acorril:>añádo,, el mismo,, de rumores. -estratagemas 
e lntrigas con las que pretend(an crear confusi6n pero. c:UyOS' alcan
ces iban directamente orlentados a gestar una corrlente de fuerzas'~ 
so.ciales opuestas al r6glmen militar'". Para la ocasi6n ensayaron-"-·
en 1976. "a la criolla"• la f6rmula que la CIA hab(a implementado. -
con 6xtto. para entroni;¡:Rr a los militares en el poder. hace trece -
años. 

Nue5tras oligarquías pretend(an 1.ibrar a los militares de un "golpe -
extremista fraguado por'" el totalitarismo internacional y comandado -
por- los comunistas. En realidá.d,, se trataba, en este caso,, de ées
hacerse de la Junta Militar de flamante lnaugur'"aci6n (aún no cumplía 
el m'edio año) para ocupar ellos el puesto. Las declara.cien.as ;:atrl~ 
ticas y' los sacrificios, aún l<::>s mayores, para defender a la demo-= 
cracia del extremismo comunista y preservar las sagradas ltbertades 
y las "tnstituciones del pa(s;• s6lo ol{an a ta m:3.s rancia y ultramonta
na demagogía. En fin se juraba y perjuraba "defender la demacre.eta 
hasta las últimas consecuencias". (9) 

Estas proclamas de los nueve partidos políticos. lanzadas en les -
primeros días del mes de junio, a pesar de su resonancia, no tuvie
ron, como en otros momentos de la hlstoria del pa!s, el conjuro . m~ 
gi.co' capaz de deshacer en pocos días la estabilidad del gobierno de -
turno y de fracturar en su base al bloque en el poder. Es que a r."'I:=. 
diados de 1976 el país vi.vía momentos diferentes de los anteriores -
y la fuerza de las fracciones tradicionales iba menguando bajo la ac-
ci6n de una fracci6n moderna, como la burguesa industrial• empeña
da en modernizar al Estado a travi>s de la creacl6n de una nueva bU
rocracia a su servicio. 

Sl hasta 1972 las estructuras esta.tales conformaban parcelas prflcti
camente independientes de poder (tales como: el ejecutivo. el legis
lativo. el judicial, los organlsmos paraestatales, las instituciones -

(9) Cf'. El Comercio, Resumen Nacional. 6 de junio de 1976, p. 13. 
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aut6noma.s y \as comis\ones desceritrallzadns). eri donde \as frac-
clones dominantes se alojaban¡ en 1976 con el lento. pero cons-' 
t.>nte proceso de ascenso a la hegemonía de\ bloque por parte del 
joven nC.c\eo burgul>s industrial• el Estado había ·adquirido ma.Yor 
solidez. se había concentrado y unificado para lmputsa.... un pro-:
yecto político que \o consagraba como dlrlgente de las demh·frac: 
ciones del _bloque y tos• -fljat>Í!l como e\ motor del d-arrol\o del ca 
pita\lsmo en el. Ecuador. en su fase mt.s dlnárntca. \a industria-. -

Esta concentract6n, a \a cual nos_ referimos, se había efecti.aado -
con una buena dosis de coercl6n y fuerza pero mfls por la v(a per 
suasiva y de negoct.aci6n. Se trataba de una fuerza "intelectual = 
y moral" que aglutinaba fuerzas sociales y trataba de resolver los 
problemas de\ pa(s con- nuevas f6rmulas. es decir, impulsando el.
proceso industria\ para el desarrollo del capitalismo moderno. · Es 
por e~ta r_az6n que el nC.c\eo industrial hegem6nico se all'.a con la -
burocracia civil y militar y consigue el apoyo de los pequeños pro
ductores y pequeños propietarios urbanos y rurales y. en los mo-
mer'ltos álgidos. el de la clase obrar-a organizada. Bajo la presi6n 
de estos grupos el gobierno real iza cier-tas tareas nacional.es y an
timperlalistas que le permiten tener- un mayor margen de indepen-
dencia en vista de su conso\ldaci6n como fracci6n- dirigente en el 
bloque en el. poder. 

Es-·pues, a partir de este deslizamiento estatal como se va gestan 
do una fuerza cada vez más homogf>nea que tiende a concentrar a -
las fracciones dominantes dispersas ·-en un solo interios político -
que no impida el libre juego de las contradicciones sino que -la 
oriente en f'unci.6n del proyecto hegem6nico. - Esto_ explica el - -
desajuste en la lucha política que -se concretará, en el. resto de -ia 
coyuntura, en el afán de volver al. "r6gimen civl\" sin cambiar
las anteriores reglas de juego. que antes de 1"972 ya entraron -
en crt.sts. o de permanecer con e\ "rl>gi.men militar" mientras -
se cristalizan nuevas r-eglas más acordes .par-a contener los cam_bios 
políticos acaecidos y que deberán ser- sancionados por_ l_a sOc:t.edad 
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ecuatoriana (10); con el fin de que la burgues{a reine sin mantened~ 
.res. (11)~ 

De lo anterior se infiere la importancia del Ejl>rctto que no es, en 
el presente e.oso, un rnodlador lr:"de:pcndicnto :;;.\no que desempeña el -
papel de representante pol{tico de la fr<>.cct6n hegem6ntca y.· por -
ende. contribuye con su propia y peculiar ideotog(a al mantentmien
to de la misma y, ademfls, reina en su lugar, aprovechando para -
si de las ventajas de su postci6n privlligtada en los aparatos estata 
les. Sin embargo, puesto que las FF .AA. tienen tambi6n que desem 

· peñar la doble funcl6n estatal de represt6n y c!e organlzaci6n de la= 
sociedad, su primer papel. entra en contradicct.6n con el. segundo y -
as{,. su propio desgaste interno tiende a debilitar su funci6nde con 
centradora de la fracct6n hegem6ntca. Muy pronto se empez6 a - -
manifestar esta tendencia. En el interior del cuerpo armado y en -
los altos puestos de admtnistraci6n del gobierno surgieron discrepan 
etas en torno al diálogo pol{tico y al plan; por donde se empieza a= 
·manifestar la tendencia· a 1.a dlsgregaci6n estatal. afectando directa
mente al eje dei bloque en el poder. As{ que, ~ste empieza a des
\i:z.ar""se a un campo poco propicio para mantener et equilibrio intei
no del mismo y la arrnon(a en la sociedad. 

(10) Nos referirnos al Plan de Institucional lzaci6n de la Revoluci6n 
propuesta por el .Jefe Supremo del ant:ertor gobierno militar -
que en su parte medular ha venido implementando el triunvl,...a 
to a partlr de 1977. La sút:il y calculada táctica pol(tica. que ei 
gobierno ha venido utllizando le ha permitido hasta el momento re 
tener la iniciativa. De este modo la. v{a del "retorno democráti.cO" 
se ha venido cumpliendo. En mayo de 1976 se anunci6 el "Plan de
reestructuract6n jurídica del Estado" y el "nuevo diálogo" pol(ttco 
con los sectores organizados del pa(s. Se inl.cta en el C.ltirno ter-
cio de 1976 la recedulaci6n para 1.as elecciones y se ptde a los Par
tidos Pol(ticos nombr-ar- ternas para las comisiones encargadas de 
agilizar el Plan. En enero de 1977 las Comtsiones uno y doa son 
asignadas para redact<>r- los dos proyectos de Constituci6n que fu!:_ 
ron sometidos a r-eferendurn po¡::>c.:lar- et 15 de enero de 1976. En -
fin el 16 de julio del mismo año se real.i.z6 la primer-a vuelta de las 
elecciones y luego de algunos· retf-.asos críticos se anuncia que la -
segunda vuelta y definitiva se realizarS., a más tardar, para fines -
de 1976. · 

(11) Los partidos tradicionales habrían entendido este particular perfe.=. 
ta.mente y se oponían a estaS medidas con las cuales "la dictadura 
podr(a, ella st, reinar, aún despu~ c!e morir••. Cf. Comentarios 
de H. Ord6ñez en "Ver y Haolar'' Revista Vistazo, Guayaquil., julio 
de 1976. p. 16. 
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Las razones esgrimidas anteriormente pcxh-(an expl lcar • en algun¡:i 
medida, \a ambigua pol(tlca nacionalista segulda por el triunvirato 
a partir. de\ mes de enero y lns pequeñas pero susmncl.:>los concéslo 
nes logradas o arrancadas por las presiones y negocia.clones de \as -
fracciones nnancler.:.s e industriales monop6Uca5, as( ·como· la lnert.
cacla ·de\ Estado en transf'orrnar la. estructura precaria del agro y ·-
la productiva en general en los dos C.ltlmos ai'\os. · 

Ahora,vlendo los acontecimientos mt.s de cerca, las contrac;llcclones 
internas del· bloque ·dominante volvían a repercutir en las FF .AA. y 
en los aparatos estatales y los enrrentamientos entre las dlrerenl:es
t'racciones comenzaban de nuevo a tornar el sesgi:> de un confiicto en 
el interior del régimen mllitar. Se le acosaba para que entregase el -
poder y, de este modo, volver al régimen civil. El triunvirato, ·sin 
rni>.s alternativa que seguir su propio juego dil.atorio. o entregar el -
poder, se volvía a enredar en sus propias contradlcciones. Pero. -
corno en reg(menes de excepci6n los conf'llctos y luchas de las f'rac
clones dominantes y las luchas de la sociedad em su conjunto resue
nan con mayor fuerza sobre los aparatos esta.tates. et Consejo Supra 
rno de Gobierno se ve(a directamente involucrado en tas -mismas.· -
Sin embargo,. al estar integrado por los jef'es de los tres sectores -

. de las ñ..terzas armadas, el Ejército, la Marina y ta Aviaci6n; estos 
• C.ltlmos resultaron también directamente af'ecta.dos aul'lque, eso· s(, en 

forma desigual. Et desgarramiento era inevii:abte; las FF .AA. sorne 
tidas al 'fuego de sus propias contradicciones y expueetas con mayo,..
severidnd a \as de toda ta sociedad (slrviendo • en ausencia de tos or 
ganismos pot!ticos f'ormales y de tos filtros del Parlamento y del Con 
greso, de organizadores de tos intereses del bloque y at mismo tlern-=. 
po. de expr:esi6n poHtica de la fracci6n hegem6nica) entr:aron en crisis. 
Los pal'."tl.dos políticos anteriormente e·n réiceso, con la apertura míni
ma que el. gobierno hab(a dado no tardaron, a pes.ar de su inef'lcacia -
organizativa.,, en causar estragos. Sus intrigas y componend.as logra
ron mellar la unidad de los Cuerpos Armados; aparecieron como con
secuencia, cos tendencias divergentes -tanto en el interior de los Altos 
mandos de ta burocracia armada, as( corno en el seno de las Fuerzas 
Armadas: los que apoyaban la permanencia ae los militares en el po
der en vista de realizar reformas ef'ecttvas y tos que deseaban subor
dinar sus f'unciones políticas a los marcos institucionales. es decir, -
abandonar el Poder. 

Cabe en este_ momento recordar que la crlsls de septiembre de 1975 
se solucion6 mediante la bGsqueda de una mayor cohesi6n ·en el inte
rior de las FF .AA.• objetivo que se togr6, momentáneamente, el 11 
de f'ebrero de 1976, alejando del Estado al Cínico representante de -
las mismas y reemplazándolo por una .Junta l'v\illtar. En esta rorrna 
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el triunvirato volvía a asumir tas f'uncioncs que el antiguo rógime;"'l 
de reprcsént:aci6n centrall:zada (12), ya no cumpl(a en relación con 
la Instltuci6n A·rrnada. Por contradictorio y paradógtco que sea, -
una represe:"1taci6n estatal menos concentrada, un régimen mllitar 
compuccto por"' tos tres ·rcprcticntantc.s do las grandes ramas mlll
tares, era más apto para ccntrall~ar sin intermedi'1rios los intcre 
ses· comu~es a todo et Cuerpo castrense y. al misn-.o ti(,;.~mpo. seY:
vir de árbitro directo de tos intereses, peculiares a la Marina., ai 
Ejército y a la Aviacl6n; en el caso de que estos tuvieran pesos -
espec(t'lcos equivalentes pero esta no era la realidad ya que el f'iel 
de la balanza se inclinaba hacia el Ejérclto (13); sin embargo, es
te desajuste interno es aceptado ·porque este último constituye la 
f'uerza más numerosa y más estructurada de la Instituci6n militar -
y la que más afinidad presenta, en sus intereses cspcc(rtcos, con -
la f'racci6n burguesa industrial hegem6nica. 

As( pues, en el interior de1 Consejo Supremo de Gobierno las dos 
tendencias contradictorias de las F"ucrzas Armadas se ago~ pa.ban -
tratando tanto la una como ta otra ·da imponerse. A pesar de las -
apariencias,, en tos pr1n1eros r.-icst:~s,, o soa,, de e:-tC!ro a n'")&yo ~~ -
tendancia que pugnaba por la pcrme.;-¡e::-.ci.a. du tos mi.titares en ~t po 
der pareci6 c6nsolidar.se y con est.:> la poslci6n relativa del núcleo-::. 
hegem6nico mejoraba y el retorno añorado por las demás f'racciones 
se dilataba. Se evidenciaba, entonces, la eFicacia del triunvirato -
no s6lo en restaurar el equllibrio en el interior del bloque sino tam 
bt.'én en crear una correlaci6n de f'ucr=::as favorables a la consotida-
ci6n de la hegemon(a. Asi mismo, en retaci6n a la. Instituci6n Ar
mada, la ágil soluci6n de los desajustes internos r~or:zaba. ta uni
dad de las FF .AA. en torno a los tres jefes de las principales ra
mas y presidentes del. gobierno. 

(12) 

(13) 

En el caso del régimen anterlor el Jefe Supremo acumulaba 
todo el poder Institucional de las FF .AA. y, además, arb<tra 
ba s6lo una dosi"Ficaci6n eqt..0i.tibrada er.tre los diFerentes inte-
reses de las tres ramas de las FF .AA. -
Tanto a partir de 1972 como en la actualidad el Ejérch:o co
pa. et mayor nCtmero de representaciones esta.tates• bul""Ocrát!. 
cas y administrativas del pa(s; sin embargo, en el régimen= 
militar anterior al de enero de 1976 la representaci6n de las 
otras ramas, especialmente la de la l'.Aarina, ten(a mayor si;;¡ 
nif'icacl6n que la que tiene en la actualidad; aunque. -Formal- = 
mente, este vacío es llenado. puesto que el jefe de la Marina 
ocupa la presidencia del Consejo Supremo de Gobierno ·y el de 
la Aviaci6n es ·el que dei'ine la correlaci6n interna de f'uerzas 
del Consejo Supremo. 
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.La .coer,cl6r:> r;>ec:.~ria pa,ra ~nso_lidar el. r~imen militar.• de nueva 
f'orma. h...."l.b(a p1 ... H35.to .o. l,¡i "opo~lci~n civil u o. .la. dcícnsi.V.3 pero. i'.1-, "':'.!:. 
dicla. que los triunviros conct.ltaban. los partidos. tradicionales votv!an 
"' combatir <:>.l .. ,.:í'..'Qimcn de f"acto";. n"lf1s.· a. pé,;a,:..· de tas dcetaracio 
nc.s que lL"'n=~n a las ''f'ucrzas vi""1s del Po.Cs" a cxi.otr .. el ,pr-On~ 
retorno de los milita.res a tos cuarteles, Las f'racciones · domlnante5 
subordinadas no pudieron .articular cierto número de f'uerzas socia 
les para exigir a los militares el a.bandOno del poder. una' vez -

. más• el ataque f'rontal contra el régimen no daba· resulta.do por lo ;;,._ 
que se recurre a debilitarlo tanto en el interior de· tos aparatos es · 
tata.les c:Omo en el seno mismo de la lnstituci6n castrense" que tos 
respaldaba. Hacia' fines de mayo del 76 se sienten algunos desa..]us 
tes que se pretende regularlos (14). con poco ~ito. Ya. las cont...a 
dicciones en el interior de las ramas· armadas hab(an rebasado los 
receptáculos institucionales para representar en pequeño el escená
rlo de la lucha de clases. consecuentemente.• la disgregación estatal 
era el signo de que la crisis adquiría otras proporciones. o mejor 
dicho, que La. f'unción social del Estado, corno tal, (15) entraba en -
crisis, de tal manera que la división e.-. el interior de los mandos
arrnados era la manif'estaci6n externa de un desajuste. más hondo en 
la estructura cie la sociedad y en el ámbito político de la misma. 

Cabe en este momento hacer un ligero análisis de los ef'ectos de ta: 
crisis en el interior de los mandos alojados en las alturas del Esta 
do y en los situados en las cimas de la ¡...,s::ituci6n Armada. . -

El ascenso del proletariado en el escenario de las luchas sociales 
del pa.Cs, sus repetidas presiones sobre el ri?glmen militar para que 
lleve a cabo transf'ormaciones en f'unción de las clases populares, 
hab(a.n logrado f'ormar en el interior de las FF .AA. un núcleo ·de -
j6venes oficia.tes que no· s61o estaban de acuerdo con' la permanencia. 

(14) 

(15) 

La nueva ley de seguridad nacional dictada el 13 de abril de -
1976• que creaba cuatro f'rentes de a.cci6n estatal: el externo a 
cargo del Ministerio de Relaciones E:><teriores; el interno co-

. rrespondiente a. los Mlnl.sterios de Gobierno. Tr,abajo y Sa_lud 
Pública; el econ6mico asignado al Ministerio. ·de· Fianzas, Re 

.. cursos Naturales. Agr-icult:.:.ra, Comercio e Industrias y a.l de 
Obras ¡:>úblicas y el Frente Militar. por último, 'Cóórdinado -
por el Minister-io de DeFensa.. y el ·eo,,-,anc:lo .. Conjunto. "de laS -
Fuerzas Armadas• no era. sino el intento .desesperado ·de uni.f'i 
car- tos mandos militares bajo. ta .hegernon(a· del .Consejo su= 
premo d.e Gobi.erno representado por los .Jéf'es de ... los tres se: 
tores de las FF .AA. 
Se trata de su papel de organizador social. es decir de su 
t'unci6n de moderador de los intereses particulares en vista 
del interés general • 
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de los mllita.res en el poder sino que se mostraban como Los porta.es 
tandartes de la def'enza. de las riquezas nacionales. y alentaban tas 
transf'orrnaciones en benet';cio de las clases explotadas. Este r.Czcleo 
concentra.do sobretodo en el Ejército presion.:>.ba internamente (16). pa. 
ra que el Consejo Supremo de Gobierno llevase a cabo un programa-::. 
econ6mico de "nacionalizaci6n de La industria petrolera en todos sus 
aspectos: extracci6n. trans¡::orte. cornercializaci6n e industrializaci6n" 
y un. programa político de movilizaci6n de masas que pretendía. "am
plizar la democracia dando mayor participaci6n a los sectores mar
ginados" (17). o sea.. a "Los grandes sectores populares como son los 
obreros. los campesinos. los habitantes de los suourbios" (18). Es 
de notar que tos lineamientos b&sicos del programa presentados por 
la Asamblea del Ejército coincid(an en sus L(nea.s genc..-ales con los 
planteamientos runclamentales expresados claramente por el PCE. Es 
te Czltimo también exlg(a su inmediato cumplimiento y oFrec(a su apoyo 
para ello. De igual modo, ~tos también rueron aplaud~dos por las -
centrales obreras y por los organismos políticos estudiantiles reuni 
dos para analizar la "cuesti6n petrolera nacional" (19). Por lo que= 
se puede inf'erir que, realmente, exist(a un rlujo de comunicaci6n e..,
tre tos intereses del proletariado.- do. las masas pc>putarcs y de ton 
sectores na.ciona.lista.s progresistas y la corriente progrcsist:a de las 
FF.AA. Este lo concentraban los jóvenes oficiales del Ej6rcito y de 
las demás rarr.as militares. Esta rucrza que luch<:?.ba cor.~ra La ten 
dencia conservadora de las FF .AA. trataba de salir de los rnai:-cos 
netamente institucionales no s6lo para buscar ca:-"1Les de exp:-esi6n 
más di.recta en los aparatos estatales si.no para asentarse en La cum 
bre de los mismos. 

Por otro lado. a pesar de su crisis, la virulencia de Las Fuerzas con 
serva.doras, pol(ticamente i.mposlbltitadas para desplazar al r~i.men
militar para volver al poder directamente. también se hacia presente 

. (16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Esto es tanto a nivel de la lnstituci6n Armada como a nivel del 
régimen militar mediante Asambleas de oficiales con dere.cho -
de oplni6n o influencia ante el Consejo de Gobie..-no. 
Así se expresaba el vocero militar- del Frente interno., et de la 
Pol(tica, en el lnrorme presentado al Consejo Supremo ;:x>co an 
tes de dejar su cargo. C.F. El Comercio. "Revista de noticias 
de "la Serna.na"• 20 de junio de 1976. 
As( los deFln(a el ex-subsecretario de Gobierno en una entrevi~ 
ta televisada por el canal 4 de Qui.to. el 15 de junio; pocos -
d(a.s después de su renuncla. Cf'. Texto de la. e.""ltr-ev!.sta. - -
Revista Nueva. No. 31. julio de 1976• p. 9. 
cr. El DIA de México., ''secci6n de Am'é.riea Latina.''• mese.s
de mayo y junio de 1976. 
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en· el escenario de· la lucha d.4.clases con sus repercusiones. prQpi.,.S 
a nivel de la Insti.tuci6n Arrna.c:la.. Sin embargo, vale notar que .los 
ataques se planificaban; entre los meses que van de junio a. agosto 
de 1976, iban más di.rectamente dirigldos a los ámbitos del Estado 
y a sus aparatos. La "Junta C(vica. "• esa. "~ente" de partidos -
tradicionales, acusada por la Federaci6n de trabajadores del Guayas 
corno antipatri6ti.ca y regionalista, carente de expresl6n popular, an 
ti.democrática y anti.obrera., trataba a toda. costa de captar la violeñ" 
cia social, expresi.6n de los desequllibrlos estructurales, para. arria 
drentar al Consejo Supremo de Gobierno y presionarlo para que ..= 
agilitase el retorno en el menor tiempo posible (20). Sus tentatlvas. 
si bien no alcanzan el objetivo principal, la capta.ci6n del. poder, al 
repercutir en el seno del Estado y en· lo.s aparatos admlnlst:ra.tivos -
(Consejo Supremo de Gobierno y Frente de SeQL•!"'idad Nacional) copa. 
dos por las altas cumbres de la burocrácia militar, en su mayor ..= 
par-te, son acogidas y respaldadas por la tendencia conservadora co
rrespondiente a.l sector más anquilosado e lnrn6vil de la Institución -
castrense. 

Esta situación coyuntural agudiza las· contradicciones internas entre
los sectores de las FF .AA. y las presiones de Las Fracciones tradl 
cionales de la clase domlnante(que en C.lti.ma instancia van dirigidas = 
contra la represent:aci6n pol(tica orgánica de La Fracci6n hegemónica) 
cobra"' su primera víctima en el sector estatal más expuesto a los -
choques y Fricciones, el Frente Pol(tico, comandado por el Ministe
rio de Gobierno que es desplazado por otro militar. No se trat6 -
pues de una representaci6n di.recta, en los aparatos estatales, de -
las f'ra.cciones tradiciof"'\a.les o intermediarias~ sino de una victoria -
de la tendencia. ·institucional conservadora y legalista de las FF.AA. 
sobre la corriente progresista.; menos disp...1esta a negociar,, en nom 
bre del nC.cleo hegern6nico, U•'l peso mayor de los sectores agroex.= 
portadores y terratenlentes aliados con los importadores y los mono 
p6lios ·petroleros en el proyecto econ6rnico. Se trataba en primer-::. 
lugar' de preservar la unidad política puesta en entredlcho a nivel de la-

(20) Los sucesos violentos en el Guaya.s movidos por los integran 
tes de la .Junta C(vlca, tienen la.finalidad de pedir al triunvira 
to. se entregue el poder en el mes de agosto. Se intentaron 
en los .sigutentes meses, hasta. ftnes de. 1976, paros y rna.ni
f'estaciones provinciales para. presionar a los trlunvlros; pe
ro ser(a lnut:l.l; al Final tec\dría que negociar con el Gobierno. 
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lucha. abierta. en el escenario de La sociedad ecuatoriana. Es por 
esta ra:z6n que. si bien el núcleo hegern6nico retrocede un poco en 
el Frente econ6mico (21), no es sino para. consolidarlo en base a 
nueVa.s negociaciones que evl.de.nc(an la. direcci6n que 61 imprime. 
Además. en este nuevo impulso. el buen ritmo de aceleraci6n de ta 
econorn(a. jugaba un papel muy importante. 

A comienzos de junio las exportaciones tradicionales y pet;roleras. no 
s6Lo alcanzan el volúi-nen que tuvieron a f'ines del primer semestre 
de 1975 sino que lo sobrepasan en un 21 .623; lo que da posibiUdad 
al gobierno para echar a andar la primera f'undici6n de acero ecuato 
riano. y para a.signar 60 millones de sucres para un proyecto agro= 
industrial en el sector costeño e impulsar. al mismo tiempo. en to
da La república. La creaci6n de silos para el almacenamiento de los 
productos agr(colas. Por otra parte. pa.ra. detener. de alguna ma
nera las especulaciones de los comerciantes e im¡:x>rtadores, que en 
la rnayor(a de los casos sirvieron como pretexto p:3.ra la presi.6n po 
l(tica de Las oligarqu(as. se intenta controlar La cornercializaci6n de 
productos básicos, por medio de La Empresa Nactonal de Almacena
mientos y Comercializaci6n (ENAC). A nivel más general. La f'rac
ci6n burguesa industrial. sostenida por el Estado participa del grue
so del PIS (22) con lo cuo.l pu...Jc poner cn marcha una serie de -
proyectos de corto y largo alcance destinados a colmar las necesida. 
des crecientes de consumo interno (23) y regional. -

Sin embargo Las f'racciones dominantes subordinadas reciben también 
la. parte correspondientc en la ne:;¡ocia.ci6n. En Lo tocante a los sec 
tores industriales y f'ina.ncieros intermediarios, éstos se ven favora
cidos mediante las facilidades otorgadas a La entrada de capital f'or~. 

(21) 

(22) 

(23) 

El frente econ6mico lo componen: El Ministerio de Fianzas. -
Recursos Naturales. Agricultura. Comercio e Industrias y el 
de Obras Públicas. 
De acuerdo a informaciones provi.Sionales del Banco Central -
de Ecuador, el PIS experimenta para 1976 un incremento de-
15.4% respecto a 1975. En cuanto a La participo.ct6n. sl s6Lo 
consideramos la ind,..astria manuf'acturera. esta "Fue menor'"' que -
la de la agricultura (22.13) en un 6.6"¡ pero si a. La partici
paci6n de la industria rnanuf'acturera. la. añadirnos a la indus
tria de la construcci6n; el porcentaje de partictpacl6n lnd...s-
trial iguala al de La agricultura; sin tornar en cuenta la. indus 
tria ligada. con La acttvicla.d petrolera. -
Entre 1972 y 1975 el consumo priva.do experimenta un incre
mento de un 3S°/o. 
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neo ·destlnado a -las inversiones pr"Oduct:ivas,. no sólo si.n .grav.$.menes .. 
sino hasta con prel'erenctas en el porcentaje en el· caso de inversio 
nes mixtas; aCin más los pr-éstarnos atados. tanto para el sector -
privado como pCjblico cobran una prima aprovechada por los. r;.nan
ciaros que stl"'Ven de intermediarios. ·Por Ciltirno se anuncia la lle 
gada de nuevos flujos de capital extranjero, lo que pone a las dos
rracciones burguesas rnonop61icas en una situación de espectativa y 
privilegio. Pero, a no dudar. los anuncios sobre el incremento de 
la producción petrolera nacional explotada por la CEPE, para .el 
rin de año. la terminación de la Refineria estatal y del poli.dueto con 
sol.idan a la rracción burguesa industrial. sostenida por el Estado - -
no sólo en s u posición hegem6nica sino en la econó.mica del país. 

En cuanto a los núcleos populares urbanos 11 ciel""'t:o grupo de campe 
sinos. más organizados y .. sobretodo,. los sectores e.Je la burocrá.cia
media y la pequeña burguesía asalarieda, que constituían la base de 
apoyo popular del n.::icleo burgués industrial, <:ll menos, recibieron 
ciertas atenciones del gobierno y rueron los benifici.a,...ios del plan -
de vivienda popular, del seguro campesino, de la política de control 
de ciertos produCtos básicos. del incremento de sueldos y de mayo 
res as ignacianas presupuestarias par-a la educación y el bienestar-.-=. 
social (24). Mientras tanto, el resto de las clases trabajadoras del 

- pa(s" ·y con ellas la clase obrera experirnentar""on la disminución del 
valor adquisitivo de. sus salarios dada la tasa de inflación, un pr-o
medio de 14% en 1976, y el incremento del costo de la vida (25). 

Pero si por un lacio la hábil política, negoci<ldora del triunvirato ha 
bía dado ,-.esultado; el uso de la represi6n se acentCia .a partir de = 
agosto de 1976. Se prohibe una marcha. de las centra.les sindicales 
en pro de la nacionalización ·del petróleo; so pretexto de ataque con 
tr"'a la segur"'idad del Estado, r·OCOS días después. a instancia de. la -
oligarquía más reaccionaria (26 ). se expulsó de Riobamba a los obis 
pc>.s del continente, "que proclaman la liberación cristiana". Ahora
bien. si por otro lado pr"'esionan las corrientes más conservadoras 

(24) 

(25) 

(26) 

Cr. "Revista de noticias de la Semana" El Comercio, 11 • 18, 
y 25 de junto de ·1975. 
De acuerdo a. los inrormes del Instituto de Investigaciones Eco 
nómicas de la Universidad de Guayaquil. el costo de la vida = 
subió a 7 .4% siendo los meses de enero y junio los de mayor"' 
incremento. 
Esta teniendo como vocero al subsecretario de Gobierno pretex 
to un ataque del "extr"'emismo internacional" contra el É:staclo·
ecuatcr-tano. 
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de las Fuerzas Armadas al gobierno para que aplique el peso de -
la represión. las corrientes progresistas luchan por· ta· ·cef'ensa del 
pueblo ecuatoriano en contra ce los monop6lios petroleros .alcanza
do una victoria. en octubre de 1976~ . Por desgracia. esta misma -
en tos momentos actuales casi resulta una derrota porqua. ·el gobie,... 
no se ha venido alejando de las bases populares que lo apoya.ron. -

En los meses posteriores las Fuerzas oligárql..lica.s empezaron a 
ganar mayor espacio en la escena política y tamt::>ién· en al interior 
del bloque por lo que incitaron al Consejo Supremo a usar- las ar
mas represivas. con menos discreci6n. Par"'a 'Fines de. noviembre· -

- hay cambios en el Frente económico consolidándose an esce un re
presentante de ta. bu,....gues!'a monop61ica. Los primeros golpes de -
este nuevo reacomodo los r"esiente la clase obrera: se congelan los 
salarios y se intensif"ica la represi6n; en cambio se exc:...-1\:!'ra de i.rn 
puestos a tos exporta.dores baneros. se ltbe,..a el control de impor= 
taciones y se paralizan los esca.sos intentos de reestructuración de 
la tenencia de la tterr-a. 

En el ámbito poll'.'tico el r-eajuste significó un tropiezo en et ?tan da 
· r-etor-no por-que se temió que et espacio político ·abier~o por- ta dicta 
du,...a iba a ser rebasado par las f"uerz.:LS políticas pt""c,,gresist:a.s. El. 
nerviosismo en el inte,....io,... de tos altos mandos estatales cundi.6 y. 
sintiándose débiles,, encarcelaron a algunos pol(ticos nacionalistas -
acusándolos de "maniobras subversivasn y de actuar bajo la inspir~ 
ción de "una potencia extranjer-a" (27 ). 

Poco antes de c;ue se cumplier-a el pr-imer- año de la estadía cet criun- -
virato en et poder este vuelve a dar ciertos pasos para la c~nsolida 
ción institucional del Estado: se nombr-an los Comisiones Jurídicas pa
r-a elaborar- los proyectos constitucionales. . Per-o como el Gobierno 
no inspiraba mucha· confianza puesto que mantenía alerta el br-azo repr-e 
sivo algunos líder-es polCticos lo incr-epan. Esta ambigua política de 
tir-a y afloja vuelve a tensar- las correas retra.smisoras del poder- en 
et Estado y en la institución militar-1 entr-e tos pequeños nC.cteos - -

'(27) El jeFe de. uno de los partidos de la oligarquía. se hizo eco ·de 
esta acusación con un cínico oportunismo pidiendo al gobierno 
se esclarezca el caso. 

- 131 -



' 
~-- ¡ de concentraci6n, jer- ""uica da poder qua tienen le.S Fuerzas Arma- l 

das. como Instltut::i6n, uno ·de ellos había empezado a ·crecer· y se - ¡ 

perfilaba peligro para la estabilidad del ·trtunvlrato par lo que· f'ue - 1 -
disuelto con mucha habilidad. No obstante desequUib.-6 la corriente j 
de f"uer:zas progresistas y la escasa apert:ura política volvt6 a cerrar¡ 
se mediante un control m!Ls rígido de las manifestaciones de oposi.= ! 
ci6n política al Plan da r:-eestructuraci6n. Con ese pretexto los gru · 
pos empresariales mt.s recalcitrantes alentaban al Gobierno para qüe ! 
reprima las reivindicaciones laborales y estreche el reducido cerca ¡ 
de libertades que et movimle_nto obrero había alcanzado en sus luchas" 
en 1976. Querían, a. toda costa,las fracciones burguesas monop61icasi 
forzar los hechos para implantar un modelo de acumulaci6n. Pero,-; 
los conflictos entre esta C.1 tima y la fracci6n hegem6nica no podían -¡ 
ser ventiladas sino mediante la negoctaci6n y en esta alternativa.. a-t 
los grupos monop6licos. apoyados por los trusts petroleros no les --,' 
quedaba m6.s que someterse por no tener la fuerza estatal suficiente ¡ 
Pª!"'"ª imponer una rv.Jeva hegemonía • 

Podría decirse que en los inicios de 1977 se llega a cierto empate -
político entre las fracciones burguesa industrial y las fracciones mc:i
nop61icas; sin embargo, esto no fue as(. Sl bien es cierto que a ta. 
fracci6n hegem6nica le faltaba representaci6n partidaria directa para: 
Utigar en la escena pol{tica, en realidad le sobraba capacidad estatal 
para· controla,... a ·los partidos en ese escenario. De tal f'orma que pu 
do imponerles, a trav6s del Estado, su modo peculiar de abrirse p.i": 
so ·en ese recinto previarr.ent:e reestructurado. Así. f'áci.lment:e, entra_;, 
ría a disputar en campo abierto el poder que, por la medlaci6n del-: 
Ejtárclto, tiene en sus manos. Una cosa- era que et gran capital m_2,; 
nop6Uco. nativo indisoluptemente uncido al gran capital· f'inanclero tm-: 

-perialist:a. tratase de asentar sobre bases negociadas su poder acon6--i 
mico-.y otra cosa que tuviese la capacidad política. para f'Orzar a· los \ 
dem:!ls sectores dominantes y dominados. a plegarse a sus exigencias.; 
L.os pasos que sigui6 et triunvlrato. en- los C.ltimos- dos ~os no nos _: 
presentan indicios de que tal empate d~ fuerzas pol{ticas se hUbiese
dado. 

No se trata. de confundir ta utilizacl6n que et triunvirato hace de su-'. 
capacidad de representaci6n hegem6nicai ltáase • de su poder de negoc_!! 
ci6n, con el uso de ta "fuerza leg(tlma" • de\· aparato represivo, para 
consolidar sus vanees pol{ttcos y neutralizar a las fuerzas enemig-.: 

El primer tercio de 1977 haci6ndose ·cargo de tas reglas del juego y'. 
modlfic:!lndolas a su conveniencia et Gobierno mltlt:ar avanza a paso '"' 
lento pero f'lrma en la construcción da las lnstituclones en que se cr!i 
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tallzariln las reformas, econ6micas jurídico políticas e ldeo16glcas -
de tos C.ltimos 5 años~ En primer lugar está. la ·constltucl6n y para 
ello se nombran las Comisiones en enero de 1977. Díficil le había
r-esultado al gobierno maniobrar entre los partidos pero pronto 6stos 
al entrar en juego• aunque sea a regañad lentes• para no quedar al -
margen del proceso tienen que optar. Las propuestas para modifi
car la Carta Magna. para elaborar las Leyes de Elecciones y prepa 
rar el Referendum popular pusieron al descublerto posiciones afineS: 
Las oligarquías intentaban olvidar todos \OS cambios ocurridos en los 
20 C.ltimos años de historia del país y volver a empezar como antes 
de la crisis del 70; las fuerzas modernas. la madiana burguesía in
dustrial, la tecnocracia. los empresarios eficaces y "tos grupos me
dios urbanos, al contrario aplaudían las nuevas reformas constitucio 
nales. Pero la pollámica y las fricciones entre partidos y Gobierno 
aparecieron justamente cuar"'\do sa trataba de diseñar \os rnecar.i.smos 
y medios para acceder al pOder,,. una vez que se dlera la ca:-npaña 
pol (tica en campo abierto. 

Parece claro que los lineamientos centrales del proceso de reestruc 
turaci6n ..Jurídica -del Estado f'ueron asimilados por las direcciones de 
los partidos má.s j6venes, expresi6n de la nueva burguesía y de los
sectores medios en ascenso y del mismo modo sucedi6 con el pro-
yecto d~ moderniz:aci6n en tal f'orma que los vi~jos pe.rttdos ... re.;:>resen 
tantes de ta ollgarqu(a, para no quedarse sin representatividad polític"B. 
tuvieron que entrar a negocian con suma habilidad,. directa.mente con -
el triunvirato. 

Esto signif'tcaba que si bien la discusi6n política de \os puntos funda
mentales de la ref'orrna estatal no eran del agrado de las ñ.&erzas con 

· servadoras muchos de \os lineamientos del modelo econ6mico~ que el 
gobierno estrateglcamente venía implementando desde comienzos de -
1977 • recibieron todo el respaldo de estas fuerzas. As(• la pot(tica 
laboral rrancamente retardatoria volvi6 a mediados de 1977 a tomar -
contornos de abierta represi6n cuando la clase obrera y las fue..-:.as -
populares empezaron a caminar f'irmemen-::e en el estrecho espacio po
lítico abierto por el. triunvirato. Se temía que éstas rebaSaran este
límite, por eso tos sutiles mecanismos de control dieron lugar a otros 
m:ás burdos. y represivos: Se empez6 por maniobrar para que la 1-.ue_l 
ga del 10 de mayo no diese resultado y,como no se pudo parar la efe~ 
siva popular, se puso en marcha el Decreto 1475. antiobrero Y. antipo?.!.' 
lar, para justificar legalmente la represl6n sin posibilidad de defensa
legal. Sigui6 el Decreto 1476 como complemento; con este se privaba 
a la organizaci6n magisterll de personalidad y se perseguía a sus mie!:!:' 
bros. 
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En· to tocante a pol(tica econ6mica se paraban las ....eformas de la -
"revo1uci6n nacionalista" .Y las empresas monop6Hca. nativa y for€>.
nea de ta mano. empezaron a convencer al gobierno sobre las venta 
ja.5 de explotar"' el petr-61eo sin tnter-venci6n del Esta.do. Consigute-"= 
ron sustanciales: reformas para et tratamiento de ta inversi6n ex
tranjera. Ademt.-S • el encargado de tas i=inanzas proclamaba, con so 
brada gat1ard{a, ta necesidad del capital t'lnanciero corno elemento no-;:. 
mal para el desenvolvimiento din€>.mico del pa{s. -

A partir del mes de julio, corno ya se acercaba la hora de abrir -
plenamente las compuertas del escenario pol{tico y las posibilidades 
de - maniobra se volv{an cada vez mas dif(ciles para el triunvirato, 
se multiplicaron los controles gubernamentales cor> el pretexto de ga 
rantizar la pureza del proceso de reestrucb.Jraci6n. Los partidos --= 
pot!ticos que en ese momento estaban en la etapa decisoria, o sea, -
negociando alianzas, o ententes, para irrumpir firmemente en ta lid 
pol {tic<l y pelear abiertamente por el poder; s6lo se contentaron con 
levantar sus protestas. Sin la suficiente capacidad para aglutinar a 
las fuerzas sociales del país. una vez mS..S debieron someterse a la 
dinámica del. proceso; cuya iniciativa llevaba el sector hegem6nico -
;epresentado por el triunvirato. 

En esos mismos d{as los efectos de la presi.6n econ6mico-pot{tica 
que las f'racclones iridustrlales y financieras venían ejerciendo sobre 

. et gobierno y en et interior del bloque desde 1975 empezaron a ser 
sentidas por tas masas populares. Se alz6 una ota de protestas la
bOrates contra ta carest(a de la vida, contra ta represi6n del gobier 
no y en pro de tas libertades democráticas, tan cacareadas por el= 
Consejo Supremo •pero la. fuerza ciega volvt6 a manifestarse. La -
escasa viabilidad pol{tica de una conciliaci6n laboral stn un m(nimo
margen de satisfacci6n a las demandas obreras• con plena satisfac
ci6n de la voracidad de los empresarios desemboc6 en la brutal re
presl6n de un centenar de obreros det Ingenio ."=:ucarero AZTRA. 
Es·ta. medida de f'uerzas que el got:terno nunca pudo justificar y cuya 
culpa ech6. como siempre, "a los agitadores foráneos" puso en dif{ 
en trance al gobierno: abundaron las protestas internacionales y el-
clamor nacional se levant6 contra este acto. Sin embargo los pa.rti 
dos pot{ticos tradicionales cuyas miras estaban dirigidas a negocia,:-" 
el retorno en las mejores condiciones para ellos. no pudieron captar 
el espontáneo repudio popular. En cuanto a las fuerzas de la "iz-
quierda revo\uci.onari.a" et episcxfio era una. seria advertencia. La -
capacidad organizativa de las mismas era ya. un peUgro para ta cla 
se dominante y lásta no estaba. dispuesta a tolerar la r6rrea unidad-:.. 
de las fuerzas popular-es en bUsca de una alternativa propia. La -
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pr-esencia. del Frente Ampllo de Izquierda (FADI) (29) en el escena
rio político signlf'icaba que la clasa dominante no podría ya gobar -
nar sin tornar en cuenta . la fuerza antagónica a sus inter-e.sás· ·qua ca 
minaba a su ""'1durez POlÍtica. Su respues1:A era clara: fr-ente a :: 
los avances de peligro se opondría el empleo de la fuer-za i-ep.-esi -

. va.. cuando el uso de la coacción legal e ideológica fuesen muy len
tos; ~ no di.aran resulta.dos favorables a sus intereses • 

. Pero este tipo de acciones resultaban peligrosas para la estabilidad 
inter-na del sistema da dominación; ·si ésta ne>-- disPOnía .. de una ade -
cua.da pr-otecci6n al ser atacado desde el exterior por las clases d~ 
minadas en movilización or-gantzada. Esta cor-aza era la· r-eestr-uc 
turación del Estad<:> que a fines de 1977 volvía a ser- impugnada PO~ 
\as otígarqu(as. Pe,..o no se trataba., en p,-..t.nciplo,. de un desacue,.... 
do sino en cuanto a la Forma. En un caso et gobierno deseaba uñ"' 
lento operativo táctico y minuciosamente planeado en e\ cual et Pt-Je 

· b\o,. convenientemente controlado,. rati'f'icar<a. el Pre>:;.fecto de moder= 
nizact6n de la f'racci6n · hegemóni.!=D. Ptasrñado en sus grandes líneas 
en la Nueva Constituct.6n. En el otro> las viejas fuer""zas de ·ta 011. 
garquía .se reuntr(an manipulando al pueblo. co·n halagadoras prome = 
sas y en nombre del mismo> en Asamblia Constltuy'ente > adecua,...(an 
tas leyes según sus lnte,-esesp nornbr"'ar(an un presidente y éste lta
mar-ía a. elecciones. Por- eso se oponían al plebiscito y llevaban -
una campaña en contr"'a del voto (30). Pero, por ambos caminos -
la clase dominante .se tmp0ndr-ía. No obstante la Asamblea Consti 
tuyente hubiese dado mayor-es posibilidades de acción política a los
sector-es oligárquicos más avezados en las componendas Par-lamenta 
r-ia.s • paro con menos capacidad para rr.anejar. como antas:. a las = 
masas en el juego p0lítlco abierto. Hubo Presiones de parte y par 
te pero. aunque e\ vocer-o de la políttc.a titubeó por- momentos• a -

(29) Es una allanza Política Formada Por el Partido Comunista -
Ecuatoriano, (PCE), et Par"'tido Socialista Revolucionario 
(PSR), la Izquierda Cristiana (IC), el IV\ovimiento Segunda In
dePendencia (IVISI), el IV\Ovlmiento por- ta Unidad de la Izquier
da (MUI) y e.l Comité del Pueblo (C. P.). Esta ·apar-ece como 
Üna ,..espuesta, o una alianza de hect-to que se había venido ma 
nifest:ando en· el inter-ior de tos .sectores obr-er-os y popular-es -
en pro de una perspectiva nueva. el socialismo. 

(30) Cf'. "Refer-endum; una palabr-a que el Pueblo no entiende"; "El 
refer-endum es una farsa" en Vistazo. Guayaqu\l, Ener-o 1978. 

p. 3- a. 
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. :·f'ines de diciembr-e se rati.Fic6 el Ref'erendun-; pé?U1ar-. a ·.-eaUzar-se 
el 15 de. ener-o de 1978 y la pr-imer-a .vuelta eleccionar-\a par-a· ·e.1·16 
de julio; éorno en ef'ecto sucedi6. Pr-e~'.:'rne...;te. para atenl..ar- tocia 
posible Pr-esión de las gr-andes mayor-(as nr-ganiza.da&. se· der-ogaban 
las disposiciones tr-ansitor-ias olvidando los r-eclamos popular-es per-
la de.-ogator-la de los decr-etos antiobr-e.-os. Además. par-a poder 
nuevamente rnanlobr-ar- con éxito en el r-etor-no institucional y llevar 
hasta el f'lnal .1a ·iniciativa en el camino de la r-eastr-ucb..Íraci6n jur-í 
dica del Estado.se establece sólo la· pr-imer-a vuelta .•tleccioná..r-ia -
par-a julio y los comicios legislativos ·-Pa°r'a etapas poster-ior-es. 

Así' pues. mantobrando habt.lidosamenta en un camino tortuoso, el 
. trit..r'lvLrato. cumple el 11 de enero un nuevo aniversario en el PO -
der. Como to hab(an previsto los militares el ·Refer-endurn popu -
lar- se r-eaUz6 y• el pueblo ecuatoriano. tras 7 años y medio de n6 
participar en elecciones. sancionó ta. Nueva Con5tltuci6n Polftiea 
(31 ). No falta.ron f'ricciones entre los dirigentes de los par-tidos -
??líticos y el gobierno. Los unos por querer con demasiada Pr-i
sa quemar- las etapas en la r-ecta final por alcanzar- el poder- y los 
ot.-os;. por detentar- la iniciativa pol(tica hasta tos Últtmos momen-
tos. 

Los siguientes meses. a partir- del Ref'erendum. evidenciaron lo cons 
tata.do en los 3 años de gobierno del Consejo ·supr-emo. Gr-an_ ca= 
pactdad del Ejército corno br-azo r-epresivo del Estado, Per-o.muchO ma 
yor ef'ectividad de las Fuer-zas Ar-macias par-a responder- en la· asee 
na. pol(ttca Y• mediante una certera dlr-ección y contr-ol.eonductr. a= 
los par-tidos a acePtar- las r-eglas de juego par-a que el núcleo· haga 
mónico que ella sostiene r-eine; a.Gn después de su r-etiro a los -
cuar-ta les. 

Sobre algo más de un millón de votOs,,.la .Nueva Constitución 
obb.JvO 490 m\l 49_8 (49%); - la . de 1945 . con . ret'DrfT'.laS _321 mu -
619 (32"); tos _votos n.,..los. t'uer-on,.,195. mn 46?' (19") y el.,,. __ 
t:O, un .nC.mer-o Umltado de .venos .en blanco. · 
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En los _t,..es p,..imeros meces del ano de 1978 el panorama Político -
es conFuso Puesto que el gobierno ~ara abrir-se Paso.al momerlto de 
las ansiadas elecciones. tiene que reforzar su dobla t'uncl6n .de domi 
n.io y· hegemonía. En febre,..o, usando con· mucha maña de su coñ= 
t.r"ol. e influencia en las Comisiones,.veta las candidatur"'as de dos ex
presidentes OPuestos al régimen y la de ur. líder Político con pe,..s -
pectivas de arrastrar a las masas POPulares hacia reivlndtca.clones 
que, tal vez, lrían más allá de los límites fijados por una ráPida .;_ 
modernización de las estructuras socio-político. 

El cltma de tensi6n y desconFianza que estas acciones estatales, en 
ca.minadas a dirigir. casi en 'forma Puntual. la rarnode1a.ci6n tnstit~ 
cional del Estado,, junto al deterio,...o económico exPcrimentüdO_ en -
1977 ('32), a las Perspectivas petroleras poco atcntador~s par-a el fu 
tura (33) y al constante encarecimiento de la vida (34) dio lu;;ar eñ 
los meses de abril y mayo a agudas crisis sociales que se expresa 
r.on en rnani.Festaciones populares y estudiantiles re.Primidas violen= 
tamente por la pol ic(a. 

Se acusa a las Fuerzas de la oligarquía reaccionaria y a la CIA da 
lntento de perpetrar un golpe de Estado para lmPedir la reestructu-
ración democrática. Al mismo tlempo el goblerno,POr intermedio 
del Tribunal Supremo Electoral,descalifica a. algunas agrupaciones -
políticas que no reunen los reciutsitos para lanzarse a las eleccio -
nes Presidenciales ... 

(32) El P. l. B. e><Periment6 una ca(da desde SYa en 1976 a 5.4-Y. en 
1977. 

(33) La Bolsa de Valores y la Corporacl6n Financtera (COFIEC) 
ecuatorianas en sus respectivas memarias anuales hacen som
br(as advertencias sobre el Futuro petrolero del pa(s. Cf'. 
"¿se acaba el sueño petrolero de Ecuador?" en El D(a • N\á -
xico 10 y 16 de abril de 1978. 

(34) El ingreso bruto pOr habitante del país experimentó un deter-ioro 
de 2 ... 6% en 1977. Puesto que en el ejerctcio ae 1976 este era da -
4.9% y en 1977 bajó a 2.3%. Por otro lado, aunque la tnf"lación -
disminuye en un Punto en relación a 1976 &s= se mantiene en un 
nivel apreciable 13.3Ya. Además, hay escasez y encarecimiento 
de los ar-tículos de Primera necesidad y el gobie,..no ar.uncia. sut>i
da. de precios en· los transportes y otrc;>s bienes y servicios de 
consumo pop._. lar. 
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A su vez los dirigentes políticos con f'ebril arán ultiman los prepa
rativos par-a. la primera. vuelta en las elecciones. Las alianzas ya 
hechas, todos se disputan los votos en una campaña miUona.ria.¡pa 
ra. la cual la cantidad que entrega el gobierno á. cada partido s6lo -
es un pa.l!do inicio (35). No f'altaron los choques entre f'uer-zas elec 
tor-er-as opuestas y menudea.ron las componendas opor-tunistas de Ciltt 
ma. hora. E1 escenario estaba dispuesto, el. gobierno entre bastidor-eS' 
movía los hilos y el pueblo ecuator-iano, el 16 de julio de 1978, con su 
voto r-espald6 ·el p.-oceso de retorno instr-umentado por la clase do
minante. 

En r-ealidad la f'uer-za elector-er-a. del semiproletariado y subproletar-ia 
do que prolif'eraron en el centro y sur de la Costa ecuatoria..-,a. en los 
momentos de auge de las exportaciones bananeras y aquel lÓs otros -
sectores populares, llamados comunmente marginados, crecidos al 
ritmo violento de la modernización de la Gltima. década. se impusie
ron. 

Esperanzados en cambios que mitiguen su precaria situación opta.ron 
por la Concentración de Fuerzas Populares (CFP) y la Democracia. 
Popular- (DP) (36); nombr-e que adopto la democracia cr-istia.na para 
coa.ligai:-se a la otra f'uerza en la campaña electoral de 1978. 

A partir de esta fecha el triunvirato, unas veces en calidad de ob
ser-i.,,ador táctico, otras participando en negocia.cienes y cornponenda.s 
para. no dejar escapar su predominio político y embarcarse en una. -
correlación de f'uerza.s f'avorable a la implantación directa de la. he
gemonía de la burgues!"a. industrial, continua su reinado. No obstan 
te, a la sombra, corno un guard!an que parece dormitar p.].· acecho -
de su enemigo, la fuerza represiva del Estado sigue ensañándose 
contra las masas populares y su dir-ección política. Una .vez m6s -

(35) 

(36) 

C~lculos aproximados indican que la candidatura que más gastó 
en publicidad ·en la Gltirna serna.na de preparativos entre el ·:o 
y 1 6 de junio, un mes antes de 1.a primera. vuelta, llegó floja
mente a la. suma. de 15 a. 20 millones de sucres. Cantidad sin 
precedentes en la. histor-ia. del pa!"s. 

Estas f'uerza.s políticas obtuvieron el 31 "- ae los votos de la. po 
blaci6n total del pa("s, seguidas por el Frente Constitucionalis= 
ta. (23")· y el Liberalismo con (22") segGn datos no of'lciales. 
et'. El Comercio de Qultor 17 de julio de 1978. 
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en al horizonte pol(tico se avisara el retorno prometido hace 3 ~O.S 
pero no se ven las luces de un cambio significativo para las grandes 
mayor(as del pa(s. 

A paso lento la burgues(a como clase hegem6nica en el conjunto de -
la f'ormacl6n social ecuatoriana de 1978,. impone sus reglas de juego, 
moderniza la econom(a, la pol(tica y la ideolog(a para seguir domi
nando a travb del consenso y la represi6n segC..n sean los momentl09 
pol(ticos. A su vez las fuerzas del proletariado, su antag6nlco, ~re 
cen y caminan hacia. su madurez pol(tlca.. -

3. L.as Fuerzas Armadas, el petróleo y las clases dominar.tes. 

Una vez m~, en el per(odo que estarnos analizando. o sea. desde -
1976 a 1976, el Estado a trav6s de sus portadores va consolidando a 
la f'racción burguesa !'rente a las dem&.s del bloque. Esta va liqui
dando lentamente a los séc_tores oligárquicos pero va integrándose a 
pesar de tas Fricciones con los sec't.Ores burgueses monop6l icos en -
vista de concentrar- su poder. · 

Al parecer, en los actuales momentos• en los fu-nbitos estructurales 
de la f'ormaci6n social ecuatoriana la din&i.mica del capitalismo va -
concentrando al capital y al trabajo y centraliz&i.ndolos, a expensas -
de las f'ormas sociales añejas y transitorias que se desvanecen poco 
a poco. 

As( pues, cabe constatar que, a pesar- de todo, la cllásica ir.cidencia 
de la econom(a sobre la pol(tica se da a la larga y la tendencia. a la 
concentraci6n monop6Uca en la econom(a ecuatoriana. va a.centutandose. 
Pero esto no significa que las f'racclones burguesas l'inanc:ieras mono 
póUcas nativas aliadas· al capital imperialista tengan el predominio = 
pol(tico y hayan conquistado la hegemonía. 

I.ntentarnos en este an€t.Usis explicitar la lucha económica en la que la 
fracción -burguesa industrial está empeñada para censo\ idar su ProYe,:. 
to de acumulaci6n y las contradicciones que losta experimenta con los 
demt.s sectores de la clase dominante para llevarlo a cabO. Nos cen 
traremos en la disputa por el petróleo por ser este sector el mfls di 
n€t.mlco de la econc>IT'l(a ecuatoriana. desde 1972. Trataremos tarnbiloñ 
de ver los erectos pol(ticos de estos desajustes y establecer un balan 
ce en la correlacl6n de fuerzas que surgen de estos litigios inter-~,= 
guases • donde "las Fuerzas Ar-madas arbitran pero . tambl6n participan 
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con pleno poder de decisi6n. 

El "retorno a la democracia" y la disputa por el petr6leo son los -
dos aspectos en que puede resumirse la lucha de tas fracciones do
minantes.· Ahora bien •. tos dos son correlativos pero tienen implica 
clones diferentes; aC.n · mt.s cuando en el centro del poder estt. el -=
Ejército inter-esado tarnbil>n en esta riqueza estrat{ogica, no s6io ·pa
r-a def'ender la soberan(a nacional· sino por-que las Fuer-zas Armadas. 
como Cuer-po de Profesionales. r-esultan directamente aventajadas· y
adquieren relevancia política. 

As( pues. por un lado el Ej6rclto conso\lda en el Estado y en la ec2 
nom(a a la burgues(a industrial y por otr-o· \ado i>l mismo se f'ragua 
su propia línea de desarrollo profesional: el desarr-otlo de las indus
trias estatales o paraestatales. sin descartar las propiamente milita
res,, en las cuales el elemento armado juega un papel de suma irnpo2:' 
tanela. 

No es por mera coincidencia que tanto en el Consejo Supremo como 
en los puestos de la burocracla y la administración del triunvirato el 
Ejl>rcito de tierra haya tenido especial relevancia y haya sido el aglu 
tinador- y el director efectivo de las demii..s ramas de la Instituci6n =
MÜitar. · 

En efecto, el Ejl!rorcito ·de tierra (el sector más sólido. estructurado -
y numeroso de entre las demás ramas por- su propia y compleja fun
ci6n dentro del Conjunto Armado da a sus miembros una formaci6n -
profesional muY especializada que, a medida del desar-rolto mundial -
de las t~cnicas para la guerra, la defensa nacional y la seguridad in 
terna va diversificándose~ cada vez más. en unidades proP,ias tales~ 
como: la artillería. la ingeniería militar. las fuerzas mecanizadas, -
las fuerzas especiales, etc. ). está. especialmente interesado en el -
petr-61eo y en las posibltldades que este producto estratégico significa; 
no s61o en el caso de un conflicto armado, poco pr-obable en los mo
mentos actuales, sino como factor dinámico ..de ta industria militar. -
De esto se desprende su interl!ros . .efectivo no s6lo por custodiarlo y d!?_ 
f'enderlo (37) .sino tambi~n por participar en forma efectiva. aún directa. 

(37) N\iembros de\ Ejl!rorcito custodian el Puerto de Exportaci6n pe
trolera de Balao y gr-an parte de los puntos estr-a~tcos del 
Oleoducto de 503 km. que atraviesa el pa(s desde ias selvas -
ortentales hasta el Océtano Pac(fico y termina en el poorto m~ 
clonado. 
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tanto en un porcentaje de las regalías (36) como en la administra-
ci6n y direcci6n de los recursos petroleros (39). 

De este modo, cuando el Ecuador, de la noche a la mañana, se con 
vierte en el segundo exportador de petr6teo de Arn6rica Latlna, las
FF.AA. tienen peculiar interlás en el mismo, no tanto corno las rraE 
cienes dominantes que anhalan incrementar sus ganancias, sino. por 
que, en el momento actual, lD.S nuevas tlácnicas para la guerra y las 
~cttcas y estrategias militares exigen que ellas mantengan el con-
trol, no s6to de los puestos de aprovisionamiento de combustibles y 
energía, sino de los demfua recursos materiales necesarios -para la:.. 
derensa del país. Mfo.s aC.n, en el caso de la dependencia tecnot6glca 
qúe los militares perciben en ca,...ne propia cuando ti.anen que com-
praa- armas a los Estados Unidos~ y .3Ceptar instr'"'uctorcs • asesores -
y agregados militares de ese pa(s (40). 

Ahora bien, de esto se desprende la. importancia de controlar direc
tamente las riquezas petroleras y tocio et patrimonio nacional. M&.s 
aC.n de poder utilizarlo como pro-;lucto f'undamental en la programa
ci.6n de un proceso de industriali~aci6n que garantice una di.str-ibuci6n 
mfls adecuada de los recursos destinados a la In5tituci6n para sus ra 
mas respectivas. Aunque s6to 'Fuese corno combustible para sus equl 
pos motorizados y dem~s maquinaria. moderna de guerra. No se di= 
ga en el caso de expansi6n de rábricas militares directamente bajo -
especial y secreto control. De allí que el inter6s de las Fuerzas -
Armadas por el petr6leo deriva no s6lo de su f'unci6n de derensora.s -
del Esta.do como aparato represivo de dominación, al servicio de la bu..!:' 

(38) 

(39) 

(40) 

Sl sumamos los po!"'Centajes de las regalías petroleras a.signados 
para. la .Junta. de Derensa Nacional y para las Fuerzas Arma.das• 
el 50",4 de las mismas pasa. a manos de los militares. 

La ingerencia directa de los militares en las entidades eStat.,.les 
tales como en CEPE, FLOPEC y TRANSNAVE~ as( como en 
ciertos organismos internacionales especializados tales corno la
OPEP • OL.ADE y ARPEL., son una prueba de ello. 

El caso de la compra. de aviones Kf'lr a Israel por parte del -
Gobierno militar ecuatoriano vetado por tos Estados Unidos da 
una ~ltda imagen del problema que subrayamos. Cf'. El Día, 
1V1éxico, 23 de f'ebrero, 1978. 
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"gues{a en su conjunto -sino tarnbil!>n y pr-inélpalment0 de sus inte.-e
ses corporativos y de las necesidades báSicá.s del pa(s; per-cibidas 
p~r- los militar-es como la defensa del terr-ttorio nacional y de sus 
fr-onter-as (41). 

Todo lo dicho presupone. por- otra par-te; -un acer-camiento mayor- -
entr-e el Ejér-cito de tier-r-a, sobr-e todo. pero tambi€on de 1.os otr-os -
sectol'"'es ar-mados con su contexto pr-ofesional y social m:ás pr-6ximo 
a sus puntos de vista; esto es con la burocracia. tecnocracia. Pro
fesionales y empr-esar-ios que han cr-ecido apoyados por- el Estado. -
Lo que explicar-(a una alianza .mt..s estrecha entre este sector-. ·e1 de 
las industr-ias estatales y el de los administrador-es de las emp....esas 
privadas o mixtas. que muchas veces son los mismos. Pero.al mis 
mo tiempo• de este contexto parten una serie de contr"adi.cci.ones en
cuanto a los Objetivos y racionalidad deseados por los militar-es y el 
resto de administradores y empresarios. AC:.n más~ el panorama se 
complica si a esto añadj.mos otro aspecto, esto es: el continuo vai-
vi>n y 'cercanía entre tas decisiones lnstituclonates y las tareas eco
n6mico-potíticas y administrativas de {as FF .AA. en el Estado. L.O 
anterior puede constatarse en las Fuerzi:l.S' de tierra cuyos miembros 
han alternado en puestos ~cnicos, administrativos, educativos, cien
t(ficos. y pot{ticos durante toda la permanencia. de tos militar-es en el 
poder. El resto de r-amas tarnbil!>n to ha hecho pero siendo el ante
rior el rn:i.s representativo en núrner"'o. expresa mejor la compoSici6n 
socla.1 del pa{s y por esto es tambli>n et más cercano a los objetivos 
de ta sociedad corno un todo y et m&..s conectado con tos intereses de 
la fracci6n bur-guesa estatal empeña.da en un proyecto industr-ial que -
ta beneficie •. Emper""'O,. su mayor ir:ipregnaci6n con las necesidades e 
intereses nacionales,. antes que con determina.dos intereses el.asistas 
tiñe a este sector de una au~ntica ideología nacionalista-. no asimila 
ble at "nac.ionalismo pequeño burgu6s0 .. sino mfi.s cercana a las baM= 
deras por las que lucha e\ proletariado y las dem&..s clases populares 
pr6xirnas a él; a saber-: la defensa de la soberan(a nacional y de los 
r-ecursos materiales destinados a satisfacer las necesidades de las -
grandes mayor-(as del Ecuador-. 

(41) Existe en la ideología militar- una fuer-te- cor-r-lente naclona.1.ls·
ta ql.,!e no alcanza a per-cibir- enemigos internos (doctr-tna de la 
aegur-idad y de las f'r-onter-as ideot6gicas) otr-os que la miseria. 
la desnutr-tci6n. el atraso y la dependencia exterr>a; obstá.c:ulos 
que deban ser superados pufas constltuy"en las causas de \a. sub 
ver-si6n. Par-a alcanzar- esta meta. nacionalista y moder-nizad0:-
ra justiftc:an su estadía en el poder-. · 
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Teniendo, entonces, como marco de ref'erencia las aclaraci~ an
teriores podemos entender mejor, ya en el :it.mbtto· de la lucha 'polí
tica., las contradicciones que se dan entre el r6gtmen militar;. las -
f'racctones dominantes subordinadas y la f'racci6n hegem6nica y en-
tre esta C.ttima y las masas populares a partir de la consolidact.6n -
del. tr-iunvirato en el poder. 

Hasta comienzos de agosto de 1976, la explotacl6n de nuestro prcX:luc 
to estratégico, el petr6leo, no hab(a sufrido sino los esporádicos vat 
venes de t.os ciclos de comercializaci6n y los calculados bOicots del
Consorcio Texaco-Gulf', apoyando la escalada pot (ti ca de los sectores 
tradicionales e intermediarios. La violenta ca:Tlpaña ··de despl""'estigio 
contra la Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) (42) y el 
rompimiento del contrato que el Con.sorcio Petrolero Estatal hab(a -
concertado con ROMPETROL (43) (empresa petr-olera rumana la Cl..óal 
deb(a explotar con CEPE los crudos de dif'(ctl recuperaci6n, aban:::lo
nac:tos por los dos- Grandes Co:-1sorcios: Texaco y Gulf) evidencian los 
'temores de los presta-nombres del in-:perialismo y da los def'an.so- -
res y directivos de tos consorcios nor-tearne:-i.ca.nos (44). Sin et"'t""'!b9..!: 
go la millonaria campaña que ~stos desplegaro.n y que 'fue o,...questada 
por- las voces estridentes de sus socios menores, las 'fracciones do:"'T".i. 
nantes oligárquicas y monop61icas proimperialistas, ten(a una meta ~ 

(42) 

(43) 

. (44) 

CEPE f'ue creado mediante decreto del Jef'e Supremo N"- 522 -
et 23 de junio de 1972. Este organismo deb(a ser el ejecutor 
de la pol(tica petrolera del Estado y su objetivo básico era -
que los recursos hidrocarbur(f'eros del subsuelo ecuatoriano -
f"ueses explotados racionalmente por los ecuatorianos• para -
beneftcio nacional. Cf'. Decreto Supremo,antes mencionado. 

Los consorcios norteamericanos, Texaco-Gulf' y la derecha -
ecuatoriana más reaccionaria, obligaron al Estado a cancelar 
et contrato con la Empresa Petrolera Rumana. aduciendo. 
c~nclidamente. "errol"""es de tipo jur(dico" en el mismo. 

En un documento sobre la "situaci6n de la política petrolera -
ecuatoriana"• el Ex-mi.ntstro de Recursos Nab...lra&.es .a· i.mpul
sor décidido de una política hidrocarburíf'era independiente y -
soberana señalaba en relaci6n a ta ruptura. del contrato con -
ROMPETROL que: "El problema b6.stco pa.-a el rompimiento -
de este contrato es de orden ·político" Revista Nueva, Qt.oito, 
NC:.m. 31, p. 16. 
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ja y .muy bien definida que apuntaba hacia los aparatos estatales• por 
un 1...:!o y hacia \as FF. AA. en pa·r-ticular".. Se b'.'at:aba de Uquidar.
a. toda costa, \a tendencia. progresista que ·en los mismos hab(a r-esur 
gldo y que era uno de los bastiones en el que se sosten(a el. nC.Cleo -
hegen:>6nico; interesado en disfrutar- de una política petrolera benefi
ciosa para ios empresarios nacionales ligados con el Estado. 

A. pesar de la p61"'dida qua signlfic6 para los intereses nacional.es la . 
ruptura del contrato con ROMPETROL (45) y la. moment!lnea. victoria. 
política de las fracciones tracllcionales e intel"."l'Tlecliarias. en el orga
nismo m~ dinfamlco del Frente económico (El Ministerio de Recur-
sos· Naturales),. la tendencia progresista volvl6 a tomar la deÍantera y 
empsz6 a dominar en el mismo. Las banderas nacionalistas de la -
oficia\ldad joven. efectos en los aparatos estatales de la.s presiones -
de la clase obrera, volvieron a rnani'f'estarse con f'uerza exigiendo a 
\os monopolios petroleros un estricto cumplimiento de las leyes de -
protección de nuestras riquezas petroleras. Pero corno. ante. estas 
exigencias. el Consorcio Texaco-Gulf', no s61o no dio o(dos sino reco 
b16 sus presionas y chantajes, gran pai:J.~. pe los Cuerpos Armados.::
respaldados por las exigencias y reclamos de la clase obrera, estu
diantes y pueblo al Supremo Gobierno,,. se decidieron por la naciona-
1.t;.aci6n del petr61eo. Ante esta Ctltlma alternativa, verdaderamente -
consecu<=nte en el plano de una i.deolog(a nacionallsta dentro de las -
Fuerzas Armadas, en favor de la defensa de nuestra soberan(a ultra.
jada por- ta voracidad ·de tos consorcios imperialistas, los altos man 
d.os titubearon y las multinacionales plegaron t&..cticamente buscando-::... 
ta negociación. Sin embargo. \os sectores tradicionales que no ha-
b!an tenido tiempo de celebrar esta victoria, que no era \a suya, pues 
ellos intentaban desaloja.- del Estado a los militares. acudieron a .-e-

. ,cÚ.-sos mucho mtis sofisticados,. que s61o ellos suelen manejar con -
.•mano maestra; cuando se .trata de retornar al goce de 1.os privilegios 
que otorga el poder. 

En esta oca...t6n tos grupos t.-a.c:U.cionales intentaron, además de ta ola 
de rumores e intrigas (46). una nueva forma· de dlvisl6n en el inte.-ior 

(45) 

(46) 

La Empresa Estatal Ecuatoriana se prtv6 de aprender una U>c
nica. petrolera reputada entre las mejores .del mundo y que la
hubiese independizado de la subordinaci6n tecno16gtca a las -

. grandes empresas monop61 ica.s • aclem6.s de• luego de un plazo 
de 5 años, o antes de vencer e.1 contrato si las deudas ya hu
biesen sido amortizadas, adquiri.- la renner(a y todo el. equipo 
corno pr-opiedad nacional; 

Se anuncia \a bancarrota de 1.a economía.. la inflación galopan
te y la devaluaci6n de la moneda. 
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de la bur-ocracia policial. La incitar-en a la. huelga y a la rebeli6!"' 
contra los. mandos militares. a los que el Cue..-po Policial se halla 
subordinado. La huelga de la Policía era un .medio atinado para ..: 
crear el desconcierto en el país. per-o rraca.s6 pues. los mismos ce 
rebro.s que la impulsaron no pt...:dieron coordinarla en f"Orma m6.s ef'i 
caz corno para que €.sta se extler.da por todo et pa{s. -

La derecha. viendo que su maniobra hab{a sido develada. qutso la
varse las manos rumoreando un· intento de golpe de Estado llevado a 
cabo por ruerzas de extrema izquierda. pero antes que la maniobra 
torne cuerpo y agriete los aparatos represivos del Estado• el gobier 
no la detiene ocupando las radios y peri6dicos de Quito y Guayaquil; 
hasta aclarar los hechos. D(as rr.fls tarde. los defensores de los al 
tos oficiales de la policía detenidos aparecen como los autores inte.=-
1.ecruates del intento sedicioso.. Pero~ si algunos dirigentes da la coa 
ltcl6n partidaria que ansían el retorno se juegan el todo. por el toc!o.
ha.y otros,, sin embargo, más cautelosos~ calculadores y hábiles. Un 
expresidente, sin posibilidades de repetir en el futuro ln hazaña de -
su vida y lograr "la meta 'de las legítimas aspiraciones de un políti
co" (47), acusa a un exf'uncionario de naclónalismo ultramontano "por"" 
haber seguido una política petrolera equivocada, haciendo insoportable 
la. vida y desarrollo de las compañías extranjeras que tuvieron que -
abandonar el pa{s" (48), mientras levanta la bandera del entreguismo 
rn&..s rastrero a los señores det imperio petrolero. 

Pero, a pesar- de las defensa que la más ran"lplona de las ot igarquías 
hace de los emisarios de Wall Street, del apoyo que 6stos encuentran 
en las f'racciones'" burguesas olig&rquica.s, de \as maniobras y retrueca 
nos jurídicos que esgrimen los abogados del"ensores de los Ccnsorcios, 
los rnisrnos, no pueden eludir la acción resuelta de la joven oftciali
da.d pr-ogresi.sta encargada de hacer respetar a. los monopolios las le
yes del pueblo ecuatoriano. 

Por- esta v{a de luchas y negociaciones diarias y con el apoyo resuel
to de la oficialidad progresista el Consejo de GObierno sale de su si
tuación cr{tica y as( puede consolidar la situación interna de las - -
FF .AA. y rerorzar- la posici6n política del nC.cleo dirigente del blo- -
que que. ante la inencacia de las presiones de los partidos, impone -

(47) 

(48) 

Arosemena, O.• Inl"amia y Verdad. Ed. Cronos. Guayaquil, -
Ec~ador, 1973, p.v. 

Declaractohes de Otto Arosemena, El Comercio de Quito,"R.e
vista de noticias de la .serna.na"• del 25 de julio de 1976. 
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sus proplas condlciones para ta reestructuraci6n jurídica det Estac!o. 
o dicho de otro modo,. para el "l""'etorno a la dernocracta rormal". -
Esta se hará mediante un Ref'erendum popular- sobre la. Constitucl6n 
de 1945 en vlgepcla pero con algunas modlf'icaciones para ponerla a\ 
d!a, o sobre una nueva Constituci6n que recogería el sentir de tedas 
tas f'uer:z:as del pa(s. 

Ante esta dec1araci6n que en tt>rminos po\{tlcos signlf'icaba retomar -
ta iniciatiba del "retorno" \os Partidos tradicionales intentaron presto 
nes que, al no ser"' convenientemente a.rticu\ac:la..s, perdi.eron ca.si toda 
su f'uer:z:a. El partido Conservador, a pesar- de su r-eciente divlst6n
parecl'.a et más decidido a pelear por otra a_\ternativa e intenta .f'orrnar 
un Frente pero, en ausencia de respaldo popular, ~ste f'racasa.. 

Las fricciones y contradicciones entre las f'racciones dominantes, rn~ 
nif"iestas en la lucha por el petr6teo, vuelven a resurgir en torno a 
las discusiones por el "retorno" para el cual éstas no 1.ogran llegar a. 
una sotUct6n. En estas condiciones la dicta.dura militar sigue proton 
gá.ndo,;e (49). Este hecho pot 1'.tico ineludible inquleta a las fracciones 
oligárquicas y monop61icas nativas las cuales, de todas maneras. par 
tici.pan del excedente ·petrolero pero cuyas pretensiones son controla;::::.. 
lq a sus anchas. Esta contradicci6n no antag6nlca,. al mismo tlempo 
que intensl.f'ica la lucha política, afirma el poder del núcleo de indus
triales gestado en base a tos pilares det Estado. 

Ai"'lOra bien, mientras esto sucede en et escenario pol(ti.co, en el. pla 
no econ6mico ·la producci6n petrolera alcanza su auge y existe un su 
per&..vlt en retaci6n a tos meses anteriores a junio de 1976, en tos-::. 
cuales t.sta declin6 por tas anormalidades provocadas por.tos Consor
·cios; en suma, la. actividad econ6mica del pa.{s vuelve a sus mejore$ 
tiempos y se preve para f'lnes de 1976 un incremento en e 1 PIS entre 
el 12% y 15% en re1aci6n a 1975. 

En to relativo at plano internacional, los grandes consorcios petrole
ros experimentan dif'icultades,, dada la. crisiS del mercado internacio
nal. y la prest6n de tos países de la OPEP. La Gu\t', ln m&..s pirata. 
entre tos corsarios, se ve enf'..rascada en problemas con el Gobierno 

(49) La coatici6ri de 7 partidos• comandados por el conservacloris
mo • opina que e\ gobierno no cumplirá con el p\a:z:o de dos -
años t'ijado para entregar e\ poder; tos liberales por su parte 
afirman que e\ gobierno \qs engaña con palabras. pues tos he
chos acaecidos son conf'usos. En rin, todos constatan que -el -
rlágimen mi\itar se prolonga en e\ poder a pesar de sus solemnes 
promesas y de los intentos que los Partidos hacen para derrocar
lo. 
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de los EE.UU.• cuyas exigencias van encamin<>das a incrementnr la
producci6n interna de petr61eo. En cuanto a su "partner", la Texaco, 
busca en sus. libros empolvados nuevas tierras menos conflictivas que 
los pa.{ses del 11 Ter'Cer"" Mundo" y los pueblos coloniales. La nueva con 
ciencia . de estos CJltimos y su af'án por unirse en la def'ensa de sus rl 
quezas dilapidadas por los monopolios genera un ambiente pol{ticameñ 
te 'f'avorable par"a la defensa de nuestros recursos petroleros. Esto;
amion de las exigencias constantes de la OPEP con la cual el Ecuador 
se mueve y en cuyas decisiones encuentra apoyo. 

En estas circunstancias favori3bles para el país, el incidente del em
bar""go del crudo ecuatoriano que la Gutf' mañosamente rea.liza en co~ 
tra de la Empresa Estatal (CEPE) y la posicl6n firme de ta misma -
en torno al conflicto; as( como la demanda que la Ciltima presenta a -
la Compañía Anglo ecuatoriana por lrregularidades cometidas. empie
zan a tornar una direcci6n política no acostumbradil.; se pr""'oduce une. -
situacl6n de espectativa. Las fricciones entre el consorcio y el gc>
bierno. vueltas en et Ecuador escenas de ta vida cotidiana,. nunca ha
bían llegado a tal estado de tirantez. L..os peri6cHcos y los· medios c!e 
cornúnicaci6n destacan el conflicto en sus p:-i.:""rle,-.as páginas y en el espa
cio principal de sus noticieros; la opini6n popular~ cansada ya de las des 
templadas declaraciones de los "brujos del re-torno". lo siguen con· gran-
atención e interés. por Un lado el gobi.er"'no. con timidez y poca sensibilt 
dad política. temeroso de su puesto y de las posibles maniobras na.clona= 
les e internacionales de los gr"'andes del petr"'61eo,, parece ignorar el con
fltcto. Los sectores dominantes más entreguistas,,para desviar la aten
ci6n central.,cargan contra el ex-Jefe Suprerr.o y piden al gobierno expli
caciones de los manejos dolosos, de ese miembro de las Fuerzas Armadas. 
con el dinero del pueblo ecuatoriano. Lá fiebre del petr6leo contagia a -
los políticos del país y los partidos tradicionales vuelven a atacar a las -
FF .AA. por la v{a indirecta, insistiendo en acusar al ex-.Jaf'e Supremo -
de malyersaci6n de las riquezas c!el país y reiteran el pedido al Consejo
Suprerno para que se haga una investigaci6n exhaustiva da estos hachos. 
La maniobra no prosper6; no obsta.'"lte. la iner""cia y el 'inmovilismo pol'Ítico 
del gobiemo se remueven lenta.mente, gestando a.sí un a.mbi.ente propicio 
para que los exportadores. los comerciantes importadores y terratenien
tes del país,, apoyados por el clero reaccionario (5C). se movttlcen exigie.!! 

(50) Las contradicciones sociales en el Ec;..:ador han perforado tamb!.~n -
los claustros de la Iglesia. y la miseria del campesinado y del pueblo 
t\an dividi.do al Clero en dos bandos opue:stos: aquellos dlspl..lest.os a 
sacrificarse por el pueblo y su liberaci6n, al ejemplo da Cárnilo To 
rres, y los que se alinean con los poderosos.explotador.es y les dé= 
f'ienden, porque as{ protegen también sus privilegios. Cf. Revista -
~. "Llamamiento filial al Arzobispo Echever(a". nro. 32. p.7 

y "·La compra del Cielo"~~ p. 44. 
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do• con más f'uer-za que antes·, e\ camblo del Rtigimen mi\ttar- .tildada -
con r'az6n, de inef'lcaz·y burocr'ático. 

·e:n el segundo semestre de 1976 \os conso,..cios lmpe,..i.a\ista.s lanzan un 
.ataque f'r'ontal contra la po\(tica nacionalista en materla petrolera.·· No 
contentos con estos avances se pisotea nuestra soberanía nacional a vis 
ta y paciencia del Gobierno militar-. -

El embajador de \os EE.UU. se entr-omet(a directamente en tos asuntos 
econ6mi.cos i.nter-nos del pa(s, a\ asumir- la def'ensa de una compañ{a -
nor-teamer-lcana (51), c~o Proyecto de Construcci6n de \a·Termina\· ma 
r{tima de la Ref'iner-{a Estatal en Esmer-aldas hab(a sido r-echaz:ado por-"::.
\os exper-t:os de CEPE y de las FF .AA. -pues. e\ mismo. no r-eun(a \as -
condiciones técnicas y no tomaba en cuenta las necesidades del pa(s (52). 

La Central de Tr-abajadores del Ecuador (CTE) y las demlis organizacio
nes obreras, a travt>s de su 6rgano de di.l'usi6n e\ peri6dico "El Pueblo" 
exig{an al Gobier-no Militar, con enlárgica actitud, la salida inmediata.de\ 
ernt.sarto del imperialismo en el .Ecuador¡, puesto que su presencia era P!!, i 

Ugrosa par-a los intereses nacionales. E::\ .representante de los EE.UU.• ·· 
reo convicto pero no conf'eso; hab!a sido condenado en el tribunal popular-
y no merecía permanecer por más tiempo en las tierras ecuatorianas~ -
Sin·er""l')bargo, a pesar de las protestas y pr-esiones populares> el Gobi~ 
'no de la RepC.blica, envuelto en los hilos del "trlif'ico de influencias que
utilt.z~n las compañías par-a conseguir sus ~ines",, trataba de arreglar""' el 
conflicto por la v(a diplomática, se trataba de no avivar- et f'uego de \as -
contradicciones, que votvier-on a manif'estarse en e\ interior de tas - - -
FF .AA. y esquivar-, en alguna f'orma. la of'ensiva de tas empres- petr~ 

\er-as • que votv(a a empezar con gran f'uerza. 

Sajo \a constante pr-esi6n obr-er-a, los conflictos inter-nos de \os mi!,! 
tar-es volvían a r-eper-cutir- en \a Instituci6n y en e\ gobier-no. Se r-u 
moreaban cambios de gabinete y r-eor-ganizaci6n de \os mandos de tas -

(51) 

(52) 

Se tr-ataba de \a "Oceantc Contractor-s" que pr-esent6 un pr-oyec 
to de constr-ucci6n valuado en 51 millones de d6\ar-es. mientras \a 
compañía f'r-a.nce.sa a \a que después se \e adjudic6 e\ contr-ato de 
constr-ucci6n to r-ea\i.zaba por- 45 mi.t\ones. 

Por- estas r-azones • \os expertos de CEPE 0 antes de Llegar- a un c~ 
Uej6n sin sallda negociable. pidier-on a \a Oceanic·mejoras en e\ -
diseño. Por- otr-a parte• e\ .Jef'e de. Operaciones de \a .. Ar-mada co_!! 
sider-aba el proyecto "sobr-ectimensionado" y el·gr-upo interinstitu
cional designado par-a calificar- \os pr-oyectos pi-asentados \o ha\\6 
sin "ta suf'iciente inf'or-maci6n tlocnico-oceanogr-6.f'ica y de suelos -
del i!.r-ea del pr-oyecto". At contr-ario. el Embajador- de U. S. A. lo 
encontr-aba muy adecuado. · 
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Fuerzas Armadas y de la administraci6n. En eFecto, se hacia m:is 
patente ta concentraci6n cada vez mt.s visible de una cor'riente pro
gresista en el interior del Ejército de tierra, cuyos núcleos conduc 
to.-:es. aparecían visiblemente en el "Frente Econ6mico" (Ministerio-
de Recursos y CEPE). a fines de agosto. Estos C.ltimos. empanados 
en proFundizar las débiles reFormas emprendidas por el régimen mi
litar anterior autodenominaCo-"na.clonaltsta y revolucionarioº~ no s6lo 
se oponían a la entrega. del poder sino que exigían la proFundizaci6n 
de tas medidas nacionalistas en materia petrolera. 

Esta actitud decidida de este sector arm.ado progresista apoyado por 
las· fuerzas populares: organi:za.ci6nes obreras,. csb.Jd iantes • carnpesi 
nos y ciertos sectores nacionalistas del pa(s hab(ar. Frenado la pot(tl 
ca pro-imperialista de otros sectores armados en materia petrolerS: 

En este clima de .tensi6n interna~en et seno de las Fuerzas Arma.das,. 
las denuncias y documentos pr-esentados por ta oficialidad progri?siSta 
en· et interior de ta m:áxima asamblea de esta Instituci6n y las acusa 
ctones de "trá.Fico de. influencias" de tos altos mandos del E.stac:!o en 
retaci.6n a la política petrolera, F.=.vo,...eble más ü. los monopolios qu~ 
a los intereses nacionales, creaban una situaci6n de espec~ativa a rr.e 
dlados de agosto. El desarrollo pol(tico del pa(s y sus l<.:chas to;-na 
ban un giro acelerado. Los ataques contra CEPE y la oflcta\idad a""ñ 
tlmpe,..iatlsta empeñados en deFender- la soberan(a de la nación toma= 
ron en primer lugar un cariz f'ormal y los leguleyos tradicionales• 
pretextando ·da:fender los intereses del pa(s • cuidaban sus bOtslllos 
trabaja~do para los consorcios petroleros. Los reitera.dos ataques 
de. estos últimos arrancaron a los per'sonercs del Consorcio Estatal -
Ecuatoriano una denuncia de que "la campaña proven{a de intereses -
claramente extraños a tas aspiraciones del pueblo ecuatoriano" (53). 

Conocedoras las Fracciones tradicionales y proimper-iallstas de ta de
bilidad del sector militar- aliado directamente a sus intereses. inten
taron !°orzar deflnlclones a su Favo.-. pasando de las cr(tlcas al radas 
a ta protesta _y cíe all( a ta accl6n di.-ecta. En Los C.tt:imos días de
agosto, la lntellgente respuesta potítlca,dada por tos mandos progre
sistas a las provocaciones de los sectores tradicionales aliados con -

(53) Cf. "Declaraciones de CEPE" • Et Comercio, agosto de 1976¡ 
en re1aci6n a la camparia. de las compañías. "Revista. de Noticias 
de ta Semana". lbid. a• 15, 22. y 27 de agosto de 1976; también et 
diario Et D(a, Mi!ixico¡ "Campaña de Transnacionates en contra 
de ta pol(ttca petrolera ecuatoriana" agosto 22-23, 1976. 
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las. compai'l(as petroleras, pldlendo y. aC.n exlglendo al Consejo Sup·,...e·· 
mo una lnmedlata nacionaUzacl6n del petr6leo ventajosa. en· ese' me;:. 
mento para_ el pa(s. puso a éstos fuera de quieto y dispuestos .,;.. la' -
ofensiva total, Er> et"ecto. el 24 de agosto en la madr-ugada estalla.;_ 
ron dos bombas de alto poder destructivo cau5ando graves daños ma 
terlales en la sede de CEPE. La situaci6n~.se defln(a como una p,::r· 
mera incitaci6n a la violencia y a la· subversl6n y el. blanco directo 
parec(a ser la resuelta actitud nacionalista en torno al petr6leo~ Co 
mo era· de esperarse. en apoyo a estos avances antinactonales, ·sur= 
gieron las protestas de los \(dares tradicionales y de las fuerzas pro 
monop61 leas contra esta pol (tica petrolera progresista. -

;-r·.: : ........ 

El escenario de la pol(tica se volv(a agitado y con perspectivas es
pectantes; lo que era poco .usual en el marco de la monoton(a del re 
torno institucional. Llovieron los ataques a la política petrolera del 
gobierno y el blanco directo de los mismos fueron el Gerente de - -
CEPE y el Ministro de Recursos, dos militares nacionalistas, con -
f'unc[ones de mando y administrativas en el interior det Triunvirato -
y de quienes se exig(a la renuncia. .._.,. -

La crisis política llegaba al rojo vivo a fines de ·agosto y la política 
ecuatoriana volv(a a ocupar las planas de tos peri6cltcos lnternaciona· • 
les "(54). mientras los informativos nacionales espectaban y especul~ 
ban sin detectar a.1 posible ganador de esta batalla. 

En los primeros d(as de septiembre la situación parec(a empeorar. -
Una ola de huelgas se extiende por todo el pa(s, los obreros exigen 
incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo a la empre
sa privada y al Estado. Los sectores patronales, en su 16gl_ca ll~ 
z6n con los partidos tradicionales. coaligados en frentes. intentaban 
desviar el blanco del descontento hacia elGobierno mllltar. Aprove 
char al máximo la coyuntura favorable par.ec(a ser la con8igna y la· 
entrega del poder a los ctvUes su objetivo. El gobierno para atenuar 
los ataques Ofrece, una. vez mt.s. entregar el poder para el mes da -
enero de 1978. · 

(54) Uno de ellos. en la secci6n.editorial. analizaba la situact6n -
compleja del Ecuador como una .. nueva t"ase de la bátalla- del .;_ · 
petróleo. sin pasibilidades objetivas de' conocer o detectar al· 
posible ganador. Palma. o.• "La batalla del petr61eo" • - ·
El D(a. IV\6xtco,. 31 de agosto de 1976.-
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En los círculos allegados al poder se prev6 una reorganizacl6n lnter 
na del mismo y. para desechar todo rumor de peligrosa divtsi6n de 
las FF. AA. y de un poslble golpe .de Estado perpet:rado por· "elernen 
tos conect:aclos con las f'uerzas de la ext:rema .. lzqulercla" • uno de loS 
integrantes del Consejo Supremo declaraba "la gran· unidad de 1- -
Fuerzas Armadas". La Gulf, en estas circunstancias, tambltón apro 
vecha la oportunidad para chantajear políticamente al gobierno en eVi 
dente crisls. Anuncia su "retiro ordenado" del pa(s haciendo caso= 
omiso de los reclamos del Gobierno por pagos adeudados. El ap0:,,o 
obrero. campesino y estudiantil ofrecido a. los militares¡ si estas. -
cumplían con los pu....,tos Fundamentales del programa mínimo presen
tado por las t:res grandes centrales sindicales, entra los cuales asta 
ba la nacionalizaci6n del petr61eo, Fuerza a la tendencia progresista
en el interior del aparato estatal a parar en seco las pretensiones -
de. la GulF. 

En estos momentos :i.lgidos para los militares,· presentes en el Gobiar 
no> la def"ensa de la. soberan(a nacional y del Estado. que la encarnci: 
aparecen como el elemento de'finitorlo para. cambiar la correlaci6n de 
fuerzas internas en "favor de la f'racci6n hegem6nica; ern¡::>,-añada tarn
bitón en la deFensa del Estado y del petr61eo. Por- es~ raz6n, es el 
Ministro de Recursos Natura1es y de Ener-g6ticos ·que, en nombre de 
las FF .AA. y con e\ respaldo del Consejo Supremo de Gobierno, de
clara enfflticamente que: "si la Gulf no paga lo adeudado se. le confis 
carán sus pertenencias y sus acciones pasarán at Consor"'cto Estatal"'-=. 
Petrolero Ecuatoriano (CEPE) pero que. de todas maneras• tendr:á -
que sal ir del pa(s". 

Con estas declaraciones perentorias. en las Ciltimas semana.e del mes 
de .septiembre, la tensi6n social y política tiende a calmarse¡ partidos· 
políticos tradicionales. Fracciones dorr.inantes subordinadas y los de
~ensores de la GulF parecen replegarse perplejos ante la actitud re- -
suelta de los militares progresistas, impulsada por la clase obrera -

. y dem:i.s sectores aliados a ella. Sin embargo, esta retirada t&cttca 
anuncia un ataque a fondo en los flancos y en forma directa contra el 
Gobierno Militar. Pero. el nC.cleo industrial burgués hegern6nico, en 
relativa ventaja al inicio de esta nueva batalla, respira.., una vez ·más. 
confiando a su representante y mantenedora la negoclaci6n en buenos 
tf>rminos del problema petrolero. 

Áhora bien, el proletariado en representact6n del pueblo ecua~ria 
no, vigila ~ especta los acontecimientos y con su voz y pe.so pol{th:o 
independiente, se deja oir para exigir a\ gobierno rr.edicas más radi
cales en la deFensa de la sobernn(a ·nacional y del pctr61eo. Obreros, 
esb.Xiiantes universitarios y varios partidos progresistas exigen la Car! 
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celaci6n inmediata del contrato con la Gulf' y la nacionallzaci6n total 
de la ·industria. petrolera. Los gerentes de la Gulf' viajan apresura
damente al Ecuador para negociar y maniobrar en el .. Impasse"¡ sin 
lograr abrir alguna brecha en la exigencia de pagar, ·antes. lo5 200 
millones de d61area de deuda al pueble ecuatoriano. Para tntimidar, 
y esperando alguna ventaja táctica. la GulF rechaza hasta el C.ltimo -
memento el pago de la deuda. El Ministre de Recursos;. un d{a an
tes de cumplirse el plazo establecido para cancelarla. ratifica ta ca
ducidad del contrate.· en actitud nr.rne. En f'ln. sin amedrentarse. -
ante las presiones de les defensor-es internos y externos de la Gulf'. 
declara que "si ~ta aC.n se niega ·a pagar se pr-oceder"':á. al ambargo
de sus bienes". 

El ·ao de septiembre, a la C.ltima hora. y en un banco de los EE.UU. 
la poder"'Osa Gulf capitula depositando el dinero adeudado a f'avcr del 
Bance Central del Ecuador. Una batalla hab{a sido ganada. 

Más aC.n. el pr-olet:ariadc y sus aliados coyunturales, la burocracia 
militar y civil progresistas. la peque.ñ.a burgues{a asalar"'iada radtcali 
zada, los estudiantes y campesinos Y .. Ob--Os sectores nac:tonaltsta.s se 
gu(an presionando al Gobierno por la salida inmediata de la Gulf' y ::
no en tre.S meses como quería un sector del mismo; pero, al menos, 

: algo se ~.:.b(a ganado: Nos habían pagado una deuda y las acciones del 
Consorcio Gulf' pa.sar(an a manes de CEPE, quedando as( el Estado -
Ecuatorlano como dueño del 62.5% de todas las acciones petroleras. 

Este act:c do afirmaci6n nacional de nuestra soberanía f'r-enta al ccn
scrcic GulF no es sino un memento de la lucha de la clase obrera -
f'rente a las fuerzas imperialistas. Ahora bien, ante el recrudect- -
miento del terror y del fascismo en el Ceno Sur: "La lucha de la na 
ci6n ecuatoriana contra la GulF y por el rescate total del petr'6leo tñ 
teresa vivamente al reste de Aml!irica Latina y al "Tercer"'· Mundo".-:. 
Est:a hermosa batalla muestra que los monopcl tos transna.clonales - -
-causantes de muchos de nuestros males- no son todopoderosos¡ que
és ·posible reducirlos y derrotarlos st se les enf'renta resueltamente, 
con realismo y en def'ensa de les leg{tlmcs int:er"'eses nacionales". (55) 

Pero esta lucha. es larga y mientras se gana una batalla. es necesarlo 
prepararse para ta oFensiva del enemigo y consolidar con apoyo pop~ 
lar estas victorias nacionales. 

(55) Palma. o.• "Una victoria del Ecuador"• El Dí'a, IV\€.xlco. 4 de 
octubr"'e de 1976. 
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Ahe>ra bien. en 1977 la. f'racci6n burguesa tnclustrta.l ha.b(a ya logra
do cierto a.fi.anzarntento econ6mtco y enca.mlna.ba sus a.cc\ones pol(tt 
cas a negociar en mejor posicl6n su dependencia. con el capital. im-::. 

· perta.lista. Por eso su pol {tica petrolera. naciona.llsta. empieza· a. de 
caer; aunque no ha sido totalmente desmantelada.. -

En el mes de febrero de 1977 la ofensiva de los monopolios cobra -
su primera víctima: el Ministro de Recursos Naturales. deja su por 
tafol.io y la. direcct6n de CEPE es reestructurada. De este modo =-
los sectores burgueses financieros monop6licos, con los cuales la. -
f'racci6n hegem6nlca. estrecha su alianza. pueden negociar. junto con
sus aliados los trusts petroleros,. condiciones excelentes para sus in 
teresas. En verdad• el abandono de los bienes y acciones de la GulF 
en favor de CEPE no fUe sino una. compra de los mismos con venta 
ja.s de todo tipo para el consorcio y en detrimento de los intereses-
del país. ACrn mt>.s, como se vl6, ~sta maniobra result6 a la larga 
no en favor del Consorcio Nacional CEPE sino para bene'ficio de 1.a
Texaco. Esta., desde la saUda de la Gulf, empe:z6 no solamente a ma 
nejar los negocios de la ·Última sino los asuntos de la misma CEPE,. 
a partir del 16 de diciembre de 1977 fecha en la que se firm6 el -

-~ "Convenio de Explotaci6n y Desarrollo" (56). Con esta nueva acci6n 
anti.nacional el gobierno daba un giro mt>.s hacia una política petrole
ra lesiva a los inter·éses del país. Este no sería el Crltimo ya que
bajo las presiones de las transnacionales y con el aplauso y la com 
plicido.d de las oligarquías ligadas al imperialismo et Triunvira.~o i"'ñ 
tent6 desde diciembre de 1977 modificar ta Ley de Hidrocarburos en 
beneficios de los trusts; Objetivo que consigui6 p.arciatrnente en mayo 
de 1978. ..<;>.ntes de esto. en el mes de marzo el Ministro de Recur-
sos y Energé.ticos ya anunciaba que se modificaría la Ley do Hidro
carburos para ''atraer"" a las empresas extranjeras para que lnvlerta..n 
y trabajen en el país" (57). El vocero del gobierno no podía ser mto.a 
explicito y con ra:z6n e,1 Ministro de Recursos Naturales del prlrner -

(56) Previamente se hab(a lanzado el decreto 2059 que, ademt.s de -
ser una verdadera ganga para ·la voracidad de la Texaco (pues -
suprimía el precio de referencia del petr6leo con la que el trust 
obtenía una. ganancia adicional de 7 mll 648 millones 209 :-nil e!~ 
lares); f'acil.itaba la firma del Convento. Con ra:z6n a éste C.ltt
mo se le llam6 el "Gran aguinaldo navtde~o" del Go::>ierno a 1.a 
Texaco. Cf'. Declaraciones del Contral.mirante retirado Gustavo 
.Jarr{n Ampudta. citadas por ~ Na. 44 p. 22. 

(57) Cf'. El Comercio, "Reylsta de Noticias de ta Semana". 20 a -
26 de marzo de 1978. 
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Gobierno mil.ttar. que real.;,...ente lmplernent6 una. poU\:ica petrolera nacio 
.·ftiáttsta'Plásta el 4 d• octubre ele 1975. f'echa en que f'ue relevad<> de su car 
go,denunclab& que: "las pl"'Oyectaclas ref'ormas a la ley de hidrocarbu~ 
ros constituyen. como oportunamente f'ue denunciado. al pa!s. un .en= 
treguismo total a los intereses de ·las c:ompa.."\{as extranjeras" (59). -
A partir de este momento las presiones de la Texaco se concentra
ron sobre CEPE y la r-eftner(a recientemente- lno.ugurada. Se las -
tll.da de inoperantes e tncaoac::es de &At'.isfacer 1.as necesidades del_ -
pa(s. Lo cierto es que. por el momento. son el d6bil bastl6n de defen 
sa de 1.os lntereses nacionales en contra del desmesure.do a~ de ga 
nancias del capital imperialista. · -

La campai'\a dlrlgida desde el Ministerio d'e.' Finanzas por subir los -
precios internos de los derivados• a la atwra :::le tos internacionales.
no podía ser sino otra el.ara maniobra para favorecer a '!-os monopo
lios y a la burguesía monop61 ica nativa, ñ..Jerte en el f'rente econ6mi 
co. a costa del pueblo ecuatoriano que tendría que pagar con sus es 
fuerzos las extraordinarias ganancias que ese sector había obtenido-:.. 
en ba.se a los cr6clitos externos (59). " 

Sin embar'gO• a pesar de los esfuerzos q'..le e\ gobierno despleg6 para. 
crear cierto consenso favorab\8 a la implantaci6n de esta medida. el 
pueblo no se dej6 engañar. ·Pero el Consejo Supremo volvi6 a car
gar con impuestos indirectos y decret6 elevaci6n en los precios del -
transporte. Esta fue la chispa que encendi6 una hOguera de proµos
ta.s populares en contra de un gobierno que cada vez mios se declar~ 
ba en contra da las grandes mayorías. L-a represl6n no tarc16 en -

(58) Jarrín Arnpudla, G. "La historia del petr6teo en Ecuador"• 
en·El O(a. México, 24 de marzo de 1978, p. 16. Trabajo pre 
sentado en el Simposio sobre el Petr61eo Nacionalizado en la.= 
Lucha por la Independencia de Amllrica Latina. M6xico 16 a -
18 de marzo de 1978. 

(59) seg(:in datos de COFIEC • mientras el sector petrolero registra 
una tasa negativa· de 7-4% en abrll de 1977 y mlentras la agrl
cultura ·se sigue deteriorando en relacl6n a 1976 e impactan en 
una dlsminuci6n del P1B .en 1977 el sector flnanciero y ·de se~ 
ros logran tnc:rementos. cr. El Comercio, Revista de nottclas 
de la semana. 27 ele rnar:zo.a.2 de abrLl de 1978. 
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llegar- y la C.lttma medlda se impuso a la fuer-za .. no obstante.el go
bierno 1'rente a las p·r-esion.as de los trabajadoreá obU96 a que los
empr-esar-ios compensaran los gastos de transporte con prestaciones· 
para el. eFecto. ·· · 

Una vez más las fuerzas popular-es sa opon(an al reinado del. capital. 
rnonop6Hc0 nativo y aunque en el interior del bloque l.a alianza entr.e 
la· burgues(a industrial y · 1a burgues(a f'lnanciera no. se t>abca altera:.. 
do,. en la admlnlstraci6n del frente económico. el. Ministerio de Fl-,-, 
nanzas • se cambiaba de hOrnbr-e. El nuevo ministro anunciaba ref'or 
mas para consolidar· a las empresas nacionales. Una de ellas era-=. 
la constltuci6n de compañ(as petroleras mixtas: empresas nacionales 
y extranjeras. para revitalizar- la participaci6n de la empresa priva 
da (60). Con más tino y elegancia se daba un paso m:::.S en la entra 
ga de nuestra mayor riqueza nacional en la bOca misma de los dinO 
.saurios del petr6leo. Con cautala las compa.ñ(as petroleras ex~r-anje 
ras :11 sobre todo estadounldenses > que se ha.b{an reti.r-ado, puesto quB 
una parte de sus ganancias debía quedar en inversiones internas,. -
vuelven a reanudar sus actividades de explor-acl6n y explotacl6n de -
nuestras riquezas naturales protegidas y respaldadas ;::>or- las nuevas 
reformas. El Gobferno militar contin.Ga,. por su parte, alentando una.
pol(ti.ca de inverslones extranjeras en la actividad petrolera; pero el 
capital financiero internacional .. a pesar de las tentadoras ofert:as. es
pera con paclencla el retorno institucional a la "democracia r-c:strin
gida" que ya cumplt6 su primera etapa en la primera vuelta eleccio 
naria del 16 de julio. L.os candidatos ganadores se - han apresurado 
a d-eclarar que su gobierno "ser~ ajeno a todo totaUtar-ismc" "r-espe 
tuoso de la propiedad privada" continuará con "la adrr.inistracl6n es
tatal de la industria petrolera" pero la inver-sl6n extranjera ser-E. '- -
aceptada en el país. "en la medlda que convenga a los interases 
ecuatorianos· y dentr-o del ml!is ir-restricto respeto a la &<>beran(a del 
paÍS" (61)-

parecer-Ca que. en el caso del tr-lunro de la al lanza de la Concentra
ci6n de Fuerzas Popular-es (Ci-P) con la Democracia Popular (DP). -

"las gr-andes l(neas de pr-Cl!Y0Cto bur-guéos industrial se cumplir-Can; pero 
tal vez el esquema "de alianzas en el interior .del bloque variaría en 
f'avor- de sector-es nacionales no rnonop6llcos. Sin embargo. 6stas -
son s6lo suposiciones. L.o que parece claro es que mientras el pe
tr6leo .. ea la actividad econ6mica m6.s dlnlamica del país la burgues(a 

(60) ~· • mayo B a 14 de 1978. 

(61) Cf'. "El binomi,o de l.a incertidumbre" en Revista Nueva No. 50. 
p. 11; tambi6n "Programas de Gobierno" en~ No. 49. p. 50. 
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" ,, 

lndustMa\, sea ;_poyada o ~pr-esentadá po,.. l.;.;__ ,...;:.Üi.tar..'s¡ .como s._¡;;;; 
cede - actUalment.e. o ret.nancto a trav6s- de\' vote popular. slegulr6: ' ....... 
gemonlz:ando a las de.-nb fracciones dOrni.nanteS~ ac.ri m\smo ··a: \aaa'"::: 
deml&.s f'racclones f\nanclera.s nativas Ugadas a las ollgarqu(-. y al;;.;. 
\mperlal.t.&mo. Todav(a m6s,. esta C.ltimo tanclrí. que. negociar:· con -
mucha ha.blUdad e\ dtsfrut.e de \as riquezas petroleras pues,.- ·a.únq.-· 

. la bUrgues(a ecuatori- no ha at.do capÑ y no, \o s;~r6: de':llt>era..-..· 
de su sub0rdt.naci6n al oapltal. t.mpariaUsta,. ha adquirido en -tas Cal. 
tlma_S 10 .. ai'iOS n"l~r poder para negoc:lar SObf'.'8 nuevas. ·basa. a'u, ~ 
condlci6n de depenclenct.a. ' 

·':..'·'. 

:· ~ • " . t • -·' ~ ' 
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CAPITULO VI 

EL DESCENSO DE LAS OL..IGARQUIAS 



VI. EL DESCENSO DE LAS OLIGARQUIAS 

En el análisis de los gobiernos militares que tiene el país desde 
1972 se puede palpar muy de cerca la crisis a la que se ven avoca 
das las oligarquías y su representaci6n polfttca, los partidos tradi-::. 
cionales Conservador y Liberal. En realidad esta crisis se ve
n<a ya gastando desde los años 60 pero su paroxismo se expresa 8'\ 

la presente coy...-.tura. 

Vistos ·en su génesis dialéctica los partidos políticos son la expre -
si6n organizada de los intereses de los diFerentes grupos de la so -
ciedad y estos últimos van cambiando jLnto ccn el desarl"'Ollo diná -
mico del capitalismo en la f='ormaci6n social. ecuatc.riana. Esto. ne 
cesariamente, repercute en la crisis de representaci6n de los parti 
dos y en su poster'"'ior reestructuraci6n; \..Jr"la vez q~e la burguesí"a.-=.. 
industrial reinante, a través de los militares, se consolida política 
mente y da tos pasos neceSarios para institucionalizarse e. .... el po=
der en f'orrna d~recta, es decir, a tr-avás del consenso social.,. f"or
malizado en el voto universal y el Parlamento. 

Hemos constatado en el análisis de la presente coyuntura la incapa
cidad maniFiesta de los sectores oligárquicos: terratenientes y sus 
af'ines agroexportadores y comerciales, en llevar adelante su proyec 
to de acumulaci6n basado en el comercio exterior, generador de di= 
visas y, en la producci6n agrícola con precios preFerenciates; justa 
mente, cuando decae la dinámica de las exportaciones bananeras y -
e;l petr6leo aparece en el horizonte nacional. Pero, aún n'ás P_!! 
tt!ittco es ·su anquilosamiento pó\(tico y su inef'icacia en tograr 
crear un consenso social capaz de aglutinar f'uerzas f'avorables pa 
ra su ascenso al Gobierno, o a la direcci6n suprema del bloque 
que, hasta 1972, habi"an mantenido a pesar de sus condiciones ci:f 
ticas. 

A no dudar, la agresiva Fuerza con la que el capital arremeti6 en 
todos 'los Frentes en estos últimos 1 O años desintegr6 la cohesi6n 
oligárquica y proyect6 en el ámbito social y político a la burgue -
s<a industrial moderna, de origan urbano; protegida por el Estado. 
Los milita.res, como Instituci6n, invadieron con habilidad el éscer.a
rio político, coparon el Estado y desarmaron a los Partidos tradi
cionales. Estos f'ueron incapaces de representar a 'los nuevos gr-~ 

pos sociales surgidos con la modernlzaci6n y en especial al n..
vo sector hegerh6nico cuya expresi6n política la toman las Fuerzas 
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Ar'"r-no.das. 

L.~s crit>is son momentos irnport~ntcs de disper.st6n de fuer::~ pe- -
ro se r'"esuelven en una acurnulacl6n mfLs. concentrada.. Las oltga.r
qu(as crnpez~ron su dlferonclaci6n a pa.rtlr de 192:5. .. El ParUdo ~ 
Conservador• la fuerza electol"Ora m:S..s antigua, compuesto esan-
clatmente por la aristocracia de la tlerra y de la toga; ·interesa
do en ta manutenci6n de rancios privilegios supo. desde \os ini-. 
eles de ta RepC.blica, _manipular y ·.dirigir ide·o169icamente a. \os ;_ 
sectores rurales y urbanos compuestos fUndamenta\mente por cam-: 
peslnos, artesanos• pequeños propletarios y comerciantes urbanos 
imbuidos p~r ta ldeotog(a de ta· Iglesia Cat6llca. que. al igual -que· 
tos jerarcas del partido, era una gran latifudista.. Pero a par
tir de · 1900 con el desarrollo de\ comercio y la expor""'-cl6n - - -
cacaotera en ta Costa,, sobre tocio,, aparecen,. nuevas f'uerzas opues
tas la hegemon(a conservadora; 6staS poco a poco van a.glutlnÍlndose 
y conforman un nC:.cleo que se constituye en el motor i.deol6gico de
la. reforma liberal de 1095. La plana mayo~ de estos di.rigentes. 
Formada por comerciantes agroexporta.dores costeños pero tambl6n ....., 
por intelectuales y mUitares de toeo el pa.(s, forman ta célula -
central det Partido Liberal. Este crece y se fortif'ica. teniendo 
en sus manos et poder. Sin embargo este nC:.cteo social no pu-
do implantar su hegernon(a sobre tocio la na.ci6n (1), por eso. a -
partir de 192.:. • tiene que pactar con tos terratenientes que• a.demt..s de 
tener el poder pot(tico local (alcald(a..s y municipios serranos). por medio 

(1) Esta hegemonía. no se refiere a.t dominio potl'.ti.co que loo;; libera 
tes ej ercleron desde 1-695 hasta 1925 a través de"· la. f'uerza de-=. 
las armas, det fraude electoral, de ta persecusi6n y el. deStlB
rro de sus adversarios. de la presi6n de tos garroter:os en .al
partamento y del golpe de ·Estado, cuando los medios anteriores 
no fueron suficientes. para conservar et poder. Hablarnos· de -
"hegemon(;::. -sociat y en el gobierno político es decir (del) con-
senso'' ''espontáneo•• otorgado por \as grandes mas~ da .. \a. p~ 
btaci6n a la directriz marcada a la vida socia\ por el grupo·
básico dominante. consenso· que surge "hist6rtcamente" • del.
prestigio -y por tanto. de ta confianza- originada en. e\ _grUP?. -
prevalente por su· poslcl6n y su papa\. en e\ mundo de la,, produc:: 
ci6n". Gramsct, A. La formacl6n de los intelectuales .. Ect.~ -
Grijatbo, Ml>xi.co 1967 • p. 31 La· lnterca1acl6n e& nu.Str,a¡: 
en et texto se escribe ("en el"). 
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del clero su "intelectual orgá.ni.co" (2). dirig(an a la gran masa ca~ 
pe.sina. y rura.l serranas. .Juntos Logl"'an cont:rotar. con .a.!.g:u:-.3.S rel. 

f'orrna.s. el ascenso social de tos sectores u:-banos. 

A partir de esta f'echa las oligarquías, a pesar de sus dif'el'."entes 
ideol6gicas y de sus discrepancias políticas. deben cotaborar entre 
s(. aliarse en f'unci6n de preser-var' et sistema de dominaci6n. 
Ahora bien. mi.entras tas f'raccioncs oligárquicas tradicionales: agro 
exportadores. comerciantes~ banqueros y terratenie.-ites van dif'er~ 
ciándose. no s6lo de los nuevos agroexportadores. comerciantes.· ~ 
queros y terratenientes sino de los primeros empresarios industria= 
les sus representaciones partidarias: los liberales y conservadores 
en los lides políticos. al mismo tiempo que luchan por el poder pro 
sidéncial. se alian entre si para impedir que las nuevas Fuerzas s0 
ciales surgidas en tas urbes: tos sectores n-.edios (3). los prime.= 
ros obreros y trabajadores organizados accedan a la participaci6n -
en' el poder; por intermedio de los Partidos Socialista y Comunista 
c:jue los expresan. 

(2) "Todo grupo social que surge sobre la base original de una 
f'unci6n esencial en el mundo de la producci6n econ6rnica. es
tablece junto a €.l. organicamente, uno o más tipos de intelec 
tuales que le dan homogeneidad no s6lo en el campo econ6mi-::. 
co. sino tambiM en el social y en el político. El empresa
rio capitalista. crea consigo al técnico de la industria. at doc 
to en econ6mía política.. al organizador de una nueva. cultu!"'a;
de un núevo derecho. • • La categoría de los eclesiásticos -
se puede considerar la jerarquía intelectual org&nicamente Li
gada a. la primitiva. aristocracia de la tierra". !bid.; p. 21 -
y 23. --

(~) Na~ rel'erirnos a los sectores que surgidos por el desarrollo 
del capitalismo en las ciudades del país desempei".a.n Funciones 
directa o indirecta.mente relacionadas con las actividades pro
ductivas. Así por ejemplo; empleados de gobierno: f'ur.ci.or-.a 
rios. of'icinlsta.s empleados; trabajadores manuales. prot'es!OM 
(es. t~icos. de los sectores secundario y terciar-lo particu-
la.,;mente y tóda la gama de intelectuales. 
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De la década de 1930 a 1950 el desarrollo del capitalismo en el in 
teri.or de la forn'\aci.6n soei.al va lentamente gestando nuevas concli :: 
clones estructurales y las manifestaciones sociales de éstas se ex 
presa.ron en una larga crisis pol"Ítica donde los sectores ·oligárqui.:: 
cos se turnan en el poder. Captan la participaci6n política de 
las masas popuiares ;;:¡ue en la década ·de los 30 a los 40 habían 
irrumpido en el escenario poHUco. No obstante ninguno de los 
sectores oligárquicos (precisamente porque ·sus pro::,ectos políticos 
estaban inspirados tanto en los puros ideales libertarios y en un -
nacionalismo de raigambre cristiano sin base en un grupo. o clase 
social ya realmente consolidado) pudieron construir un Estado mo-· 
derno y fuerte; capaz de ser el centro de'-expresi6n de los intere
ses de la burguesí"a. O sea. de un Estado apto para unificar a -
todas las fracciones dominantes (o toda la clase) bajo su mando y 
hábil para presentarse ante la sociedad como el legítimo defensor 
de los intereses de la misma. 

No obstante. la organiz:aci6n potíl:ica, el Estado, fruto de este pac 
to oti.gárquico sirvió de base para que los intereses par~i.culares -= 
de cada una. de tas fracciones dominantes: los intereses localistas 

_·de los costeños: agf""Oexporta.dores,, comerciantes,. banqueros y pe -
queños industriales. básicamente productores para. et mercado in -
terna.ci.onal e interrT'\·ediari.os del mis.""Ylo; y los de los serr'anos: te
rra.teni.entes,, comerciantes,, banqueros y pequeños industriales con 
ra:igarnbre en la producci.6n y comercio interno; constib .. iyerán. a 
partir de los años 60 y particularn'\ente en esta Última. un centro
de expansi.6n do intereses comunes. Vale deci.r que sirvieron pa-

·. ra. la conformaci6n de una burgues(a industrial moderna. con su pro 
·pta. base interna de ac:umulaci.6n. -

De a.11( que liberales y conservadores no ~uvieron más alter-1"lativa. 
que aceptar a. partir de 1940. a.demá.s de los Partidos Socialista y 
Comunista (1 926 y 1 931) • nuevas agrupaciones partí.distas a. . las 
cuales deberían combatir. o apoyarse en ellas para captar o los 
sectores populares- Se tral:aba. tanto de masas sub y semiprolet~ 
l""\as del Guayas en constante pro1iferaci6n. dado el acelerado creci 
miento urbano. impulsado por las necesidades de la economía ag~ 
exporta.dora y el. comercio intel""T"\acional.;. como de ·mtgrat"\t~s del 
campo que. a.traidos por mejores oportuntdades de trabajo y de ser 
vicios habi.tacional.es. educati.vos y sanitarios. fruto de \a moderni
z:a.ci.6n. se habían establecido en las urbes del país. Estos fue- -
ron atrai.dos por el Vela.squisrno y la Concentraci6n de Fue..-zas 
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Populares (CFP). ambos de raigambre populista (4). También apa 
reci6 en 1942• después de ta guerra del Ecuador con el PerC.. La 
Alianza. Revolucionaria Nacionalista Ecuatorlana (ARNE) para luchar 
por los derechos territoriales del Ecuador. vilmente quebrantados 
con la firrr>a. del Protocolo de R(o de ..Janei.ro (5). 

En esta etapa de transf'orrnacl6n que experimentaba et _ pa.Cs- y e.1 et 
interior de un complejo abanico de nuevos sectores sociales que -
ven(an surgiendo. los partl~s: .Conservador y Liberal. en los _que 
hist6rlcamente hab(an participado las oligarqu(as tenCan que remozar 
se. buscar nuevas allan.:as. o caminar hacia su desintegraci6n. -

(4) Hist6rica.mente el Velasquismo aparece en los inicios de 1930 
ton"\a. cuerpo con el primer ascenso de su ''Lider. ca.rismá;:ico" 
al poder en 1930 y declina con el ocaso del mismo en los lni 
cios de 1972. El CFP aparece en 1949 y se consolida como 
partido junto con el Vclasquismo y los liberales. a los cuales 
apoya. En 1960• el Fracaso de su máxir"no Li.der en las etec 
clones presidenciales. Lo deprime casl completamente. oeS" 
de 1961 bajo un.:::i. nueva direcci6n surge pujaf'lte en e! Guayas-=. 
donde conquista una alcatd(a. Aprovechando ta crisis pol!"ti
ca de tos partidos tradicionales adquiere nuevos adeptos y se 
presenta. como el se~uro ganador para Las Frustradas eteccio
nes de 1972. - .<>.ctualmente. este partido en alianza con la -
Democ..-acia Cristiana.. que para ~ectos de las prlmeras elec 
cienes del 16 de julio de 1976 se apellid6 Democracia Popu.= 
lar (DP). gan6 a Los partidos tradicionales con un marge.'"'I de 
31% de votos f'rente al 23% y 22% de la Alianza Conservado
ra y de los liberales. respectivamente. En el caso de dar
se la segunda vuelta es probable que el CFP y la DP liqui
den al liberalismo y conservadorismo que. seguramente. ac
tuarán coaliga.dos. 

(S) En realidad sus principios inspirados e.-. los mov!.mte.-.tos -
f'ascistas de corte europe::> eran la respuesta.. de la más radi
cal -y ultramontana. oligarqu(a a los avances de las masas po
pulares en los años posteriores a la Seguncsa Guerra Mundial. 
De a.U( que su organi:zaci6n paramilitar y su inf'i.ltraci6n -- · 
clandestina. en las universidades y sindicatos ti.ene como f'ina 
lidad ganar adeptos entre los estudiantes y obreros ;:;ara eñ" 
f'rentar al "comunismo internacional -segC.n ellos- arraigado 
en el pa(s". 
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Pero renovar-se era un .atenta.do Contra la. ,per""'manencia. en su direc
ct6n política., de los intereses peculiares a los grupos de notables 
que oor fuerza· de las presiones populares habían admitido en sus 
ce~culos selectos a ide61ogos e. intelectuales de estratos soctales 
medios y hasta populares. Dei all(que advino su inevitable crtsts. 
Ef Conservadorlsmo, por un lado, dadas sus contradlcctones .tnt:er -
nas• rivalidades y enf0ques ideol6gtcos distintos en 1950 se rractu -
ra internamente. El resultado de esta escist6n fue el Partido Pa
triótico Pooular (PPP) con poca incidencia posterior. No obstante, 
esta dlvtst6n interna f'ue positiva puesto que la ;::"<'rmlti6 rejuvenecer 
se ideot6gica.mente y captar como aliados electorales a fuerzas a~i= 
nas ·tales como el Partido Social Cristiano (<=>SC) (6)• .ARNE y rra_: 
clones velasquistas. con tas cuales se reparte el poder en 1956. 
El li.beratismo,, oor su lado. experlrnent6 y experimenta actualmente 
contradicciones, más hondas en su seno. Portavoz a la vez de la
tdeotog(a de las fuer-zas sociales qu0 vieron i:rustarse la ••,...evolucl6n 
liberal" y. que la viven en deseo; de tos lnter-eses de comerciantes 
exoortadC)l"""es y banqueros• que ven con buenos ojos la libre entrada 
de\ caoital flnanctero,,. con el cual prosperan sus negocios, y de los 
intelectuales que intentan pasar de las ideas de libertad y democracia 
del ala jacobina del liberalismo europeo hacia ideales social demo -· 
.cratas, el Partido, no ha podido encontrar su punto da equilibrio. Par 
dido en esta maraña ideol6gica. pragmáticamente orientado se une= 
en 1950 con tos partidos popullstas para arrebatar a los conservado 
res f'uerzas electora.les y no quedarse ruara de los escaños del po = 
dar; no ha podido visualizar las transf'orrnactones prorundas de la socl~ 
dad y• en lugar de ser al portador hlst6rico de la burguesía urbana m.2 

(6) Surgido en 1951 como el prlmer esbozo de un conservadorls -
mo con preocupaciones sociales a partir de las enseñanzas de 
la lgl.,sia. es la matriz que gesta violentamente a una f'racci6n 
cristiana progreslsta que con otros grupos af'\nes. ligados a 
organizaciones estudlantlles y sindicalas.conrorrnará· en 1964 -
la Democracia Cristiana (PDC). Esta. actualmente est.i. en 
crecimiento y tendrá posibilidades de consolidar:-se. en el caso 
an que su lC'der máxlmc;> llegue a la vicepresidencia. 
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derna. se ha paralizado en def"ensa de ta. oligarqut:"a agr-oexpor=do -
.ra y financiera del pai_"s. 

Ahora bien si a. partir de 1948 las agr-oexportacores. comerci.:.ntes
y banqueros viven ~1 auge de ta. exportación bananera. lois te,...rat:e -
nientes. come,...ciantes y banqueros se,...ranos disf"rutan .de la abunda.-.
cia. A estas alturas. las crisis estructur,.tes que habf'an removido 
al prus desde ~925' parece calmarse. Es que el capltalismo ya ha 
tocado de lleno en los circuitos productivos más dinámicos de la -
Costa y de la Sierra y los indicios de una industria. floreciente - -
aparecen no s6lo en Quito y Guayaquil sino en otras ciudades del -
país. Esta. decant.a.ct6n de más o menos una década. a su vez,, -
per-mtte la consolidación de los grupas económicos costeños y s.2'rra 
nas y su unif'ic<!<ción por afinidades. Se pe,...cibe clara.mento un nú-=. 
cleo de, empresarios nacionales interesados en el desa.r-rollo dfa:l -~ 
país. en la implantación del capitalismo. a toda costa. por lo que -
alientan la acción del Estado. de· lu iniciativa prlvnda. y del capital 
extranjero en la direcci6n de la economía. El comercio de expor 
t:acl6n es el ~actor dinS.mico de este nuevo despuntc.r y 1~ otig a,... -:. 
quí"a.s costeñas y .s:err~as 1 como anta?.o,, se com;:tementü.n rnut:u~ 
mente. El pacto potí"tico an et interior- del bloque es respeta.do y 
las reglas de la democracia burguesa funcionan major"" que nunca. 
Lo que no significa que no se luche por- captar el mayo,.. continge:"l
te de sectores populares para afina.zar poslclones ya adquiridi'.l..S "'n 
el interior del mismo. .Ah::>r-a bien. la. bonanza dura poco:· tas· ex 
portaciones ba.neras decaen en los C.ltimós años de la décaC::a de les 
50 y para inicios de los 60 se percibe un ceca.imiento del dlr.amts-
mo .econCSmico gener""al. · 

Un ciclo crítico del desarrollo del capitalismo empieza en '1960. 
En la década anterior el proceso de moclernizaci6n ·de la estructu
ra econ6mica envejecida se h:::.bf'a iniciado pero. al cabo de 1 O ¡;¡ños. 
no habí'a podido liquidar lus 'formas econ6rnic.:is comptej¡:¡.s o¡::>o..:estas 
a su paso. La Ref"orma Agraria era una nece::.idc.d ineludible pó. -
ra iniciar una etapa de acurr.ulación y l"""e:producclón intema de tes -
núcleos de burguesí'a capitalista. Est::::s s·e r.ubí'nn gastado desde -
1925 junto con los sectores ollgarqu(cos ya envejecidos. Una 
sorda pugna se venía generando pe,...o ésta aflora en la escena pol!°
tica en los años 60. .Agroexpo,....tadcres y ter-ro.tenientes ccaltgados 
con el capital bancario de origen nacional y extra.-.jero insistíE--1 en 
no cambiar las bases de un capitalismo en su f"ase básicamente m•r 
cantil cuando ésta daba ya señ.ales de f'r-ar.co agotamiento. Por- - -
otro lado los sectores burgueses ;ndust,....iales y financieros pujaban -
por consoUdar· una nueva f"ase. la de reproducctón ampliada de las 
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condiciones internas de acumulación; justamente cuando el capltalls -
mo a nivel mundial se readecuaba para i.mpulsar en los países. que 
hasta ese entonces hábÍan servido de aba.Stecedores ele mateMas - -
primas y productos altmenticios; pr::>eesos integrados de. industria -
lizaci6n. Una serle de ref'orrnas se Imponían.como. una necasl -
dad inmediata. y las problemas sociales y desequtltbrlos polt'ttcaa. 
apaciguadas por la bonanza de los so. volvieron a .-surgir •. 

En este trance los sectores subproletarlos y semlproletarlos pl"'Oll -
f'eraron con el boom bananero (en· los suburbios de Gu3yaqull espe -
clalmente) y los sectores medios.presionados por la urbnnlzación y 
migraciones en las ciudades del .país, irrumpen a su vez con exi -
genclas y amenazas. De igual modo los sectores proletarios popu 
lares y estundlanttles. golpeados por el vertiginoso asce!'5o del ·caP'.!. 
tal. también ponen en jaque a tas f'uerzas de conservacton. 

Por sU lado las oUgarquías, vi.ende que tos partidos que las repre
:sentab;o.n iban en la década de los 60 perdiendo la capacidad de c~ 
ducir. a las masas, empezaron a FUtrarse en los partidos populistas 
sin abandonar del todo su representación histórica. Pero esta es 
pecial f'acultad de ubicuidad y las presiones que ejercían desde f'ue 
ra, en ·el af'án de defender sus privilegios. no les permltl'"an sino-::. 
'una m.:intpulaclón indirecta de las masas y arreglos políticos f'uera 
de las reglas de juego preestablecidas. Además. sus ga5tadas -
ldeología5 empezaron a devenir ineficaces. El laicismo y el anti 

'clert'callsmo, banderas levantadas por los llberales. resultaban loo 
. ficlentes. de igual modo el apego a la religl6n a la moral y á las cos-= 
'tumbres manejado por los conservadores y el clero tradicional~ 
En 1960 la sociedad ecuatoriana iniciaba su secularización y ·1as -
verdades religiosas tanto como las abstracciones libertarlas debían 
rná.teriallzarse en conductores populares y . de éstos carec<an las - -
opacas f'uerzas de la oUga:rquía y sus partldoo tradlctonales. 

El popultsmo era la soluet6n más viable para las clases clominant&s y 
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( él acudieron, sacri~icando su partlcipacl6n directa en el podar (7). 
~ero esta soluci6n en una etapa crítica corno la que se vivía• no - -
·,6lo en el Ecuador sino en toda América Latina, resultaba altamen·- · 
'.e peligrosa tanto para el equilibrio interno del bloque en el poder 
;:amo para el sistema de dominaci6n imoerante. 

'-ª debilidad de los agroexoortadores en la economía era vna inicita
··:16n para que los terratenientes, duchos en la negociaci6n y en las -
_:omponenda.s se unieran con tos sectores burgueses emergentes: ln
·iustria les y financieros y saltaran a la hegemonía del bloque. Pero 
:os banqueros y negociantes de GuayaquH • sector dinámico da la .oll
·1arquía agroexportadora también intentaba. subir a la cumbr"'e del po
'ler y contaban con et apoyo .del capital monopólico internacional. 
·':>e otro lado,. agroexoortadores industriales y ag,...ar-tos miraban ta.m
')ién oor una f'Órmuta de acumutaci6n de capital menos vulnerable a -
;as crisis del rne,...cado externo y en la que el capital extr""anjero se -
· .. (a el motor oa.ra el despegue. En resumen,. el ''consenso lnterno"
'.:.ara el oquillbrio hegem6nico se {ba rornoiendo y no había posibill- -
:iad de salir de este estado de cosns sin r"'ef'or-mas qua,. de modo 

:lrástico, liquidarían tos intel"'eses de cada. sector" Pel"'O permitirían -

"E's indiscutible, dice Agustín Cueva, que tanto ta burguesía 
liberal. como tos te,...ratenientes cor\servadores ha.bz-ían pr-ef"erido 
gobernar directamente, sin ta mediación del veleidoso caudillo 
(se refiere a Velasco Jbarra). Pero a f'alta de un· "consenso" 
pa,...a sus partidos (el Uber-al y el conservador) y ante ta dlf'icul 
tad de supera,... sus oroplas contl"'adicciones. les el"'a pl"'ef"el"'ible
permltir que gobierne un tercei-o que pr:"esen'taba ventajas .tan -
evidentes como la de habar dado garant(z:i.s contra las ''ham- - -
brientas .f'aucas cie la demogogia (que pretenden); intercalaci6n -
de A.C.; suprimir la p,....ooiedad particular~ única creencia real 
de la burguesía del Ecua.dar"; (et autor" cita a .J. M. Vela."'ico 
Ibal"'ra Democracia y Constltuclonalidad p. 292), de haberse pr-~ 
clamado liberal al mismo tlempo que cl"'istiano y de ser popu-
la,... entre los sectOr"'es más -pobres e insumisos de la pot;:ilaci6n 
Ul"'bana. Serrano amado por et subproletariado de la Costa, 
Vetasco hasta result6 una f"6rmula ideal para superar la o;::>osi
cl6n "regionalista" El pl"'oceso da dorninaci6n política en E'cua -
.!:!2!:• Ediciones Cr"Ítica, Quito 1972, p. 83. 
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la reproducci6n ampliada de ta burguesra en su conjunto. Pero. 
en este· caso 11 t"a.mbtán una amplia~·gama· de ref'orma.s era un· arma. 
de doble FI lo; ·por un lado éstas ir('"an directamente cont:.-a · las f"uer-
%as econ6micas má:.s conservadoras• base de sustentacl6n de los 
núcleos oligárquicos más s6Udos; por otro • .se requerra ·una rnovlll
zación social oara respaldarlas; pero. en este ca.so, se corría et 
riesgo de que las p,....estones populares rompieran este encuadr-e rs
formista. Fracasadas pues tas negociaciones sobrevino ta dictado.ira 
mllltar en 1963 como nueva solucl6n arblt:r-al al desacuerdo poll"tlco. 
El sistema partidista, el voto y el parlamento habían quedado corno 
instituciones ineficaces. Las fuerzas del capitalismo. los sectores 
industriales y Financieros, saltaban i.as barreras e intentaban,,. as:>0-
yados en el estado, conf'ormar un nuevo proyecto hagem6nico. F='s
ro aún la fuer%a política. de las oltgarquf"as se impone, pues ol>stns -
log.-an captar cie.-tos centros de declsl6n para imponer su veto so-
bre las ref'orma.s. Estas 11 Francamente. ponían las primeras ba
ses para un modelo de acumulaci6n basado en ta industriallzaci6n -
del oars bajo los impulsos del Estado. Pero las estructuras enV"!.._ 
jecldas (las de una producci6n agrícola destinada al mercado inter 
nacional y de una agricultura tradicional que apenas se.-vl'a para 
abastecer el consumo interno) exigían profundas modificaciones. si -
se quería que sirvieran de base s6Uda para un desar.-ollo indus-
trial como aquel pr.-oyectado por ta .Junta MI.litar en ·1964. Nl sl -
quier-a el capital del impe,....io nol"'teamericano estaba dispuesto a res 
paldar tales inversiones porque ·el oa<s no tenía con que pa.garlaS 
y la sltuaci6n poll'tica que .se viv(a en esos momentos no presen
taba la sufictent:e garantl'a para cor.-er riesgos, peor aún tos - -
sectores econ6rnicos que temían ser af"ectado.s directp.mente. 

As( pues cuando tas t:lblas reformas: en et campo, en los tmpues-
tos y en los aranceles empezaron a funcionar; los notables del pal"s 
con los partidos tradicionales se ponían de acuerdo para· derrocar -
al gobierno militar. Este, .. en sus vacilaciones. ya las había. eta-
do tiemoo oara elaborar un acuerdo polítlco y, con ello pre_parar · 
a ouartas cerradas, o como decía ir6nicamente la sabidurl'a pcpu - -"' 
lar"' "ent,...e gallos y media noche'', nuevas ·normas de comportamien-
to. Todo esto ante ta emergencia de las masas en el escenario 
.social y ta ineficacia de las instituciones c.-eadas para .su do.-.-..u-· 
caci6n. En la Asamblea Constituyente se cristaUza.-l"án los ·nue-'-' 
vos conventos f'ruto de tas negociaciones entre tas clases dornlnan·
tas. Esto· daría lugar a una reest.-ucturaci6n de las ·alianzas par -
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tida..-ias sin las pe..-tur"'bacionas de l:.;is clases dominadas. Con es
te mecal"'\tsmo indirecto de repr'esent.ación "consensual'.' la ~racción 
agroexpo..-tado..-a apoyada en los banqueros y negociantes de Gua¡ya -
quil, en los emp..-esarios quiteños y en las f'ue..-zas políticas e ideo. 
lógicas de los terratenientes tomaba en sus manos la égida que le 
servi..-ía de defensa para mantene..-sc en el pode.-. Con ello. se 
asegu..-aba sin votaci6n di.recta el legítimo dominio de la sociedad -
ecu&oriana . 

.Aho..-a bien esta maniobra de imaginación y de ast:wcta. leguleyezca. 
proyectada. por la Coalici6n Insti.tucionalista Demócrata (CIO) (8)

0 
el 

Partido Conservador y el Social Cristiano, al dejar fue..-a al pa..-tl.do 
libe..-al, a los partidos populistas: el velasquisrno y el cel'eplsmo; -
en lugar de abrir cauces pa..-a solucionar la crisis polí::tca (que se 
ptásmaba eneldebi.litamiento de la hegemonía de los agroexportaclo 
res y de los demás sectores ollgá..-quicos) conduce al embotellarr.i.¿. 
to de'f'init'ivo. Esto precipitará la Cr""isis de rcpresent.r:x:ión de los 
pa..-tidos tradicionales. Por esto los intereses de los sector-es so 
ciales se difundían en 1968 en 1 3 agrupaciones pol Ít:icas entre las -
cuales compiti.eron liberales y conservir;idores en las elecciones. 
El resultado fue casi un empate de fue..-zas electorales (9). No -
obstante, la hegemonía de las agroexportadores y con ella el reina 
do de las oligarquías volvi6 a ratificarse con el voto del pueblo -
ecuatoriano. Pero no f'uer"'On ni. los liberales ni los cor.ser-va.dores 
los que se llevaron el t..-iunfo sino el velasquis:-no con su conducto..
ª la cabeza. Pero esta vez el ar"'btc..-aje vetasqulsta ya no e..-a. -

(B) Surge como una agrupación parti.cliarla da coyur.tu..-a en 1955; 
no obstante como representa. tanco por su composición inter
na como por sus lineamientos. a los sectores come..-ciales, 
bancarios y financieros más importantes del país ha seguido 
manteniéndose corno fue..-:z:a de presi6n y apoyo tanto de los l l. 
berales como de los conservadores¡: se~úr. convens;a a s...s i.nt~ 
reses ecor"'\Ómi.cos. 

(9) En las elecciones del 68 triunfa Vela.seo por qui.-.ta. ve.:: en -
la historia del pa!'s per-o con un estrecho margen de votos; ei. 
resultado de las votaciones de acue..-do al Tribunal Supremo -
Electo..-al f'ue el sigui.ente: Velasqul.smo 282 .454 votos; Libe 
r""alisrno. 264.BOBv; Conser-vadori.srno 262.741v;. -
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como en otros tiempos. ventajoso para solucionar las contradi.ccl~ 
nes entre las oligarquías tradlclonales - Estas habían p~idO su 
lugar privilegiado en la estr-uctura econ6mlca y soci.al: ya no podían 
mantener su proyecto de acumulaci6n y. estando su capacidad legiti 
ma.dora casi exhausta.. ya no alcanzaban a rearticular el anterior- = 
sistema. de alianzas. La posibilidad de rel'or-mas y cambios estaba. 
ya manejada por los nuevos sectores burgueses: los industriales y 
f'inanci.eros que pugnaban por alinear-se en primera fila delante del -
petr6leo; para llevar a.delante sendos proyectos de a.cumulaci6n. 
Estos tanían Límites dif'erentes pero todos llevaban la. marca de una 
aceleraci6n en el ritmo del desarrollo capitalista. Por un lacio. -
sin ·romper la dependencia del capital imperialista la burguesCa 
industrial moderna apoyada en el Esta.do-quería mejorar su capaci
dad negociadora tomando entre sus manos La f'ue.....,t:e más dinflmica -
de acurnulaci6n. el oro negro. que ya brillaba. en el horizonte; por 
otro la burgues(a monop6llca nativa añoraba. estrechar aC..n más sus 
fntlmos 'lazos con su herrr>ana gemela internacional. Se proponfa 
alejar al Esta.do de la gesti6n econ6mica y asignar-le la tarea de 
guardián del "orden y de la paz sociales" mientras dl.sf'rutar{a. de 
las regalías petroleras. 

Pero las dos f'racciones de la clase dominante empef'.adas en esta 
obra · de!:>(an preparar el terreno para un asalto estatal ya que sus -
motivaciones econ6micas no estaban directamente relacionadas con -
intereses políticos; ·como sucedía con los hacendados y agroexporta.
dores vinculados con el conservadorismo y Llberalisrno; en el su- -
puesto sl.n-.plif'icador de una relacl.6n más lineal, como aproxirna.ci6n 
anal{tica. 

En el caso de las f'racciones industriales y f'l.nancieras resulta dif'C 
ci l i.denti.fl.car empíricamente en et per-Codo del 68 a.l 72 reclamos 
hegem6nlcos y menos aC..n capacidad de legi.timacl.6n pero sr. un in
tento de encontrar una representaci.6n pol{tica de sus intereses en -
et interior del gobierno. Se trataba. de utilizar al Estado corno -
barrera de prot:ecci.6n para .confot"'rna.r- un. nuevo poder de decisi6n -
sin intermedi.aci6n de los par-ti.dos y del par-Lamento en crisis~ .El 
objetivo Fundamental por un lado era disminuir la .influencia. polt'tica 
de los personajes notables de la oliga.rqu{a para colar por las grte' 
tas abiertas sus respectivos proyectos de acumulaci6n¡ pc>r otro =. 
lntenta.r· lnf'luenciar a tos jef'es de tas Fuerzas Armadas para decl~ 
rarlo.s part:ldiarios de una ind.J.str-ializacl6n acelerada del país en -
base al petróleo. 
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..Aho.-a bien. tas oliga.-quías se oponíun a estos intentos por"" que tas 
presiones de industriales "../ fina:·"\cieros significan una cier-ca rnovi~ -
t idad en et stat:u-quo. Po.- eso et gobie.-nÓ de ari:)itl""a;e obt igado 
f'.-acasaba. est.-epi.tosa.rnente en 1971 y tos agl""Oexpor-t:ador-es se ~e· -
.-.-al""On en segui.- .-einando a t.-avés de ta dictaclu.-a. No obstante 
tas pr-esiones sociales y ta ti.-ante:z en et inte.-ior"" del bloque se 
hacían. con et tiempo. más agudas. La cr""isis política no tenía -· 
visos de so1uci6n y et empate de f'ue.-zas exigía un nuevo tipo de -
a.-bitr""aje. Este vino en 1 972 al saltar- tas Fue.-zas A,...,,...adas pe.-
encima de ta sociedad. Así se daba et golpe de g.-aci.a a tos pa.
tidos en c.-isis y ta Insti.tuci6n A.-mada se levantaba como ta f'ue;
za po1i'i:ica de ta f'r""acci6n bu.-guesa indust.-ial mode,.....a f.-ente a tas
ine.-mes o1i.ga.-qu{as que al haber"" pe.-dido su capacidad hagem6nica 
ya no podían exp.-esa.- los inte.-eses de ta clase domina.""\te en su 
conjunto. 

Ineficacia potfti.ca de tos pa.-tidos t.-adicionates. 

La exp1icaci6n de ta ineficacia política de tos pa.-tidos. que se m~i 
fiesta en una decreciente capacidad par-a poder canalizar en el esce 
nario pal {ti.co y en et recinto parlarnen~ari.o las n0gociac'ior.es en - = 
t.-e tas clases dominantes y los compr-omisos con 1= clases domi -
nadas.es una prueba. ca.si obvia, de ta c.-isis de hegemonía y de -
ta debilidad i.nte.-na de los secto.-es otigárqútcos. Et pal""lamento-
y sus comisiones pe,...,.,,anentes. en tiempos normales. son los meca 
ni.smos institucionales idóneos para la lucha interbur"'guesa y tas -
elecciones son el canal por donde; aunque .sea de manera 'For""":"r.al, -
conve.-gen tos inte.-eses di.f'er-entes de los secto.-es sociales s...:bo.-d~ 

nados .Y se tr~.sForrnan en voluntad general 11 en interfases uni.vet""sa
tes de ta sociedad. Aho.-a bien,en épocas de c.-1.sis.estas ir.stitu
ciones s61o sir-ven de bar.-e.-as y de obstáculos cuando se tl""ata de e~ 
borar nuevos proyectos pol(t:icos y 11 más aún, de ponerlos en mar-c..~a. 

En el caso ecuatoria.no a Fines de los años 60 la crisis del pa.rl,e_""'l""¡e::"'• 
to 11 1a. de los pai:--tidos y demás instituciones de legitimación, cor.:ra~ 
ta con el papel cl""eci.ente que van adqui.-iendo los organismos esta -
tales administrados Por ·la burocracia y tecnocracia como ceritros -
de toma de qeci.siones 11 independientes de lü.S o.sci.1'2ieior.es que per(o 
dicarnente se producen en los per""i"odos elecci.onal"ios. En es:e s8ñ 
ttdo ta f'unci6n casi pu.-amente etecto.-e.-a que desempeña \o,¡¡ p3..-ti. = 
dos puede se.-. .-eemptazaclos por"" ot.-a f'o.-ma. de lcgitimaci6n y ta· e~ 
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CélCia de un centro de decisiones expresado en un Ejecutivo fuerte 
apal'"'ece como un inst....umento más i.d6neo y estable de expresión 
hegemónico de un g....upo social que los ·par-ti.dos. Estos en su i.n - · 
capacidad de aglutinar fuel'"'zas políticas. expresi6n de f'uerzas socia. 
les emergentes. reSl.J1tan ser""_. en última. inst8ncia, las zonas de· biO 
queo de una. acci.6n directa ene ami.nada a construi.r una nueva hege = 
mon(a. El l'"'ei.nado de la burgues(a industl'"'ial en la era del capit~ 
li.smo monop61.ico en el Ecuador exig(a la disoluci6n de los Partidos. 
precisamente, por-que se habí"an l'"'evetado incapaces de ol'"'denar aGn a 
la vieja hegemon(a. Además. su desal'"'ticulaci.6n no presentaba. nin 
gún problema dado que se pon(a f'uel'"'a de uso todo el l'"'esto de me
canismos que confor-rnan et peculiar sis.tema de toma de deci.sionesi 
a través del cual las oligar-qu(as hab(an articulado su dominación. -
La funci.6n legislativa desapar-ec(a prácticamente. la. funci.6n judi.ci.a.1. 
s6to se mover(a en sentido uní'voco,,. es dectr. de acuerdo a \os li
neamientos dictados por un poder centralizado; si.n tl'"'abas ni. veto 
de las cámaras parla."Y>entarias. Poi'"' otra par-te. no se trataba 
propiamente de un Ejecutivo único sino de un comité pol(ti.co, y ad 
mi.ni.stl'"'ati.vo que detel'"'minaba al mismo tiempo los objetivos y el -
quehacer práctico. o sea. el modo eficaz de i.nst....umentarlos de m,9_ 
do concreto. 

As( pues, se tratcil:>a de levantar obstáculos; por eso la dictad•..Jra -
mUitar que sobrev'ino en 1972 no sólo di.solvi.6 los partidos. dec1.a -
r6 al pal'"'lamento en receso sino también supl'"'imi6 1a5 elecciones -
di.rectas; Y• ante sí". etegi.6 a los personajes adecuados para llevar 
adelante sus proyectos. 

Ahora bien. desde ese momento hasta hoy los pal'"'ti.dos han intenta.
do abl'"'irse un espacio político pal'"'a actuar en la escena de 1.a. lucha 
de clases pero. han si.do rebasados poi'"' 1.a iniciativa. política de las 
Fuerzas Armadas. Esto conf'irma la tendencia al debUtmiento pau 
latino de las 01.igar-qu(as: agroexpol'"'tadores y terratenientes y 1.a c.:i 
sis de representaci.6n pal'"'ti.dal'"'i.a.. En contra pal'"'ti.da. surg(an pujan 
tes las fuerzas soci.o-econ6micas del capital i.srno moder-no: los em = 
pr-esal'"'i.os industria.les urbanos y los sectores f'inanci.eros mon0p61.i -
cos. No obstante estos últimos no influí'an. queda. eta.ro. a tra.v4ia 
del sistema. de legiti.maci.6n y toma de decisiones congelado stno. 
directamente. negociando con los mU\tares y con la tecnocracta que 
son los soportes del Estado. 

V(cti.mas de sus propias contradicciones 1.os partidos políl:icos. stn 
dejar de exi.sttr. pierden vigencia • Su posición defensiva. mel"f'T\& 

- 172 -



su anterior beligerancia y, cuando se manif'lestan, 'su acción se con 
creta en declaraciones. comunica.dos y er(tic&s ret:Óf""ica.s de s:..;.s di= 
rectivos al gobierno. Este Último no se inmuta y conUnCaa por su 
propia vía sin más oposición qL.:e las p~siones de los 9"'"'P0S indt..as 
triales y f'inancieros los cuales.con las armas de la e.speculaci6n y
el chantaje,consi9t.Jen amplias ventajas para sus·i¡l:x>siciones ;:>r-ivile -
gi.ada.s y. Sus intereses económicos. se imponen· piar encima de las 
declaraciones demog6gicas de la adrninistraci6n estatal. 

Alejados del pueblo los notables de la pol(tica prosiguen sus dis;:>u -
tas internas sin lograr""' un mínimo acuerdo en algún p...into co:-:-i~n .. a 
no ser él de pedir- que los militru--es dejen el poder-. No obscar.::e 
éstos conttnCaan; porque ni los liberales> ni los conser-vadores., nt 
los vola.squista.s y cef'epi.sta..s consiguen captar el consenso c!e. tos 
sectores dominados para exigir a las Fuerz.as Arrna.d::i.s que se ate -
jen del poder-. Cuando ~l primer- gobier-no mH it:ar ar'lunc'i.a en 1 975 
la "Institucionaltzaci6n de la Revolución" y el alej.:i..-nicnt.o d~t poder 
de los miembros de las ·Fuerzas Armadas no se puede a~g¡:;,r"" ..::\UO -

esto se deba a las presiones de las l"""eprosentaci.onc.::$ parti.da:-i.:is .. 
Del mismo modo cuando el Triunvirato anuncia en 197G el "?tara de 
Reestr-ucturact6n Jurídica del Est:ado", los partidos, por más que in 
tentaron tornar la inici.a.t:iva para imponer sus condiciones.. al 'final:
debicron someterse y negociar en térmi.nos dcsf'avor""ables para ellos. 

De otro modo se poni'."an a.1 ma..-gen del proceso que pol(cicarnente 
er-a. dirigido por los militares. Estos trataban de confor-mar un 
re.gimen de partidos más of""'gánico pa,...a que a través de éste se co!! 
solidasen las f'racciones burguésas industr-iales y f'i.narociaras medié!!! 
te el consenso. aunque sea ret6rico .. de toda la SiC>cic.::dad ... 

Los antecedentes expuestos ponen de relieve la i.noper¿.-.cia de tas -
tentativas de los par-ti.dos en vista de acelerar- los pases pa.-a vol 
ver al "regtmen civil".. Las coaliciones .. las ententes. los frentes 
restauradores,. cí'vi.cos y de def'ens'1. de la "vuelta a la de..--n.ocrac:ia" 
se deshicieron solos, en el horno dcsintegrador de los i.nter""'eses 
contradictorios y, a1 chocar en su debi.lidad contra la d~ct:ld;..;ra rri. 
1ttar, no pudie,....on ni. pueden actuatmente metlarla.. Han t.entdo qué'" 
someterse; espE:.rando que el gobierno les obl""'a ca..nales de ne.socia -
ci6n. ·Esto por- f'alta. de ca;:>acidad para movilizar a las fuer-zas so 
ci.ales en vista. de retoma.-. el poder perdido. -
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2. Debtl itamiento Ideológico : 

Si analizarnos de pasada (1 O) el sisterna de ideas :y representaci61"\es 
que los partidos han puesto en juego en esta coyuntura no · s61o.para -
captar la tensi6n. de todos los sectores sociales si.no para inducirlos 
a respaldarlos en contra de ta dictadura. advertirnos que. en su ge
neralidad este sigue impregnado de los val"orcs que las oligarquí'as -
elaboraron antaño; para someter a todos tos sectores :sociales a sus 
intereses. No obstante. se perciben actualmente ciertas rnodif'ica
ci.ones en respuesta a la cisis por la cual transitan. . Sin embargo 
tales cambios. desde una perspecttva dialoottca. responden a su - -
nueva ubicación dentro de La estructura socio-económico, en la nue
va etapa de desarrollo del capitalismo' en' el país. 

Los .::ilttmos acontectrnientos preparatorios para. la primera vuelta 
eleccionaria. han sido reveladores. Los contenidos de los discur-
sos :y de las proclamas así' corno los programas de g:>bi.erno de los
dif'erentes partidos tocan :ya. clertos tópicos económico-sociales tales 
como 11ca-nbios de estn...actura.S'.' ·- 1•sa.tisFacer-. f'undarnentalmente,, los -
problemas de las clases margina.das v rnás necesitadas del paí's" 
"justicia socia!",, "pluralismo" "nueva democracia" 11 parttcipaci6n ~ 
_pular11 obviamente cada uno de estos conceptos tiene matices dif'eren 

.. tes pero no son esencialmente contradtctorios. Sin embargo se -
podría establecer un mayor acel""'Carniento entre unos partidos y otros 
quedando el partido i iber-al :y el conservador corno los rná..s at'ines 
en la "de'f'ensa de la naci6n",, de los "valof"'es de la patria", de·_ las -
"libertades indi.viduates", de la "libre empresa", de ta " democ,..acta 
representativa.". Sus contr-adicciones hist6ricas en cuanto a laicis
mo militante del primero y el constante apego a las ide.as de la· re-
1 igión cal:61 ica. se han f'undido en un común at'án de at:aqüe al "comu
nismo enemigo de la democracia. de la libre empresa :y de la pa- -
tria". (11) 

(10) 

(11) 

Se tral:a de un análisis mu:y general que es una primera apro 
xtmaci6na un estudio más detenido de las "ideologí'as or9á.- -:: 
nicas "• es decir de la s61idas creencias :y demás repr-esenta 
cienes con las cuales tas ol igarquí'as consiguieron el consenao 
social para detentar el poder. 

Cf'. "Entrevistas a los presidenciables" en Nueva extra, No. ~ 
Quito. 
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Los partidos velasqulsta y c:ef'eplsta slgue expresando sus conslgnas 
populistas ·generales y conrusas, aunque·· et CFP, en la últtma 
campaña electoral de 1978, aparece· más modernlzado y más orgá -
nlco en lo· ldeo16glco. Po,.. eso es que su planteamlent9s PUeden 
ser considerados como la expresión de una tdeolog(a rel"ormista· y 
neotiberal; en ta que f'ácilmenta podr-ían axpresa,....se los intereses Ca 
tas nuevas f',...acciones burguásas industriales y f'inancte,...as; como 
también los de los comerciantes e importadores; da igual modo.;. los 
de -tos sectores medios, proletarios y subproletarlos urbanos, llama 
dos gen~rieamente populares. Su alianza victo,..iosa con la demo
crácla Cristiana en la primera vuelta eleccionar(a de jullo· de Í97B 
y el respaldo que recibirá de la izquierda Democrática, del ,.,..ente 
Radic31' Atfa.rtst-a. dal sector de "libel"""al.es y conservado,..es .pr-:>g,...e
slstaS" así com":> en las bases del velasquismo en la segunda VLlelta 
(d':)nde tendrán que enf"rentarse con liberales y c-:>nservado...-es qua -
ya parecen cualigarse para disputar el g-:>bierno) posibillta,..án con-
Firmar que se trata ya de un-partid'"> moderno. Lo. que signll'ica 
la e.Xpresi6n o,..gánica de .las l'uerzas sociales su,....gidas en este últi
mt:> desarrollo aceler"'ad-:> del capitalls:rn':) an al pa(s. 

Aún más, en el caso de que la coallct6n entre estos C:.ltimos grupos -
partidiari".>s llegue a ganar la pr-esldencia, quedar(a conf'!r-mada la 
incapacidad de las ldeolog(as oligá.,..qulcas y, de manar-a indir-ecta, 
el descenso de las vtejas ollgar-qu(as en la economía, en la soct-
dad y en la política. 

Cabr(a también ral"er-trse al comportamtento político de conservado
r-es y libar-ates y de~ par-tidos pol(ttc.,s f'rente a la polftica con -
creta del g-:>bierno militar- desde 1972 hasta hoy ;:>ero esto,ya de al
guna manera, ha sido anallzad'> en el desar-r-ollo de los anterlor
capO:ulo?s. A. modo de resúmen, sin extra?":>lar ni e><agerar los tln
tes. cabe ~nsta.tar que los par"'tid?s que tradicionalmente estuv!er""!:>n 
identificados e<>n las ollga,..quías t'ueron los que, con mayor demogo
gía, se opusieron al "Plan de Restructuraci6n .Jur-ídlea del Estad::>" 
mientras los partld-:>S más modernos tácitamer.te y, a veces, e><pr
samente ast:\..lviar-=>n de acuerdo con· los lina.amlent.~s aer.era!as ·del 
prr:>cas!'>. En lo t~cante a ta def"ans& da t~s t""&Curs".>s nat.ur-atas y 
del petr6leo en pa,..tlcula,.. por pa,..te del Est&d<> ningún partid-:> se 
,,pus~¡ pero llberales y conservad~es expresaron en, sus c-r(tlcas 
se,..ios temores p-,r los peligros de astatizaci~n. O·&-• de la susU
tucl">n de la ee-:>nom(a de mercado p-,r 1.1>a planif'ieaci6n eent,..aU:zaaa; 
contraproducente para el libre desarr-ollo ce la emp,....sa -
privada, el cual. debería ser- ~ornentado en lugar de ,..es;;ulado. La -
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Izqute..-da Democrát:lca º(ID) y CFP. f'u13..-on más afines .. en cua.nt:o a. 
la acci6n . del Estado en la . economía: el. pr'"lmer-o 1.·nsistía en. un con 
tr-ol . directo del Estado en todas las i!lr-eas de la l.ndustr-la petr-oler-a 
y en .la p..-omoct.6n ele la lndustr-1.a petroquíml.ca; el segundo. f'ijaba -
sus metas en la admlnlstr-acl.6n y def'en5a de todos los r-ecur-sos en 
f'unci6n de los intereses nacionales. No· obstante las dlf'e..-enctas. 
de matices se hacían más claras cuando el CFP se atenía a erect:l- . 
vtzar los lineamientos de la Nueva Constituct6n (12) .. (qua determl.:.. 
na cual es el sector- de la empresa. estatal, es sector mlxt:o de la
econom<a. el de la autogestl6n y el de la empresa prtvada y garan 
ti.za la propiedad p..-1.vadi:l en cualquiera de sus f'or-rnas). y .la ID. -
los ..-ebasaba planteando: el f'ortalecimiento del á..-ea estatal de· la 
economía y la regulacl6n de la empresa privada pc..-a lmpedlr la 
concentraci6n de la ..-1.queza y el ingreso nacionales en pocas manos. 

Tambl6n en el campo de la política de lndustrl.allzacl6n y de tnver
slones; Ube,..ales y conservador-es. a pesar de ~u dennagogía y ret6 
rica def'ensa de la nact6n, de sus valores. culturales y rna.te..-iales; 
tanto en sus declaraclónies y proclamas como en sus acciones con -
cretas se mostraron COIT'\O acérrinos defensores de una industria 

.nacional p..-ef'er-entemente en manos de la inlctativa privada asceta -
- de con el capital extranjero. Pidieron garantías y estímulos pa..-a 
la inversi6n extranje;ra.. Los lineamientos del cef'epl.smo son me ..,. 
nos entreguista..s pues aunque aceptan la lnversl6n extranjera- tratan.· 
de regularla "según la conveniencia de los intereses ecuatorianos 
y del más lrrestricto ..-espeto a la soberanía nacional". Por su -
par-te la ID. tambt6n considera. neceser-la la invel"'si6n extranjera 
siemp..-e que sea reglamentada en Funcl6n del desarrollo econ6rntco
Y social del pa(s. Pr-opugna seleccionar la 1.nversi6n ..Xt~j
para. evitar- dependencia tecnol6gtca y pr-ácttcas neocoloniallstas •. 

En cuanto a los lineamientos par-a romentar la par-tlcipacl.6n popula;.. 
y su práctica concreta se puede Perclbl.r en los partidos tradiciona 
les un pate..-nallsmo interesado y un popuUsmo demog6gtco, conf'lado 
en la brillantez del discurso. en. los_ grandes of'reclmient:os y c::UMil -
vas que van dir-ectamente encaml.nac:las a conquistar votos• o sea.• _ -
se basan en e\ ooortunismo del momento y relegan la organlzacl6n 
política de largo olazo. En ta ID y en el CFP de 197.B la lnsta -
tanela de part:icipaci6n popular parece moverse en el interior .. mi. . .;... 
mo da las· organizaciones comunitarias: par-roqutas. barrios.. c:oml-. 
tás por medio de las cuales estos sectores empiezan a part:lclpar -
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en ta solución de sus propios problemas y en los de interés general. 
Corno se puede advertir e.ata or-gani:z:aci6n conduce a una. movi.liza
ci6n permane.""lte donde los objetivos pol(ti.cos desbordá.n el mero -
apoyo del voto. Existe en estos últimos partidos una percepci6n -
~ aguda de la participaci6n popular como generadora no s6lo de 
consenso sino de poder; perspectiva de •.s. que parecen no darse 
cuenta los liberales y conservadores. 

En resumen, esta rápida evaluaci6n de los linearnie.""ltos ideol6gicos 
generales conflrman de otro modo la hip6tesis que venirnos soste
niendo. Los partidos liberal y conservador, que hist6ricamente ha 
b(an venido representando los intereses de las oligarqu(as a pesar-::. 
de haber remesado Formalmente su esquema ideológico, no han al
canzado a percibir que 'éste, como producto do trar:sFormaci6nes -
importantes del pa!s en estos últimos af"10s 11 debe expresar \.:n nuevo 
contenido. Por esto, a pesar de todo el aparato moderno de proP::!. 
gancla y de manipulac:i.6n a nivel nacional, no pudiéron captar el con 
senso de las bases populares y perdieron Frente al C.F.P. y la -
D. C. en toda la república y Frente a la ID. en Quito en la primera. 
vuelta. eleccior"'\aria. Estos tres últimos pa.rti.dos parecen ser 11 en -
la actuatida.d 11 et canal de c.xpresi6n de los cambios qua e~ acelera
do avance del capitalismo a lmpreso e.-i el Ecuador. Sus af'a.,;;es r.!:,. 
f'ormista.s y modernizadores expresan un contenido: et aseen.so de -
la burguesía industrial urbana a la hegernon(a del bloque y la irrup 
ci6n de los sectores sociales del capitalismo rnodc:-no: los sec""..o= 
res medios urbanos 11 la burocracia y tecnocracia 11 las masas prole
tarias y el subprotet:.ariado y serniproletariado urbanos. Estos pue 
den conrormar la f'utura base social de apoyo al reiro direct-o de la 
burguesía; sancio:""la.nd6 con su voto su aceptaci6n en la sc:::runda vuel 
ta. Esto si el triunvirato considera que la f'racci6n he;¡orr.6.-.ica ya 
puede prescindir de su soporte y está. ya en capacicb.d de sc:lar -
con su presencia en la escena política el Fin del "Plan de reestruc 
turaci6n jur(dica del Estado"; en el cual el gobierno mi.litar a - -::. 
puesto todo su empeño. 

Por su lado el proletariado de la if'.'ldustria moderna Fu~dar"':""':e.t·:::at- -
mente urbana tambilán ha eme.-gi.do y su capacidad crecien::e de or
ganizaci6n lanza a los partidos obreros sobre nuevas perspe=tvas -
que serán examina.das con mayor detenci6n, en el último cap!'tulo. 
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3. Incapacidad de los "intelectuales orgánicos" de las viejas cla

~· 

Cabe. en f'in destacar un nuevo hecho que confirma ·la ineptitud. po\('
tica de las oli.garc;u(a.s y ref'uerza su lnef';cacia ideo16gica. vale de
cir, su incapacidad para organizar de modo conveniente el sistema 
de ideas: morales, religiosas, jurí'dica.s, po\(ticas, econ6micas y 
demás f'ormas de conciencia social en vista de recuperar su hege -
moní'a. en la sociedad ecuatoriana. 

Nos ref'eriremos someramente al debilitamiento de los "intelectua-
les orgánicos'' de los agroexportadores y terratenientes,. o sea,. 
hablaremos de los abogados, juristas y clero, como categor<a.S so'
ciales (13) que en el pasado f'ueron los soportes políl:icos e ideo16gi 
cos de las oltga.rquí'as pero que, en la actualidad, han sido reempla 
zados por la burocracia y tecnocracia civil y mnitar; f'uerza.s sr>cta 
les que ·representan a la burgues<a moderna. -

En los inicios de la república. y hasta la revolución liberal la hege
mon(a de los terratenientes se .ef'ectuc:S a través de la ideología reli 
giosa y el clero católico tenía el monopolio de la reproducción 'de :: 
esta concepción del mundo basada en la autoridad diVtna. Puede -
decirse que sobre· los valores religiosos se modeló el primer esbo
zo de nacionalidad. Fueron los terratenientes los que consignaron 
la ideolog(a católica en las primeras Constituciones de la naciente 
República con lo que la Institución eclesial conseguía del Estado un 
sitial aparte porque era la. tutora ideológica del poder político. -
Ambos poderes se complementaban mutuament.e porque tanto el cle
ro como los terratenientes monopolizaban la tierra. As< pues a -
través del miedo reverencial a lo sagrado se explotaba a las ma.s&S 
campesinas y los pobladores de la.5 urbes sacrlf'icaban sus derechos 
humanos su libertad y su conciencia por alcanzar en el cielo la - -
eterna salvación. Pero también, al empuje de las fuerzas del co
mercio internacional, o sea, del capitalismo inglés en exp11nsión y 
con los idea.les de la revolución francesa transformados en ideario 

(13) No nos ocuparemos de la caracterización social de los inte- -
grantes de estas instituciones ni de sus f'unci.ones individuales 
sino sobre todo de sus f'unciones sociales, en el campo de 'la 
ideolog(a y la política. Cf'. Grarnscl op. cit.• p. 21 - 23 
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liberal se movieron los agroexportadores par-a liberar-se dé la subo.!:_ 
dinaci6n a los ter-r-atenientes. .La lucha entr-e las f'uer-zas econ6mi 
cas orientadas hacia el mer-cado mundial y a.quenas destinadas al -
mercado· intemo adquiri6 la fbr-rna de una lucha· ideo16gtco-r-eltgiosa. 
Los agroexportadores. enarbola.-.do las ba.""lder-as del liber-alismo, im 
pusier-on la ley y el der-ccho, la liber-tad del hombre y del ciudada":: 
no sobr-e la religión y la mor-al cr-istianas. Pero tos abogados y -
jur-istas aunque logr-aron neutÍ-alizar en algo la f'uerza ideológica de 
la Iglesia, quitándole algunas de sus f'on-nas de reproducción co -
mo son: el monopolio de la educación y de la cultura. s61o pudieron 
limitar con algunas de las ref'orrnas sus dominios econ6rnicos f'uente 
y principio de su poder tdeo16gico-pol ítico. Así", los ricos -
gamonales de la Sierra siguieron apoyándose en la Iglesia para inci 
tar al pueblo a sacudir el yugo de una ley imp(a y de una Constitu = 
ci6n que había borrado_ con la sDngre y el .sacr-Uegio,,. el santo no~ 
bre de Otos de los dinteles de la f'orrnaci6n social. 

Pero como los impotentes comerciantes burgueses se conf'orrnaron 
con su.s mezquinos intereses regionales y se vieron cercados por 
la "Fuerza pot í'tica e i.deológica. ·de los terratcnien::es que a su voz 
captaban un- número mayor de tntei-eses loca.lesa- en ::>u.sea de co:4lve,.... 
tirlos en intereses comunes de la nación, no !es qucd.s.!:>a más alter 
nativa que negociar- el poder. Largo tiempo pugnaron pero, al f'i -
nal. el pacto resultó benef'icioso par-a ambos. No se abandon6. 
por tanto~ la lucha pol(ttca pero ésta no revistió, sino en escasas 
circunstancias, un carácter de. enf'r-entarniento direc!:.o. Las más -
de las veces las negocta.ci.oneS y compromisos, sobre punto comu 
nes a los intereses pecultares de las oliga.rq:...::ías~ to:"'narOn la forma 
de pugnas ideo16gicas. Estas no se r-esolvicron f'acilmente porque 
bajO ese disFraz se es.cond(ar"\ intereses econ6micos diferentes q·ue,. 
aunque habí"an aprendido a coexistir entre ellos, pugnaban por some 
terse los unos a los otr-os. La larga época de crisis polí"ticas que 
parte de 1925 y tiene su apaciguamiento en esta primera mitad de -
siglo atestigua que. en decenios, ta familia oligár--c:;u'ica: esos expor
tadores de ideas 1 ibe.rates y esos tcrra':cnie:.n::es i~pr-egna.dcs de re 
1i.giostdad mojigata controlaron el pooer potlci.co de modo directo, O 
bien tuvieron f'á.ci.1 acceso a él; cada vez que se t,...a:a.ba de la def'en 
sa de sus intereses económtcos.. Lo q\...ie. e:--.::o;¡ces. queda clare
es que con instrumentos, tdeo16gi.cos aparentemer-.te contradictorios. 
con· valoraciones conse,-..,,adoras,. o progresistas ta clase dominarite. 
impon!"'a su dominio a. ta. sociedad ecua.tor"'ia..-.a; aunq...,e ~a.-nbién se 
ser-v<a de ellos como at""ma de lucha f'rente a las ot::r'as ..::tases. 
Los intelectuales orgánicos de la. oligarquí"a siguieron f'uncionado y, 
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en -algunos momentos. con extrema. lucidez. hicieron- coincidir .. la. ideo 
log(a de los grupos Funda.mentales a loS :qu'e represent:Ában con los= 
contenidos de algunos .sectores populares. pEiro éstos no tUvter-on nl 
los mismos orCgene.s., ni parecidos alcanc_es. · 

Para 1950 las Fuerzas del capitalismo hab(an ya impuesto su ritmo 
en los sectores más dinámtco5 . del pa{s pero en el agro . serr-ano es 
tas encontraban f'uertes resistencias. 'Por· e.so el dominio id_eoú~Q!: 
co de. ·ta Iglesia no decaía todavía y loS conservadores. como repre 
sentantes hist6ricos de los intereses de . los terratenientes., segúíañ 
levantando los estandartes de la religi6n'.~ - Con estos se oponían a. 
los dcC'ensores de los exportadores que. esgrimían su Uberallsrno -
militante. 

Los :;!5 años de pen°etra.ci6n capitallsta. en el Ecuador propiciaron en 
el decurso de los años 50 una sedimentaci6n econ6mica y una tregua 
política. Los propietarios de la tierra de las dos grandes regiones 
del país: agroexportadorcs costeños y terratenientes serranos apa
recían totalmente consolidados. La bonanza de la economía de agro 

- exportaci6n bananera aseguraba un amplio dominio de la estructura -
productiva a los primeros y la expansi6n del incipiente mercado in
terno, dada la emigraci6n y creciente urbanizaci6n• no s6lo había. -
permitido. la extensi6n de las Fronteras agrícolas sino la moderniza 
ci6n de ciertas estructuras productivas tradicionales del agro ser,; 
no¡ lo que beneficiaba a los segundos. Ahor-a bien. en la medida.= 
en que crecía la economía nuevos grupos .surgían en el escenario de 
la f'ormaci6n soclal: ·crecen los asalariados manuales _urbanos y ry.ara ,,,,. 
les• _los pequeños propietarios y empresarios urbanos; las .nuevas = r~;: 
capas artesanales urbanas. los sectores medios prot'eslonales y buro _i_1_;:~-,_~',;····.·_; crátioos; también irrumpen nuevas huestes .subproletaria.s y semipro- ·. 
let:arias en las bordes de las ciudades rnlls dinámicas del· país. LA 
proyecct6n política de estos -sectores ya había causado estragos entre E:~ 
Los años 30 y los 40 pero terratenientes: y agrC>exporta.dores crea
ron estrategias ericaces para contenerlos; aprendieron a comP&rtir -
el poder pol(tico_. a dejarlo., o a salir oportunamente para· poder en 
triar luego más consolidados. · · -

Pero. también los viejos agroex?>rtaé:iores y terratenlentes habían 
evoluciona.do, ya estaban dif'erenciados entre s(¡ aC.n sin perder sus - ~J~ 
respectivas afinidades¡ todavía más• .. hab(ari esta.bleci_do una zona más ;"-~\ 
amplia de intereses comunes. Aprovechados comerciantes ávidos - mf! 
banqueros> hábiles- patl"Qnes·, y ernpresario,s se- codeaban CO:.. pr6spe--U;f( 
ros burgueses urbanos. modernos hacendados., dueños de inmobiliarias ;;e: 
y elegantes financieros; todos ellos empeñados en acumular riquezas, -'.'.:,g 
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a un ritmo acelerado. 

También la clara zona de contradicciones ideol6gicas proyectaba una 
extensa penumbr-a de valores comunes. El reino. dB la Lay y del 
derecho. de las instituciones jurídico - administrativas. reror""zaba -
el imperio de la moral, de la re1igi6n.de las buenas costumbres .. 
en la EiC>Ciedacl ecuatoriana. Esta Última procla.r-nada cris=ia.'""'\a des -
de sus or(genes por ta iglesia católica. .Ambos pode:res id~oiógicos 
aunaban con tenacidad sus esFuerzos y se disputaban por ser los pa
ladines en la deFensa de las libertades individuales, de la propiedad 
privada y de ta inviolabilidad de \a conciencia que el "comunis.-no ir:!_. 
ternacional enemigo de Dios y de la patria" pon<a ya en paitgro. 

Todo parec('a ir de maravilla. cuando, en menos de 1 O años, so!:>revi. 
no la cr-tsis bananera y, con elt.a.,. la caida del comercio da ex;:::>ort~ 
ci6n la economía y la política Fueron sacudidas pero el temblor carn 
bi.én se extendi.6 entre la Instituci6n eclesial y las Ins::itucicnes jurr-= 
di.ca.s; sus eficaces orga..,izadores: et cler""O. los abogados y jurisr..as. 
aunque l""esistier"On los golpes.., no tardar"On en desa.,...t.icutarse. Unos 
se quedaron con las viejas o1iga. ..... qu'Ía..s otros se emba:""C:aro:"l cc..1 las 
nuevas Fuerzas burguesas y unos pocos se integraron a las filas ée -
las clases dominadas. 

La tensi6n política y social de esos años de crisis ca;:>italista pl"'.:>nto 
a1canz6 dimensiones continer.tales. América Latina se conmovía 
hasta sus cimientos y la Revo1L.ici6n Cubana se proyectaba .sobf""e los 
sectores oprimidos corno una esperan.za cercana. Las otigarqul~ 
en ca.-nbio miraban a. ta misma cOmo el ~inal de su poder y de S'-'S 

viejos privilegios. Los nuevos sectores dominantes, las f'ra.:=ci.ones 
burguesas emergentes percib'Í.:t.n la ne=cesidad de reFormas~ pero las 
viejas clases se a1'erraban a no cambiar nada. Los abosados y ju-
ristas pensaban modificar la letra de las Constituciones y ta forn-.a 
de las Ins::.ituCiones para seguir enga.r"=la.-.do a los sec~ores sociales 
populares con 'Frustrados deseos de libertad y con ideales de 'tg. just.!_ 
ci.a1 cua.r.do éstos sentían más de cerca la miseria y la op:""es!.ón a -
la que se les .someo:ía.. El clero más recatcit:r&nte, apegado a los 
pr"'ivitegi.os de ta aristocracia de ta tierra. volvía a resucitar los 
mitos medioeva\.es, la m(s~ica. del dolor y el sa.cri:fici.o para deter"'.el""" 
a tas masas campesinas explota.das dul"""ar.te siglos. Pero E:sUS cas-
tada.s ideologia.s sólo s...irt.fa.-. ef'ccLos momentár.eos y la. sociec!a.::I 
ecuatoriana corno ·un tocio se polarizaba: los ur.os por las reFo:-rr.as -
o el st:atu-quo y los otros por la revoluci.ór •• o la cor.tral"""r-evotuciór.. 
Tocio ello en aras de mantener el sistema, o transror-rnarlo derinitiv..!?-
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mente. 

La crisis declos 60 hab-Ía desnudado al ex.l;rerno .las contradicciones 
que la for-maci6n social ecuatoriana hab-Ía absorbido en. sus entrá·
nas ·casi. en 1 oo años de capitalismo. La ideolog-Ía. conservadora 
teñida hasta. su esencia con los valores de la religi6n cat6lica> - ·
cristalizados en instttuciones religiosas retardatarias. se romp('a. 
De igual modo. la ideolog(a liberal. que en algún momento ·expre&6 
el ansia de liberaci6n de extensos sectores campesinas e><plotadoa. 
arreaba sus banderas descoloridas y sus ·instituciones democrái:i - -
cas. Últimos baluartes de un poder siempre negociado, caían bajo e.l 
peso de las presiones soctales que la debilidad ideol6gica· de sus -
gestores no hab(a podido soportar. 

Las fuer-zas de la sociedad moderna emer-gí'an: la bur-gues<a. y el 
proletariado urbanos ven(an madurado· y se dispon(an a salir- a la 
escena poli"tica.. El poder ideológico de la. Iglesia ligado al Poder 
pol(tico de los terratenientes declinaba lentamente junto con su des 
censó en la. economí'a y los agroexportadores confiados en su ideo-= 
log(a jur(dico institucional. resPaldada en la verborrea liberal bus
caban nüevos canales de poder para detener- su deteriorada eéol'.lO -
m<a. Nuevamente en 1 968 se intentaba el compromiso. pero el ar 
btt,-.aje polí'tico no 'Fue una so'luci6n viable., pero tampoco, las oli.gá"'r 
qu(as, resolvieron su problema entregando el poder a los militare~ •. 

Esta vez, no era s6lo una más de St..IS cri.si.s hegern6nica.s. sus abo 
gados, sus jurista.$ y su clero ya no pod<an expresar-- más sus -ere-
dos,, sus convicciones y sus valores. Nuevas clases en a.scer\sO -
generaban a través de sus organizadores.e :>' dirigentes nuevas ideolo 
g(as.. La visi6n religiosa e idealista. con la que los agroe>eportad'O 
res y terratenientes habían sabido capt.ar.- el consenso de laS masa$ 
ser(a pro.nto reemplazada por una nueva creencia: la vlsi6n optimis 
ta de un mundo en el que la industria la técnica y la ci,¡;.ncia solu = 
ci.onar\an los males del pa'Ís. 

La i.deologí"a del desarrollo econ6mico, plasmada de modo declarato 
ria en la. "Fi1osofí'a y Plan de ""4:::ción del Gobierno Revolucionario -
y Nacionalista. del Ecuador" y convertida en lineamientos.objetivos 
y medios para lograrlo en el "Plan Integral de Tr..,sf'orrnaci6n y 
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Desarl"'C>llo 1973 - 1977" (14) es la nueva visi6n del mundo que la 
burguesía industrial ecuatoriana. de raigarngre f'undamentalmente -
urbana y apoyada en .el Estado. viene imponiendo en la actualidad. 
con ella y en un marco de ampliaci6n de las "inst:ituciones demo -
cráticas" donde las masas populares tendrán la itusi6n de que se 
autodeterminan ejerciendo el poder. de que realizan concretamente 
sus propios intereses; cuando en realidad aceptan el interés de la 
burguesía. en su conjunto. .Ahora bien sl éste se expresa moderna 
mente como inte~s comi'.Jn a toda la sociedad. se trata pues de -
una creencia .en la igualdad democrática de tocios los ciudadanos 
en el gobierno del país,. pero sin percatarse de la existencia de 
una eta.se hegemónica. No hay que olvidar,. sin embargo,. que. es
te consenso exige previat'T'lente,. la soluci6n,. o la. ilusi6n de que 
sus pl"'C>blemas más apremiantes serán solucionados con la indus 
trializaci6n del pa(s. Esto cuando la na.ci6n entera disfrute ple 
·narnente de ta "siembra. de las riquezas petroleras" . 

. , En la implantaci6n de esta nueva ideología "los intelectuales orgá-
·c' nicos de tas oligarqu(as": el clero. los abogados y juristas solo 

tuvieron un papel secundario que cumplir'"',. o sea,. estaban y perma 
necen subordinados a los altos mandos militar.es,. a ta tecnocracia. 
burocracia y demás administradores y prof'esionales que organizan 
desde sus puestos el reino de la f'racci6n ·6urg<.:esa tndustr,al. 

De este modo la crisis de hegemonía en el interior del bloque en
contr6 una ef'ectiva soluci6n. Una vez más las oligarqu<as pare -
cen haber percltdo su capactdad pol í'tica y su puesto tendrá que ser 
la subordinaci6n a las nuevas ct~s dirigentes. 

No obstante esta capitulaci6n no se hace sin lucha y algunos de e~ 
tos ~'IBptsodios son los que trataremos de expltcar para expresar. -
en alguna f'orma. el desesperado esf'uerzo de las vtejas clases en 
recuperar el poder perdido. 

4. La desesperaci6n por el poder. 

Es un hecho que el podar no es absoluto. aunque la clase domtn~ 

(14) 01'. op. cit. ~ 
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te lo qulera eternizar para perpetuarse ·como tal. Este cambla -
de contenl do. y sus . metas son dif'erentes aunque en apariencia. sean 
los mismos actores sociales los que lo detentan. A veces. cam
bios sútnes. indlclos imperceptibles. episodios anodinos signit'ican 
más en términos de poder que acciones espectaculares. Los· sor 
dos conf'l.i ctos, las f'ricctones permanentes no se manifiestan oon · = 
crudeza sino en las crlsis; pero• cuandO esto ya ha sucedldO,. lo~.;( 
términos han cambtadO; existe ...n nuevo contexto. 1a. dinámica cte·:¡a 
realidad social. ha sldO • o se ha rnocllf'lcadO; sin que. en 1.a. .....-;)l'O...Ca 
de los casos los actores se .ha:.e-n percata.do y si esto sucedió en·-. 
un momento poco o nada pudieron hacer. PClli:"a oambt'a.r- las el reune...; 
tanelas. La marcha de la historia se diS ·siempre por- el lado máa 
dtná.mico pero éste nO es necesariamente al que más se mueve. o 
el más visible en un momento. A· no dudar. éste vino ocur-rten
do con las oligarquías en el poder-; en un momento se per-cataron -
que el trono (que dejaron momentáneamente par-a rec~erar-se o ro
buste...Cerse de su debilidad) estaban por- perderlo def'inttlvamente y 
no dudaron en actuar. a toda Prisa, en 'hacer- lo imposible; pero--:"". 
hasta hoy se han dado de coces contra el .a.guijón. 

Numerosos f'ueron los intentos ernprendldos a lo largo de esta c:o
;Yuntura y ca.da uno tiene su signlf'lc.ación específica per-o hay al.g~ 
nos ~ peso f'ue mayo,... en términos de las consecuencias que en
gendr-a.rán posteriormente. 

Lo que es para la oligarquía -y par-a \a clase dominante de la cual. 
la pr-imera es par-te- un c:ontrapoder- no es tanto el ataque o amé;.. 
naza directa de las demás f're.cciones dominantes; al f'in y al ciibo-
entre los mismos se puede llegar a ar-reg\os. Lo rná.S peligroso 
y lo más temido para ella es que las masas anónimas se levanten. 
vean con otros ojos .que si hay esper-anza.s y que tomen los medios 
para conseguir sus objetivos. Cuando las ref'or-rna.s hechas por• -
lnlciativa de la clase hegemónica quedan par-a beneFicio de la et.ase 
dominante en su conjunto. el poder no peligr-a pero. no es lo mis
mo• cuando estas modificaciones aunque parezcan mínimas vienen 
de las hondas entr-a.ñas populares; allí el peligro es extremo y hay 
.que detenerlas. 

Este es el gr-an problema. de la Ref'or-ma Agr-arla y el del la ·.--cio
naUzaclÓn en menor esca.la; de aU( el ar"an y 1.a tenacidliLcl da ·u.;.;re. 
tenientes y agroexpor-tadOres en oponerse a ell.as. · La. e>eplotact6n 
tnmiser-ic:orde a 1.a que 1.os ca,mpesinos desde hace 4 siglos -
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hallan sometidos ha ·-variado poco; el. hambre, la. miseria ·y la injus 
ticia. e~n allí presentes :Y campesinos y ob,...eros saben que unidos .. 
con el reSto'.del pueblo lucharán por io suyo Y. triunf'arán. All( e~ 
tán los indígenas de Chimborazo, los arroce,...os.'.det GLI-'lyas y de Los 
R(os, los cañeros del Azuay, ·1o5· obreros. y campesinos de tOdo el-. 
pa(s vejados y reprimidos por la f'uerza y. a19unos. de ellos,· .muer 
tos (15). Las constantes amenazas y chantajes al gobierno éuand0, 
gracias a las presiones populares, se .intentaba nacionalizar el pe
tr6leo son otros ejemplo de· ello.· En fin, tos hechos sucedidos el - · 
12 de agosto de 1976; los cuales tuvieron gran resonanciiá intérna~ 
ci.onal (16) puesto que pusierón en. aler'ta a las. f'uer:-za,¡;. democrátl~ 
cas ante el peligro de fascistlzaci6n en Amlorica La.tina (17). E~· 
tos mismos.en el enmarque lnte,..no de la lucha de. clases, no fue -
ron sino otra de las manif'estaciones del af'án desesperado de las -
f'uerzas sociales más retrogradas. Trataban de captar rr.ediante -
el manejo de los instintos más rec6nditos: del mito y del r'espeto -
a la rel igi6n, las f'uerzas dispersas de nuestros campesinos aldea
nos y artesa.nos ~ra tomar el podei-. La mantobra es atecciona.
do,...a y merece el comenta.rio porque.en este ca.so. tas oligarqu{gs.,
de modo indirecto, atacan al Estado pero lo det'lenden arremetiendo 
contra la Iglesla Cat61 tea, institucii6n que G.ntes Fue su bastiOn y su 
def'ensa. Antes. los grupos conservadores y ·,-eaccionar-ios def'en
dían al clero porque éoste era. el sustentó ce su poder pero ahora 
lo atacan porque de entre ellos surgen impugnadores. AC.n más, 
se trata. de extranjeros.., de 'f"ortineos perniciosos que of'ende:n a la 
patria. El nacionalismo represivo aflora t:ambiéon como def'ensa -
del poder cuando este es ame..-zado pero sir-ve tambi6n para ensal 
zar al yaqui, al extranjero, que explota al pueblo y de este modo
trabaja por el pr-ogreSo de la patria. Los lndef'ensos oblspos f'ue
ron· el blanco de las fuer-zas oligár-quicas porque ya no las r-epr-e
sentan pero, las compañías petroleras son defendidas, a sol y· som 
bra, por'que sus lnter-e.seS son af'ines. -

(15) 

(16) 

(17) 

Nos ref'er-imos a la muerte de un campesino en Riobamba y· a 
la matanza de más de 100 obr-eros en el Ingenio AZTRA - -
Cf'. Caltimo capítulo nota 22. ' 

Cf'. El DCa y el Excelsior da México. 13 de agosto da 1976. 

. Guzmán 'Galar-za, M.; en pAgina editorial comenta oal incidente. 
Cf'. 'El Día, México, 16 de agosto de 1976. · 
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Así· pues. el incidente. de "la exp\..i1si6n de los obispo•• aXtranjeros" 
reunidos para examinar la 'situación"·socia\ latinoame.ric:ana en· Rio. -
ba,..;..ba, capital de la provincia de ChlmbOrazo,, lZ>a de \as'regton..S 
más ,.;.atrasadas del pa(s y asiento de la m&S rancla oligarq\.J(a te~ 
rráteniente. tiene que ser visto dentro de esta conte>cto~ más amp\lo' 
de poder. En eFecto. es de todos conocldo que. el r.Sgimen m\U _:_ 
tar de 1972 'y ,en menor medida el actual; aunque sin mejorar esen 
cialmente las concSicloneis estructurales· q.._ :orlgtnan el ref'lejo relt=- · 
gloso; han intentado reFormar\as; pero tambi6n' es clarto··que 6stos , 
se han s.ervido del temor reverencial que" gesta al' paternalisrno~ al 
igual que la ideología religiosa. para apaclgi.ar la 'tenaz lucha carn=
pasina~ Ahorá bien ·los Primeros inte9~s de re.t'orma y el aplaé::a.
miento del conflicto han dado como resultado los· avances del c:apita 
llsmo en los sectores más modernos del pa(s. De aste modo·' la-::, 
ReForrna Agraria iniciada en 1.964 y Proclamada como uno' de los. ob 
jetivos prioritarios en beneflcio de las masas del agro en 19,72. no 
significa .para 1978 sino un gran impulso en los sectores más dlná"
mtcos del agro ecuatoriano; mientras en \os rezagados (que en rea
lidad Frenan un desarrollo más aceler-ado del caPitaUsmo en él E'cus 
dor). a pesar del empeño y buena voluntad mostrados· par los reg(= 
menes militares, 6sta sólo ha incidido marglnalmente; pcirque eis 

·justamente en tas estructuras más envejecidas del agro ecl..ator,lano 
·-me refiero tanto a la Costa como a la Sierra- donde agroexporta

dores y terratenientes defienden sus alc&zares de poder. 

Dadas estas circunstancias. los sectores campesinos de la Ste<-r'a 
(en su mayoría. Formados par comunidades indígenas numerosas) 
Permanecen ba,jo el dominio de los terratenientes tradicionales, en 
una sltuact6n cercana a la antiguá servidumbre. Se explica, pues 
as(,· ta oposición tozuda y persistente da "estos amos de la tier<-a"· 
a ~alquier tipo de reForma en benet'icio del campesinado y el agra . 
do con el que apoyan cualquier acción (venga ésta de donde sea) =.· 
que trate de ret'orzar esta anterior situación. Se entiende, enton 
ces. como este sector agrario en reb"oceso tlene como sus atiac:lo'S 
más fieles y devotos at clero local más ...:eacclonarlo. Este median. 
te una dosis creclente de ideología religiosa, propia de la 4'poca -
obscurantista, trata de someter- al camPesino al yugo. servil; gan6rr
dose con ello una situación de privllegto y da poder tndiscutlble, 
junto con las oUgarqu(as. 

Apoyando esta labor. ele ,enajenación religiosa, velo para c.ubrir la 
·explotación de ta que son objeto loe campesinos del· Ecuador• los 
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emisarios del imperio: misioneros ev<:U'"'lg6\icos. micn-.bros del Cuer 
po de paz. ·cursillistás de verano, Unguistas •. mormone~ y otras =: 
especies más; vestidos con el ropaje d_e _la ideolog!"a reli.giosá •. del' 
colonialismo cultural y del anhelo do Formación cívica Sl'trman el' -· 
poder oligárquico que se va desmoronando. con,.el tiempo. AtiOra 
bien,esta intoxicaci6n imperialista. esta tnyeéción de cuitura For&
nea y sus neFastas consecuencias de "domesttcaci6n. col.onialista" en 
deFensa de un poder que es impugnado (por eso es tolerado por et 
gobierno) va en directo beneFicio político de las oligarquías y del
riuevo señor del imperio del norte. El Fomento de luehas · Fronttci
da.s entre campesinos catól ices y protestantes es• en ~rminos. par
sonianos, altamente rentable para mantener la "dinArntca del equili
brio social del sistema" (1 B). Por esto el estado de conFusi6n rei
'nante entre los indígenas y la gran compa.ñía proselitista y de. 'mora 

.-. lizaci6n reaccionaria., b~ada en la 1iberaci6n futUra~ en otro mun-
do; en la resignación y el sacril"icio en esta vida (19). provocan en 
el campesinado de las zonas más retrasacias del Ecuaco.-. una aeti
tud de conf'ormismo decadente. Esta es justamente la. "f'unci.6ri ~a~
tente". que propicia la. consolidaci6n del señorío del terrateniente' y. 
en el caso· contrar'io., es deci,....., cuando los campesi.rlos~ en su ma
yor parte indígenas, pretenden liberarse de los lazos de la ,-,¡fllgi6n 
y de la se.-vidumb.-e sobreviane la más b.-utal rep.-esi6ñ •. so prete~ 
to de "comunismo11 ; para la cual se prestan las autorida.das loca- -
les, al se.-vicio de los oligá.-cas de la tierra. 

Pe.-o paralelamente a. esta. acción negativa. la labor de cie.-tos sec
to.-es cristianos p.-og.-esistas, que impulsaron al cle.-o cat6Uco: más 
sensible a. captar 1.a situaci6n de miseria y explotactón y a ·reme- ..; 

(1.8) 

(19) 

Parsons. T.• "An outline of' the social sistem" en Pa.t"'Sons, 
Shi.ls, K y otros. Thearies oF sOC:iety, Glencoe, 111.: The -
Free P.-ess. 1961 • Vol. I p. 60 70. 

Un reportaje de ~ ilustra el estado deplo.-able de las ma 
sas campesinas enFrentada.s a la lucha de las. ideologías cris
tianas que predican la sumisión y el conÍ'ormisrno. al patrón -
de la tierra y al .señor del dinero, ernpei"iad0s .en imponer su 
imperio como el rn~ preciado valor de la civilizaci6n occi
dental y cristiana. CF. "Serie de repo.-taje& sobre el AQ.-o", 
Nuevai No. 32. agosto. _76. · 
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dlar-la de .alguna manera (20). ha dado posibilidades a los sectores -
de la l:zqulerc:la marxista para 1.nlclar una labor de organlzacl6n y con- -
clentl.zact6n. aC.n elemental. pero exitosa. Esta C.ltlrria ha Ido lentamen 
te carcomiendo los .sedientos ldeo16glcos conservadores que. por -~-: 
se hab(an petrlrtcado en la conciencia campesina. ~ aOn 6atos. 
de rr>aner-a Indirecta. han ido minando el pcl!der pol{tlco monop6U-
co que los terr-atenletes detentaban en el agr:o. 

Este es el contexto en el cual se desar-r-olla el episodio que comenta 
mo.s. Se trata de la Cor#erencla de los obispos lattnoamerlcanoa ce
lebr-ada en Rlobamba. c:a.pltal de la provincia de Chimborazo. u..- -
muestra par-adlgrnátlca de la Sltuaci6n lamentable del CBl"'r"Peslnado en el 
Ecuador y de la opulencia decadente de los terratenientes. Es·all( donde 
se han dado y contlnCian los enfrentamientos más violentos entre los aec
tores más reaccionarios de la oligarquía terrateniente y el clero prog,.:.C. 
slsta ·del Ecuador. se dtr{a que esto. de alguna manera. ser(a una exP::-e 
sl6n de un mal" de- rondo: la centenaria lucha del campesinado del pa(.s. -
Esto expl lea tambllon porqu6 la maniobra de la "expulsi6n de los obispos 
extranjeros"• qua no fue sino un Intento más de la desesperada ollgarqufa 
por captar el consenso popular para obtener mejores posiciones en el blo 
que de poder. tuvo su inicio· en la capital ele la provincia nombrada y ea= 
una de l¡:t.s tantas manif'estaciones de la decadencia oligárquica. 

El suceso que analizamos como uno de los tantos episodios en que se -
palpa el fracaso da los "antiguos dueños del poder"• tiene lugar --
dos días después da las maniobras efectuadas por los notables de - -
Guayaquil. los agroexportadores en contra del gobierno militar. 
Sin ·embargo, 6ste tolera tales desmanes · porque. tndtrectamenta .
se opon(an a la accl6n popular en contra de la explotaci6{> del ~ 
leo por parte de las empresas tmperiAUstas y en pro de la naclonán 
z:act6n del mlsmo. Esta acci6n patrt6t:tca concreta es pues mtsttr1-= 
cada por la ol lgarqu(a costeña que exalta. al 1 O de agosto. loa ..,.l.!:!, 

(20) El Obispo de Rioba.mba.. vecero del clero progresista ecua.toriá 
no. lue·go ele los sonoros incidentes declar6 que: . "La Di6c-ls -
de Rlobamba se propone dos objetivos generales: la ltberac:l6n 
cristiana del hombre concreto de la provincia de ChimboraZo. 
y la edi1ºlcact6n de la Iglesia corno comunidad cornprornetlda -
con esa llberacl6n. Entendemos por Uberacl6n crlstlana. la lu 
·cha por -la destruccl6n en nosotros y en la sociedad de la sttiia 
ci6n de pecado en que vivimos. Para eso Crl.s""..o vino al mun= 
do. POI" esto tnstltuy6 su Iglesia". Ver. Revista Vistazo, 
Guayaquil, septiembre de 1976. p. 11. 
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res patrios 1 ibertartos y democráticos cuando· sus padres un 1 O de 
agosto de 1 809 5e opon(an a la emanclpa.ci.6n de España_ pr-ocla.'"T'lada 
por un grupo de ari.st6crat:as quiteños (21) que un año más tarde un 
2 de· agosto mor(a.-. bajo la .bayoneta de los sicarios de la Colonia. 
Como la maniobra f'racaséi, hac(a f'alta un nuevo intento para Uegar 
al objetivo final·. Esta vez er"'a el turno de tos ter"'ratenientes y 
comerciantes serranos. ali.a.dos de tos sectores agroexportadores. -
importadores y f'inancieros tr"'adicionales costeños. El mecanismo 
de manipulaci.6n popull!llr"' vuelve a funcionar mediante el ingenioso 
recur-so de Cr"'8ar una atm6sf'er"'a conflictiva y de exa1t.aci6n de los -
valores religiosos m&s accesibles a las masas popular-es serranas. 
Esto con el fin exclusivo de obtener el consenso popular contra el 
gobierno militar-. Sin embargo, la desesperada acción de las ol\-
gar"'quÍas ser"'ranas capaces .s61o de captar el ac:>oyo de los sectores 
clericales más r"'8t..-Ógrados (.que arrastran todavía ldeol6gicarnente a 
los rezagos del artesanado. del campesinado indígena y mestizo y 
a ciertos sectores subprol.etarios y semiproleta.rios u.-banos; impra_g 
nadas de las supersticiones religiosas) carnbién fracasa. Los va -
lores de "apego al orden establecido y a la defensa de la civiliza -
ción occidental y cr-lstiana qué el clero s..Jbvcrst""o influenciado por"' 
tos comunistas quiere destruir en el pa(s" ta.rT'lpoco pudieron conven 
cer a tos sectores populares que intuitivamente captal""'On ta rnanio-=: 
bra. Sin embargo, éstos no se dieron por vencidos; para eUo es 
taban sus representantes en el gobierno. -

Las maqui.naciones políticas inpulsadas posteriormente· por el Sub -
seer-etario del Minister"'io de Gobierno• desempei'l~se como Mini'!!_ 
tr-o en ausencia del titular"' (22). consideradas en los cf"rculos polfti 
cos del país como uno de los grandes desatinos de los sectores tra 
dici.onales y de e lar-a dernostr"'a.ci6n de la mlop(a. de nuestras ol ~gar- -:: 
qu(as "que no quieren perder"' nada. para conservar"' el codo"• presen 
tan los mismos contenidos valorativos manipulados por los .sector"'8s 

(21) Montuf'ar, Ma.r"'qués de Selva Alegre. principal gestor de esta 
conspir"'a.ci6n concretaba los objet.ivos de la rebeli6n con e,,;tas 
palabras: "La conservacl6n de la verdadera. r-eligi6n. Ja defen 
sa de nuestro legdimo mona...ca. y la prosperidad de la patr"'latt¡ 
citado por Bent'te:z. V. L.• Ecuador, drama y paradoja. Ed. 
F .e.E. México. Buenos Aires, 1sso. primera edici6n p. 
167. 

(22) El Mlnist:ro de la pol (tica.. un militar. había viajado a los EE .uu. 
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óUglirquicos_. eso si. sat"picados por un. desmesurado chauvinismo ~ 
ro. con la el.ara huella del instinto clasista de def'ensa de _la "saete= 
dad constituida" (23). Un ant.Usls m6.s detenido de la correlaci6n - · 
de f'uerza existente nos darlt. una visi6n mr certera del ft.mblto pol( 
tico en. el cual este episodio tuvo lugar y su especial significado. -

La ca(da del Mlnlstro de Gobler-no en junto hab(a modlf'lcaclo la di- -
r-eccl6n del "frente lnterno". teniendo. algC.n peso pol(tlco el sae~ -
agr-oexpor-tador- tracllctonal mb reacc_ionarlo. ·aliado a los ter-rete- -
nlentes serranos. enemlgos de las tímidas ref'ormas del gobierno en 
materia agraria (apUcaci6n de la ley del precarismo y la dispost- -
ci6n 24 de af'ectact6n de ·aer-ras). La_ negociaci6n emprendida en -
las alturas del bloque daba cierta ventaja de lniciativa a estos saeto 
res en la escena pol(tica. Las dificultades de la f'racci6n hegem~ 
nica en lmplantar una ref'orm~ en el agro en f'avor de la "bur-gues(a 
agraria" y sus aliados. los- campesinos acomodados. para eliminar -
los f'eudos de \os terratenientes~ hace que la "guerra sorda" con"ti- -
nue" entre campesinos minif'undista.s empobrecidos. jornaleros ocasio
nales y asalarlados agr(cotas contrá tos terratenientes o intermedia
rlos. en los lugares mlls rezagados de la Sierra y_ de ta Costa. -
De otra parte.· los crláclitos agropecuarios y las disposiciones f'avora 
bles para la importaci6n de ,:;.,aquinarias • equipo e insumos agr(co--= 
las; de los cuales se benef'iciar(an tos sectores agrarios modernos; -
no f'ueron directamente dirigidos hacia el incremento de ta producti
vidad del agro y para la modernizacl6n de la agricultura sino que ·
se transf'ormaron en recursos adicionales para incentivar ta impor-
taci6n de alimentos. los negocios y utilidades de los comerciantes. -
De allí. el f'or-tal.ecimlento de estas f'racciones y el repuntar de sus
or-gantzaciones propias: ~aras de comercio e industria. et.mara -

(23) El Subsecretario del Ministerio de Gobierno. impelido por el -
Consejo Supremo a dar explicaciones sobre _c;u procedimiento -
con los Obispos reunidos en Riobamba. hizo la siguiente decla
r-aci6n: "Se discuti6 en· la reuni6n de R.iobamba un documento -

.. pol(tico of'ensivo a la Patria. Estos documentos subversivos··
auspiciaban el desconocimiento de las leyes. se vio16 la Cons
tltuci6n Política en su art(culo 145. literal 15 y el Modus Vi
vendi. Ademlis. la intenci6n era. promover la lucha de: cla- -
ses y destrutr la.. sociedad constlb...lida. Los reltgiosos extran
jeros asistentes a la reuni6n se tnmlscuyeron en pol(tica. lnte.!:,· 
na. cosa que ningC.n gobierno puede tolerar. No merecieron -
el hOnor de pisar tierra ecuatoriana. pues se of'endi6 a la ecua 
tor-ianidad en uno de los documentos conf'iscados". Vistazo, -
Guayaquil. septiembre, 1976. p. 13. 
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de·.agri.cuti:ura y de sus representaciones poli'.i:ica.s, los partidos con· 
más raigambre· oligárquica. 

Estas mínimas ventajas alcanzadas dentl"'O de los equilibrios inesta -
bles del bloque y la representac:i6n bul"'Oc,..áttca. que estos sector-es 
habían log,..ado en et Frente inte...no (lo que les daba mayo,..es posi -
biltdades de acceso a los aparatos de control pol Ítico y represivo) 
f"ueron aprovechadas para intentar un'!!> mayor consol idaci6n ir.terna 
mediante la maniobra de Riobarnba. Esta no di6 r-esultados f"avora 
bles, ya que los cálculos sobre la manipulaci6n política de los sec':: 
tores más retrasados (el Can"lpesinado, artesanado, subpl"'Oleta.,..iado 
y pequeña burguesía. imbuidos de la ideología clerical; ari.tes. a su 
entero servicio y apoyo políticos), no f'ur.ci.onaron como lo espera-
b<>n. 

La pugna interna de la Iglesia ecuat:or""iana., la cual como· instituci.6n 
si.empre estuvo at· se~icio de los sec:ores más retr6gt"'aC:os del - -
país., ha hecho variar en los Últimos años. en f'ot""'ma notable, et ni. 
vet de manipula.ci.6n y di.recc.i6n que estos sect:orE:.S ejercÍa.'""l sobre -
las eta.ses y f"racciones dominadas más retrasadas del pa.(s. La -
tendencia. progresista de la Iglesia. puede decirse, ha llegado hoy -
a ten"er gran influencia sobre tos sectores carT'lpesinos más orga...-"\iZa 
dos y sobre g ... an parte de tos trabajadores y ciertas capas obrera;. 
modernas. Además, ta direcci6:"'1 de la. CEDOC, (antes Cor.federa
ci6n Ecuatoriana de Obreros Ca~6licos y hoy Conf'ederaci6n Ecua.to -
riana de Organizaciones Clasistas). que durante mucho tiempo es;;u
vo en manos del clero ha pasado ahora a ser comandada directa. - -
mente por tos obreros en -alianza estratégica con otros sectcres pro 
gresistas cristianos. Esta. irradiaci6n ideol6gica proletaria dentro 
de estos sectores cristianos de avanzada y et contacto de los mis -
rnos con los campesinos y ot:ros sec:::ores populares pr6ximos a ta. 
clase trabajadora, hace que los mismos sean una 'Fuerza de apo~ 
no desprecia.ble para ·las f"uerzas de tra."°\sf'orrna.ci6n en et país. 

En estas condiciones y circunstancias,. una provocaci6n di.recta a 
los sectores progresistas de la iglesia ec:uatoria.-ia (reunidos en eón 
clave con otros extranjeros de la mis.--na. te:-.denci.a manipulada po,...
los terratenientes de la Provi.nci.a de Chirr.bora.z.o -los más retr6g:ra.
dos y recalcitrantes ·-y por tas viej'a.s f',..a.cciones de los agroaxpor
tadores, importadores y cornercia.-ites costeños y serranos) no PO 
día s..artir el mi-Sl'Ylo ef'ecto de agitación de masas que €:stos lograror"\. 
años a.tras. cuando se atac6 a las fuerzas de ta izquierda revol<.icio 
naria. Et nivel de las contradicciones era. otl"'O y et avance de la 
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el.ase obrera no hab(a 1.1.egado ·al que hoy alcanza. .Ante un "pe.1.igro 
del. comunismo venido de 1.os extremistas de ideas for~neas" -frase· 
clli.sica que estos sectores suelen repettr como fieles . trasmisores -
de las consignas de 1.a CIA-. el pel.ig.-o de subver:-si6n venido. de 1.os 
emisarios "de 1.a paz y del. amo.- entre 1.os hombres". 1.os obispos
extranjeros, y los obispos p.-ogresistas del Ecuador, que predican -
la palabra de Dios, liberadora de la ~p.-esi6n y de "1.a situaci.6ri de 
pecado en que vivimos" (24), no era. una consigna capaz .de. conve.n-, 
cei• ni aC.n mismo a los sectores populares mb apegado5 a las. pr
dicas cle.-icales; peor todav(a a las masas del. pueblo' que ya sab(an 
distingui.- a sus ve.-dade.-os enemigos. 

De este modo, a pesar de 1.a manipu1.aci6n que 1.os aparatos de. pro
paganda y dtfusi6n hicieron del "affaire Riobamba" • "1.os intentos de 
subversi6n de 1.os Obispos• 1.a violaci6n de 1.as 1.eyes del pa(s y la -
transgresi6n del. Modus Vivendi" • no pudie.-on se.- probados ni .aC.n -
defendidos por el Subsecretario que (por orden del Gobierno Militar) 
tt..lvo que def'ender"" su puesto~ ante sus acusados~ en et escenario de 
los canales televisivos del pa(s. Esta escena montada con 1.ujo de -
detalles y que pretendía arrancar 1.a lndignaci6n ciudadana contra. el 
gobierno militar. irrespetuoso de los derechos civiles y eclesiásti
cos• · resul t6 se.- una farsa en tono menor y ·una burda maniobra po-
1. (tica de los sectores sociales ecuatorianos dominantes 'mt.s retr6gra 
dos. Sus al.lados•· la prensa sensacionalista y reaccionaria, veían e;:;.· 
este erro.- pol.(tico de sus afines un choque entre la Iglesia y el Es
tado (25). 

Este mismo hache> visto desde otro !lngul.o de visi6n revela. sin em
bargo. la virulencia latente de 1.as fuerzas de 1.a reacc~6n empeñadas 
a toda costa en lograr una ·alianza con las fracciones 'industrial.es y 
financie.-as monop61icas,fie1.es se.-vidoras del imperialismo, para apo 
derarse del. Estado. Su capacidad de maquinaci6n y· su de.sespera-
ci6n po.- conseguí.- sus anhelos de antaño. el. disfrute de 1.os viejos -
privilegios del. poder, hacen sospechar el.. empleo de los medios 'más 
.-afinados; as( como de los m€otodos de represi6n más brutal.es para 
11.egar -segC.n su 1.6gica- al poder pe.-dido y actual.mente en manos de 
la bUrgues(a moderna. 

Ahora bien. eS;te episodio no es el. C.nico ni el. ansta del. poder pe.-dl-

(24) U;UQ.; p. 11 

(25) ve.- a.-t(cul.o; Chocan Iglesia y Estado" Vistazo, septiembre·, -
1976, p. 10. 
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do se agota con el tiempo, aunque si las f'uer-zas de las oligarquías. 
Debemos señalar- no obstante que a dos años del anterior episodio -
y sin ninguna g·ana de abandonar- el terreno perdido; más bien, con 
in.Saciables deseos de Obtenel""'lo modi"fican sus tác:;ica.s. se adecuan. 
se modernizan en sus medios,, cambian su propaganda. esconden -
sus valor-es retr6graclos con la careta del progreso. Así, Intenta.""\ 
escalar las montaña del poder- por- el ca.-ninv de la ace;:>t.aci6n de 
las reglas del juego institucionales fijadas por la novel y flamante 
burguesía; instalada en su solio hegern6nico por los milkares. 

La canipaña electoral pr-evia a la primer"'a vuelta eleccionaria,, c;ue 
tu""° lugar et 16 de julio de 1978 11 Fue todo un suceso: ?os ca..'ldidatvs 
de las tradicionales oligarquías derrocha.ron dir.ero a ma.."""los llenas 
en un florido y multicolor"' destile de "nuevas slogans" sabi.~-.er--.t.e 

construidos po,... empresas propagandís::ica.s ex~ranjera.s; 1 lovieron en 
tr-evistas por la radio y televisi6n. Se gastaron millonadas en re
mitidos,, anuncios en los per'""i6dicos; en cuñas por la radio. e:;c.. -
Hubo manipulaci6n de la opinión pC:bl ica., r-:1a...,ejo cor.s.,,...;.,:..sta. de la -
necesidad de un candidato y f'ina psicolog!'a pa:""'a pe~s:._.ad:.,... co:1 las 
encuestas; todo ello en f'vnción de llegar al ~ro;<:J perdido::>. Al pa-
recer el obscuro ma.-aejo con ta ideología reli~:..:>sa i•..1:::>(a. quedado 
atr~. En erecto la Iglesia se hab(a rerr.osado y s6lo el clero más 
ultramontano desde sus pú'tpitos gritaba contra el comur.ismo que se 
viene; por la educaci6n cat61ica que se va y cor.tra la corru;:>c:ión 
de las costumbres. Era ta "democracia moCc~a" • "la ef'"icier.ci.a 
en et tra!:>ajo" .a la mágica palabra. de nca.-r.bios escr"'\...ct~rates"; eran 
las amplias sonrisas, ·et caballeroso respeto a los ca."1didatos <.:>po- -
nentes. Era el entusiasrTio de las bellas jóvenes port:a.-ido ca..,...ise-
tas con el nombre del candidato y coreando su tri.-nf"o. Era la 
nueva f'er-ia eleccionar-ta para la -.enta de cár.didatos al pueblo ecua-
toriano. Y en esta gran realización tos cand:da::.Os tr-~icionales 
f'ueron los más promovidos por- todos los medios posibles (25). 

LlegÓ, entonces ta hora esperada, la hOra de la victoria por la 'IÁ"a 
triunf'al •pronosticada por los expertos en er.cuestas de opinión :y p~ 

(26) C1'. "Imagen Nacional" en Revista Vistazo, Guayaquil 7 de j':!_ 
lio de .1978 p. 14. 
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paganda. pero los dos candidatos de la tradicional oligarquía no ocu.,.-
paron e\ primer puesto. Comenz6 la. etapa de la amarga derrota. 
de la victoria perdida; pero este desconsuelo.duró poco. Si por.-
las buenas, aceptando la.$ reglas -que según pensaban les da.rían el . 
triunf'o- habían per"dido la primera oportunidad de llegar al poder; -
la segunda -calculaban- sería dif'Ícil. Por esto iniciaron sus ma -
niobras conocidas. A nivel del gobierno forzaron el paro del pro
ceso eleccionario y la prolongación de la dictadura. En lo econó
mico intentaron crear el pánico, escondieron las di.visas~ sUbieron. 
los precios de los productos para presionar al gobierno a un nuevo 
golpe de Estado. Con raz6n uno de los jef'es de las Fuerzas Ar -
madas y componente del triunvirato gobernante. en el mes de junio. 
o sea, un mes antes de las primeras elecciones, previendo ya tas 
consabidas mat"\iobras de estos sectores decía en una entrevista que: 
"esperaba que aquellos ca..-.didatos que se vi.el"'"'C>n desf'avorecidos por 
los resultados no golpearan las puertas de los cuarteles con inten -
cienes de desconocer el pronuncian-iiento de las urnas" (27). 

Pero hubo más todav(a~ volvieron los hábiles leguleyos~ i.ntelectua. -
les orgánicos trasnochados"• a buscar las artimañas más sof'istica
das para anular los primeros reSLJltados. Sus voceros más os~ 

dos hablaban de 'Fraude y de l""'epetici.ón de tas elecciones; anularon 
votos por rntles y lós de una provif"lcia entera. En "Fi.n acusaron a 
los cand\datos ganadores de ''ser comunistas camuflados" "de no te 
ner experiencia. mayor. en la administración pública, en la admintS 
t:raci6n de empresas privadas o negocios" y aC.n as{ "se pretende que.=. 
país se entregue a ellos para ensayar con él" (28). Hubo f'riccio
nes con el gobierno, ac:usac.iones,,répli.cas pero,. a pesar de todo. '8\ 
proceso continúa. Frustradas las esperanzas de llegar nuevarnen -
te al poder- por- la ventana, \as oligarquías- vuelven a. retomar el ca 
mino de las tradicionales alianzas; pero parece ser que, de contt -
nuarse el proceso de reestructuraci6n jurídica del Estado en su f'a
se f'ina.1 0 la burguesía moderna reinará con e\ consenso del pueblo -
ecuatoriano. Las alternativas que of'rece el binomio ganador de la 
primera vuelta son ca.si coh""\Cidentes con los 1inearnient0.s que los -
militares vienen cumpliendo desde 1972 hasta la actualidad: "Un es
quema. que no dif'iere sustancialmer.te de las proposiciones sugeridas 

(2?) De una entrevista hecha por El Comercio de Quito¡ citada. en 
~. Quito agosto de 1978 p. 12 

(28) .!.!2!2.·• p. 11; ver también V\sta.zo del 18 de agosto 1978 p. 
22 - 23. 
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tanto por" la "Filosof'Ía y Plan de '°"""ci6n" de 1972, corno por" las 
COr"r"ientes más moderni:zantes de la bur"gues(a Cr"iolla y del propio 
gobier"nO nor"teamer"icano desde que se instauró el "esp(ritu Kanne
c:lyano" hace ya ca.si dos décadas" (29). 

A no dudar el poder ca.-nbió de contenido y sus objetivos son nue -
vos; otros son los actores sociales que los detentan. ¿Ha.""' frac:a 
sado las ol igar"qu(as? al menos eso se vislumbra en el hor"izor.te 
político del país en 1978 y en vt"speras de 1979. Pero. de todas 
rnane,..as. el poder all( está y ta nueva clase dominante.la bvrgue -· 
sía moderna y sus aliados, es~á reinando por medio de sus so~r- -
tes mi.litares. ¿se eternizará en el poder? ella no lo duda; sea 
por el dominio o la hegemonía. sea por el consenso o la r'"epr"'esi.Sn; 

~, pero i.ntenta.,...á perpetua.- su dorni.naci.6n sobre el pueblo ecua.tori.a."io. 
::\ 

No obstante. se a.bren nue.va.s per-spcctivas cuar.do <Jl pr'"'Ol~::.n,...i.a.::1-o -
también se ha transFormado en el paladín de las el.ases domir.adas 
y marcha• a paso firme. 1.leva.r-.do en sus entra.ñas \,..:na :""\1,..;eva ;::>-.:;;.rs~.:.:::. 

ti.va: uni.r a .todas las 'Fuerzas populares. a los sectot'"'Cs ca..-npesi - -
nos.., pequeño burgueses.., estudiantiles.profesionales. burocracia ci
vil y rnititar y demás sectores pn:>gresistas en un s61o haz nogerr":é 

·nico para conquistar una nueva democracia. e\ podar y cons~n.,.1ir .ei 
socialismo en el Ecuador". 

(29) Loyola. .J.• "Una prueba de Fuego para el retorno" en la l'"4!_ 
vista~, Qui~o, No. so. agosto 1978 p. 11. 
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vn. PERSPECTIVAS DE LA CLASE OBRERA EN EL ECUADOR 

Pasados escasos d(as de la primera vuelta elecclonaria, que tuvo 
lugar el 15 de julio de este año, y conocidos los resultados no ofi
ciales de las mismas, para sorpresa de muchos, el candidato de la 
alianza entre la Concentración de Fuerzas F'l:>pulares (C.F.P.) y la 
Democracia Popular (D. P.), nombre que aclopt6 la Democracia Cris 
tiana para la campaña electoral, se encuentra en primer lugar coñ 
un porcentaje de 31" de votación; mientras el candidato del Frente 
Constituciona.list:a que agrupaba a la derecha tradicional obtenía s6lo 
el 23% y el del Liberalismo, otra versi6n de la derecha. ecuatoriana 
pero que por su peculiar ideología se autodenomin6 centro izquierda, 
alcanzaba. el 22%. 

En realidad la. inexorable Fuerza electorera del semiproletari.ado y 
subprolet:a.riado, que proliFeraron en el centro y sur de la Costa 
ecuatoriana a. partir de las exportaciones bananeras en 1950, y la -
de los sectores desemple3.dos .y subc.mpleados,. abundantes en ias ur 
bes serrana.s 1 vuelve a imponerse. ·Na obstante,. los anhelos y de
seos conFusos de estos sectores sociales (manipulados há:::.ilmenta 
por la burguesía que consolidó su hegemonía, a partir del sector 
más dinámico de la misma, la burguesía industrial) están lejos de -
ser la expresión genuina de las mayorías populares; pero sí servi 
rán de soporte y apoyo político para la consolidación del proyecto= 
de modernización acelerada del país, que ha venido impor.iéndose a. 
través de la dictadura militar, y que, modific.:>do en algunas de sus 
partes, la alianza nombrada intenta consolidarlo. (1) 

As( se encuentra el panorama político ecuatorlano cuando ya se han 
cumplido los primeros objetivos del Plan de Reestructuración JurC
dica del Estado. Ahora bien, si. los generales desde sus estrados, 
al parecer, di.rigen Formalmente La institucionalización de la "revol.!:!_ 

(1) En el caso de que el O. F. P. y La D. P. a.poyadas por otras 
Fuerzas afines tales como La izquierd.:>. democrát:ica (LD), el 
Fr-ente Radical Alrarista (FRA), algunos sectores Liberales -
y conscr-vadorcs atraidos por- ciertos plantoo.mic:"ltos r-~ormis 
tas de carácter populista, triunf'e en La segunda vue!ta de las 
elecciones. Cosa. que en las actuales clr-cunstancia.s resulta 
r-ealmente diffcil de prever-. 
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- ci6n nacionalista" (totalmente desvirt:uada.-·de· sus-rnattc:es peog1 eSI~: 
tas puesto que ya. las f'uerza.s del f'rent:e burgués se hat.n rearti.culado 
y pueden sin más ap:>yc> neutralizar la insurgencia popular),. en r~• 
lidad están preocupados,. pues el desarrolto que toman los acont:.ct~ 
mi.entes e.sea.pan a sus previsiones, más a.C.n éstos se revierten .. ...,.,.... .. 
su contra.. Sin ninguna duda en el EcUador los avances del ca.plt&,....,.. 
lismo en la. presente década, han adquirido un ritmo vertiginoso~·.~ 
z6n por la cual las f'uer:zas socia.les f'undamentales del mismo, la 
burguesía y el proletariado, as( como los demás grupos socia.les .. 
han ex.peri.menta.do cambios en su interior y, consecuentemente, sUs 
relaciones rec(proca's se han alterado. As( pues, la burguesía oorno 
clase de la industria moderna,. f'undamentalmente urbana., ha crecido 
debi.tit:ando a los sectores oligárquicos bási.ca.m.,.;ta conf'orma.dos .. por 
los a;;roexportadores y los terratenientes. L.a burguesía si b.ien en-' 
deleble aún, ideológica y política.mente apoyada. por el Estado que no 
es n-.ás que su gestor, se ha ido para.petando en la cCisplde del blo
que de Poder. 

Por otro lado, el proletariado su correlato antag6ni.co,. ha superado
su 'fase germin..;;i.l y va adquiriendo junto con su madurez objetiva.
dentro de la f'ábrica. moderna, su capacidad política. para. dirigir a -
las ....-asas populares hacia su propia emancipaci.6n del yugo burgués. 

Estos aco.ntecirnientos Fundamentales de la coyuntura, producto de un 
largo proceso del desarrollo hist6rico de las clases del capitalismo -
en el interior de la f'orrna.ci6n social ecuatoriana, que esca.pan a·l . con 
trol del gobierno militar son, sin embargo, los que le causan .preo= 
cupaciones. Esto, porque por- un lado la hegemonía. de la burguesía. 
necesita un plazo para consolidar-se y, por otro, porque,s6lo el pro
letariado es el úni.co que puede debilitarla, arre!::>atarle su hegemonía 
y abatirla como eta.se dominante. 

Vivimos pues, una coyuntura de gran i.mportanci.a para el f'uturo de -
la luc.'-la. de clases, de modo par-O:icular- para las perspectivas del desa 
rrol!o pot!t:ico del proletariado~ ~6n por ta cual intentaremos, en .=
base, a un análisis sucinto del desarrollo de la clase obrera, exa.mi.
nar sus posibilidades actuales y .sus alternativas f'utura.s, en sentido -
de llevar adelante un proyecto dif'erente al impuesto por la burgue- -
s(a. 

Es includa.l:>le que 
da.e de establecer 

estas af'irrnaci.ones 
un doble campo 

introductorias ti. enen 
en nuesti-o an<Íl.i.st.s: 
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me,.. luga,... constatar el desa.rl"'Ol lo alcanza.do po,.. el proleta.-
,..ta.do en el Ecua.do,.. y. en segundo lugar. las posibilidades· 
de que la el.a.se obrera U egue a. ser la. f'uerza. social que CO,!! 
so U de un nuevo bloque de alianzas capaz de U qui dar al bl.2, 
que que actualmente sostiene el sistema de dominación. 

El estudio del. desa,..roUo objetivo y subjetivo del. proleta,..ia.clo • es -
deci,... de su f'uer-za. numé,..ica y de su rn.adur-ez idaolÓgic:a. el dasa
r'l""'Ollo de su concienciaª su retaCiÓn con ta vangt..aa.r'dia y con \as ma 
sa.s. constitt...aye. a nuestl""'O entender- • .._....º de tos aspectos básicos -
de la. investigación de la el.ase obrera ecuatoriana en el morr.er.to 
actual. Nuestr"'O intento· es esboza,.. \as grandes 1 fneas de es":a in-
vestigación de surna importancia para las f"uerzas empeñadas en ta -
tr'Ct.nsForrnación social. 

A. El desarrollo de la clase obrera. 

Cabe como una generalidad distinguir el desarrollo 
del desa,..r"'Ol\O de la conciencia. de \a clase obr-era 
bien. están co,..relaciona.dos en cierl:a. medida• pues 
Uo de la segunda presL.pOne la existencia de la 
condición; sin embar-go • su ritmo es ctif•erente y 
de los mismos f'actores. 

material. 
que. si 

e\ desa..-1'"2. 
primera 
no depende 

1 • Las clases Fundamenta.les en el Ecuador. 

El .cfesa,..r"'Ollo de las clases f'undamentales de 
social ecua.torta.na. depende principalmente del 
modo de Pr"'Oducción capitalista y desde este 
el pr"'Oleta,..iado nacé • crece y 1 lega a su 
con la bul"'"g~s(a. su clase a.ntagé).nica.. 
un pafs de capitalismo atrasado como el. 
et dominio del. capital. acusó un l.entisfstmo 
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Ahc::>ra. bien. en -
Ecuador• donde -

ritmo y• pr-á.~ 



camente. la industria.Uzacl6n corno proceso se limita. a la Última. -
d¡;,cada; .resulta. que el proletariado. al igual que la burguesía con;;!!. 
tuyen una minorÍa. (2) Pero. es precisamente este retraso histo
rlco ·objetivo de \as clases f'undamentales del capttaUsrTIC>. en e\ cual 
do,... y cl,...cunstancias tales corno: el ace\er-ado l"'itmo que torna. el -
proceso de desarrollo del. capitalismo a parl:!r de \os 70 • la crlsis 
del capitalismo mundial. la consolidaci6n del socia.\isrTIC> en nuevos
paÍses, el a.vanee de las luchas por la 1.iberactón nacional. "de los 
pueblos de Af'l"'ica y Asta y. en fln. las luehas a.ntiemperta.listas por 
las def'ensas de las riquezas na.ctona.les; coadyuvan a e~b\ecer con 
diciones dif'erentes para el crecimiento objetivo y subjetivo de las-::. 
mtsrna.s. 

(2) Obvia.mente qua esto corresponde a. dos movimientos dif'eren
tes ya que no existe COl"'relación directa entre el número de
individuos burgueses y proletal"'ia.dos. a.\ contrario 1.a re1aci6n 
sería. inversa en un esta.dio de mayo,... desarrono capital.lsta; -
sin· embargo• en nuestra. ref'erencia se trata de procesos so -
cia\es (antes ·que de individuos) sustantivados en determinados 
intereses y relaciones de clase. Cf'. Marx, K. El Capital.• -
Tomo I • p. XV. Po,... otra. par«;e desde el punto de vista nu
mérico resulta bastante diftcil identificar"' a \as dos clases. -
En lo tocante a \a clase obrera. por ejemplo su delimitación -
estadística pl.antea probl..,;rna.s teó,...i.cos y concretos. dada las 
dif'erentes categortas empleadas en s•.: a.ná.usts. Si conside
ramos• a modo de ejemplo• como \<~ hace la. .Junta. de Pla.nif'i 
ca.ción, el crtt:eMo de Población Ec·o•"\Ómicamente activa y qi..ie. 
en el Sector Sec\..ll"ldari.o, o sea., e\ industrial, se encontrar'"'<a 
\a mayor par-te de \os obreros; estos .se,...(an unos 378 000 • 
es decir. el 18% de \a PEA para. 1970_ Pero. se olvida el 
secto,... primario y terciario que también tienen obreros; a.de
más• cabría seña.lar el problema de consldera.I"' como clase -
obrera. a \a directamente productiva. o a \os tra.ba.jactores 
asa\a.,...iados en general. etc.; lo que implica. nuevas dlftcu\ta.
des. Esto• si SÓ\o toma.ramos corTIC> crlter-io e\ económico• 
aspecto que a todas luces es 1.nsuftciente para. ca,._cte,...i:zar a 
\as el.ases sociales. 
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En momentos del avance acelerado del capitalismo en su 'Fase mc.P"\o 
pólica, mediante la presencia. en al Ecuado,..., del cCLPitc-:..1 f'inancie~ 
internacional y el arribo de \3s crnpreso.s tra.nsno.cionales, nuastr~. 

dábU burguesía nacional, que nunca pudo consolidar-se, dado el ex_! 
guo desarrollo de la industria orientada hacia el mercado inte,.....,o, 

·antes de capitular- totalmente aliándose a .€1 corno súbdito ~iel, lnten 
ta entrar como socio.. Por"" eso sa af~.- ..... a en def'ensa de las matC 
rias primas nacionales, dado que ezotas le sirven para ensanchar l°ii 
industria nacional y su soberanía ec°"Ómica en el. país. Por- su 
par-te el pr-oletar-iado aunque en apariencia lucha por- los rnisrnos ob 
jettvos, o sea, def'iende las riquezas nacionales y necesita del desa 
r-r-ollo industrial del país y del mercado nacional; por-que estos sia 
ni.fican las def'ensas de sus condiciones objetivas de existencia y d~ 
repl""'C)ducci6n a escala ampliada; sin embargo, ca.mina hacia otra. <=!! 
rección. Intenta consolidar-se y lo hace de rnodo más homog~neo 
en la industria donde está cade vez rnás concentrado. .All( estable 
ce su organizaci6n elemental pr""eludio de su organizacton pal 'Ític-; 
dado que sus condiciones de existencia social están, hasta ci.cr""to 
punto, garantizadas. 

Por otra parte, las luchas antimpe:""'i.a.l ~stas q"""'a para la bur"'gwesía 
industrial que tni.cia su acci6."'l en el país signif'ican contr""adicciona..s 
con la agr"'esiva intr-omisi6n de\ capital internacional., o.., al menos,. 
una f'orma de negociación con el mismo menos onerosa; le sir-van 
a la clase obrera de dif'erente ma.ner""a. an ellas. puede perfaccio -
nar su organización y ensayar su heg.:?.monía. Los avances del capi 
taUsrno en et pa(s en momento de crisis mundial Favorece taml:::í~n 
a ambas ctases dif'er-entementa: par-a ta bur-gues(a aunque el dasar-r-<:> 
no industrial signif'ique traslado de procesos industriales obsoletos:
º la. instalación de pequeñas y medianas plantas, sus ganancias se 
incrementan Y, por consiguiente,. se ve obligada a destruir los .-eza 
gos tradicionales. Así de rnaner-a indirecta, dif'er-encia al pr-oletá 
?""'iado del semiproletariado y subproletariado; con lo que la ccncie'ñ 
cia del primero tiende a homogeneizar""se y da este modo empieza 
a liberarse de ~la contaminación ideo16gica propia de su Or""igen carn 
pesino y artesanal. 

Estas . reflexionas esquem-r::;.tica.s nos permiten entender porqué an 
el seno de la Dictadura Militar-, el régimen actualmente irnper-an 
te en el Ecuador-, al contl"ar-io de lo que sucede en las demás di-;; 
tadur-as ·rnuitar-es det Cono Sur-, en lugar- de agotar-se las per-specti 
vas de cierta apertura dernocr-áti.ca par-a abrir- el juego pol(t:ico a las 
f"racciones dominantes no se puede extuir"" del mismo a tos sectores 
dominados que militan bajo 1.as banderas del pr-oletar-i.ado. Es que 
en este caso corno en Bolivia. y Perú el pr-otetar-iado ecuator-ia.-.o se 
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t\.\ g ... 'l.n ... \c.Ju SU. l,')..:lbO r..>0\Ítlc.:.'\. y ::.;u:=; tit.:CtUf""'Cti ~OCli.a.\C:S• \o~ C\..Jó.l.lÜ!i \Q -
han respald~do *' o.Cn en \o.s c\cecione!:l (3); no po,.... que se: ere.::.. qua 
pnrtictpo.ndo en el gobierno so \\Cf)o..'"'\ i'.l\ poder"" sino porque. da este 
modo• la clasu obrera puede acreccnt.:ir- su c:alid.:id po\(tic:a en fo...
rna acelerada. E\ pro\ctal""'iado puedo f'o,....jar-sc uno. s6tida a\lnnza -
de clases que_ lo convierta en un plazo no lejano• en el conductor -
de las masas popular-es que constituyen la ma:yo..-(a nacional. As( 
pues• la democr-acia bur-guesa si ..ve a\ pr-oletar-iado par-a ensa~r 
sus propias tácticas, idear- nuevas y llevar- a cabo un movimiento -
autónomo• cuya finalidad sea r-ea\lzar- su pr-opto pr-o)l'Scto en pr-ove -
cho de \as ma:yo,..(as. 

Por- estas razones resulta una tar-ea imp...,,,scindib\e la unificación de 
\a. clase obrera y su consoltdación inter-na en vtsta. de\ cumpUmien 
to de su ~unción de síntesis y de rnediact6n élst.....a.tégica. y táctica pi=
r-a consolidar una alianza po\(tica que combata por \a nueva der'T"locra 
eta: a través de la. déf'ensa y el ensanchamiento de las liberl;ades y
\a. democracia burguesa y por- medio de las luchas contr-a \as fuer-
zas de \a oligarquía y el imperialismo; que quieren ter-minar con \os 
derechos de las masas popular-es y liquidar a\ pr-o\etariado que se -
acrecienta rápidamente. 

2. La a\ ter-nativa pr-oletaria. 

La necesidad de organización interna y \a consolidación de \a dir-ec
ctón obrer-a como f'uerza hegemónica capaz de organizar., persuadir-
y dirigir a las masas del pueblo a Uber-arse del Estado bur-gués que 
\as somete y crear una nueva sociedad es el fin y coronamiento de
la alternativa pr-o\etarta. Stn embargo, cabe señalar que \os prt-

(3) Nos ref'erimos a la primer-a vuelta de \as elecciones efectua
da el 16 de julio de este año. donde el Frente AmpUo De l:z
quier-da (FADI) que está compues.-to f'undamenta\rnente por el -
Partido Comunista Ecuatoriano (PCE) y el Partido Socialista 
Revolucionario (PSR) a pesar de su escasa votación global• -
el 5% del total nacional. logré realmente su objetivo, o sea, 
establecer un contacto más directo con los sectores ma:yorlta. 
rtos del Ecuador• marginados de toda participación socio-pe""::. 
\{ti.ca y prepar-ar el camino par-a la or-gant::zactón de estas 
f'uerzas en torno al pr-o\etariado • para. \a lucha por \a deme -
cracta, \a liberación nacional y el socialismo. 
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mer"'Os pasos para la conquista da\ poder- :son aqu.,,Uas luchas dtr-igi
das contra el bloque domt.n.:i.nte lt.dcr""Odo po,... \L\ f"'ri:l.cclÓn burguesa 
industria\ con la flnnlidad de _crc.:i,.. en las mn.Gas ....n deseo• una. ne
cesidad de acción conjunta,. un anhelo de organización independiente 
de las manipulaciones do las clases dominantes. En este sentido• 
la conciencia de ta domi.naciÓn no puede alcanzarse sin conocer al -
enemigo y :sus posibilidades concretas de acción; de an( que el pre..;.. 
supuesto f't.ndarnental de la gestación de una. c::onci.encia de libe.....actón • 
y la lucha par-a. alcanzar-la. deben necesariamente pasar por estas -
etapas preliminares. 

Al par-ecar las vanguardias pr"'O\etarlas. es decir· los partidos de la 
clase obrera ecuatoriana. en el momento actual están de acuerdo so 
bre ta acción "Fundamentalmente 1....1nitaria. y organizativa,. en ta 'Form~ 
ción de - un 'Frente de lucha contra la clase Caminante; a pesar de tas 
contra.dicciones que tienen en sus tácticas; aunc:¡ue esto diflculta una 
acción más eflca.z.. 

Cabe en este sentido col"i-iprendef""' que la crisis po\(tic:a. que vive el -
pa(s es, en realidad ta de la: f'ormaciÓn social. en su conjunto pero, 
que el ensancha.miento del Estado y su modernización. bajo la pr-e
si.6n continua. de negociaciones. alianzas y compromisos. tiene como 
finalidad inmediata alcanzar la consolid.:;..ciÓn po\{tica de ta burguesía. 
representada en su fracción más dinámica~ la industr-ial.. Por eso 
resulta de gran importancia ·para la clase obre..-. y par-a las f'uer--
za:s que ella impulsa. 1.ibr-ar la batalla en el carnpo pol(tico para 
consolidar sus avances mediMte la exigencia de tre.ns'formaciones 
que la. hagan avanzar objetivamenta y acrecentar su madurez social. 

Si bien. es cierto que \a política no es n""'.ás que la expresión conce.n. 
trada de la economía. su relativa autonom(a y :su incidencia directa
en la misma deben ser tomadas en cuenta como un hecho fundamental 
en la coyuntul"""3.. De nada sirven 1.os esfuerzos desplegados para 
forzar a la burguesía industrial: a. distribuí,... el ingreso en ~orma -. -
más equitativa;· a impulsar la ReForrr.a. Agra.ria de un nt0do radical; 
a deTender la soberan(a y las rique:zas nacionales y las demás refor 
mas. Estas sir-ven a la burgues<a, en un momento dado, pal""a consoli 
darse como "clase po1{tica" • apoderándose de la voluntad ganer-a1 de 
la nación para mejor explotar y dominar. :si e1 proletar-iado no .se con 
solida; sólo as< poOrá exigir- nl..levos avances que irnpliquen una modif'tca
ci.ón de la correl.aci6n de 'fuerzas en suf'avor, vale decir.,, que sirva par:a 
que su poder- de direcci6n- pal !tica - madure entre las clases popu
lares. 
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Es por esta razón que en \os perfodos de lucha d~ el.ases que .s·e -
av6cinan y se expresan en una: luch.a. política abierta en torno al po 
de~ entre tS.s f'f""'acciones de la clase dominante> en e\ - interior de = 
una democracia burguesa moderna. es dacir con posibilidades 1'or
noale~ pora ta expresión de todos los secto.-os de ta. sociedad; el 
;::>rotetariado or-ganlzado. en ta medida de su capacidad po\{tica para 
arrastrar a tas masas populares. podre. presionar. y con posibiUda 
des de éxito. aún mismo en et aparato estatal. burgués y en el pa,.::: 
\amanto; para togra.r mejores bases, en \as cuales las f'uerzas de -
ta transForrnaciÓn se f'ortiFiquen. 

Es pues> urgente desde la perspectiva proletaria, iniciar la unif'ica
ci.Ón de las fuerzas de transformación to que quiere decir actuar so 
br""'e los grupos medios progresistas,. sobre la pequeña burguesía ra-=. 
dicati:ada., sobre los núcleos vacilantes de la· burocracia; atraer al 
campesinado, a\ semiproletariado y al. subproletariado hacia la pers 
pectiva proletaria; dif'erenciar (entre la burocracia militar de alto = 
r<::.ngo y media) los que verdaderamente apoya.rían tas transf'ormaci~ 
nas nacional.as en beneflcio de \as clases populares de tos esbirros 
dat imperialismo y de las oligarquías del. pa{s. As( mismo, cabe 
ton-.ar en cuenta ta crisis de los partidos tradicional.es, qua expre--

• san el decaimiento de la oligarquí"a y de su poder de manipulación -
aunque esto no signif'i.que que su Fuerza política. todavía latente en -
e• pa(s (4), no sea de tomarse en cuenta. Sin embargo estos ele-. 
rr:entos nuevos en la coyuntura originan nuevas posibilidades para la 
~o:-ma.ción de una .gran Fuerza histórica hegemonizada por e\ pro\eta 
riado, corno propagandista de una Forma inédita de reso\ver \os p~ 
b\err.as nacionales y de consolidar un bloque de intereses opuestos = 
a \os de \a burgues(a. 

(4) Esto \o evidencian los resuttados parciales de \as elecciones 
donde \as f'uerzas que representan en sentido lato a \as ou
garqu!'as agroexpor-tadoras y terratenientes alcanzan en con
junto e\ 45% de \a votación en el pafs. en la primera vue\ta 
e\ecclonaria. Cf'. ciFras sobre los Últimos resultados de \a 
elecciones presidenciates en e\ Ecuador, E\ Comercio, Quito 
18 de julio de 1978• p. 1. 
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Q\..lqd.:l. c\o.ro que l.o. o.ltcrno.tivn pr"'O\Ct.:l.ria es el poder obr"Cro para. -
crear uno. nueva sociedad pero> en \as CÍl""Cunsto.ncins actua\es que
vive el Ec~dor> ta tucr~ por"" ~a ir.ici.....-.tiva di'fori:lnte> por una nvc
va visión del. rn\..U"'\do. por ~.a orsanizactón ef'ectt.va de \a. clase obre 
ra, por una nueva alianza que t\eve ade\a.nt.e un nuevo proyecto pa~ 
\a participación mayoritaria de \as c\ases populares es \a tarea i.n
medtata. 

B. Las el.ases dominadas y su f'l..lerza fundamental. 

Cabe recordar como e\ avance \ento de\ capitalismo en e\ Ecuador
ha. dado corno resultado una dispersión y heterogeneidad de \os grupos 
sociales. La c\ase dorr.inante, apenas en \a actualidad• a ernpe\\o 
nes y mediante ta f'uerza del. Estado> concr"'etizado en· la i.ntervenci6n 
mt\ttar. empieza a concentrarsa. t::ajo el mando de \a burguesfa indus 
tr"iat. en f'unctón de llevar a cabo> a Ln ritmo más velo:. la expan_-
siÓn de\ capitalismo en su f'ase rnonopÓHca. De\ rnisrno modo \as-
elases dominadas muy heterogéneas han prolif'arado • destacándOse \os 
sectores carnpesi.nos,, semi.prolete..ri.os • subproletar-ios y medios; Pl""'C> 
duetos sociales de \...r'la urb~ni.:actón que vi.ene acelerándose pero qÜÜ 
no ha podido gestar sino una escasa base proletaria de corte clásico 
es deci.,.. • resultante de \..Jr"la modernización genera\> inducida: por ta -
industrialización del pa(s. 

Sobre estos sectores dominados de diverso origen estructural las 
clases dominantes. a travás del· Estado> se han visto en \a necesidad. 
de desplegar la violencia. represiva para someter\as; pero• en su ge 
nera\idad, ésta:···se ha. diluido en manipulaciones seudo-democráticas"7 
Uevado.s a cabo por \os partidos tradicionales; cuya f'1.r1ción era con
seguir- que estos sectores apoyen con su concenso el sistema de do
minación vigente. 

La Úl.ti. l"'r\a aft rrnaciÓn vertida no pretenda, en ningún momento• negar· 
tas 'Formas elementales de. lucha de las clases dorni.nada.s> S'-'S rr.a.ni 
festa.clones espontáneas de r-ectama.r por sus inter-eses etementa.tes ~ 
a \o \argo de \a. historia de\ Estado Nacional Ecuatoriano. Lo que 
intentamos destacar es \o P<"'ecario • esporádico e intermitente de \as 
mismas. dado e\ lento avance de\ capitaUsmo. En estas circ.,...,s
tancias. es decir. sin un proletariado de origen industria\• \as cla
ses dominadas. carecieron de \:a f'uarza f'undarnenta\ aglutinadora de 
n sus intereses econórntco-corpora.tlvos" y> no se diga de sus tnter"E!-
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sos pot(ttcos. (-5) Ahora. bien en la Último. dÓcüdo. los trob.:lj:OdoroS 
procedentes en su ma~,...(.a. do los sectores ca.mpcsinos y artesana.
les, los tod..::>.v(a menos numerosos de. los sectores de los servicios 
estatales munlclpal.es y parttcul.ar-es han lelo est......,ctu,....ndose .en tor
no del proletariado urbano poco numeroso p.ero org.:>.nizado de Quito· 
y Guayaquil• donde la actividad industrial del pa.(s se concentra. (6) 

Ac\ar""U.dos estos PLntos básicos cabe. o.firmar- que en los momentos -
culminantes de las luchas social.es en el Ecuador \a presencia de la 
contradicción Funda.mental del caplta.Usrno • que se expresa en el an
tagonismo entr-e la burgues(a y el proletariado• no ha sido el centro 
de las mismas. Fueron más bien \as propias cont.....adtcciones en
tre las f'racclones dominantes y sus diversos bloques que ocuparon -

·el centro de la escena pol(tica y, alrededor de este eje, las clases 
dominandas sólo jugaron el deslucido papel de a;::>oyo pol (tico. Una 
vez más., ca.be acla,...a.r que no pretendernos negar Ici lucha. de las 
clases dominadas por sacudirse el yugo; pero lo que querernos re
catear es que su pa.rticlpa.ciÓn a.parece mediati%ada y canalizada en 
f'unción de los cambios en el interior del bloque de poder y, en la
práctica, siguen sosteniendo el sistema actual de dominación. 

Sin embargo.. a esta anterior a'Firrnación global, val a la pena añadir' 
le algunas precisiones: 

(5) 

(6) 

a) Las ma.nif'estaciones esporádicas e inorgánicas del campe 
si na.do• semi proletariado• subproleta.riado • artesanado• 
pequeños productores independientes de los demás grupos,. 
o clase de transición, de la f'ormación social ecuatoriana 
f'ueron las más de las veces, a f'orrnar la·arnplla corM~ 
te de apoyo· a 1.as f'ra.cclones dominantes rnás retarda.ta- -

En sentido estricto las clases dominadas, exceptuando el pro 
letariado, carecen de proyecto pol(tico propio puesto que, d~ 
do su papel secundario en la producción capitalista, no e5tán 
en ·la capacidad de asumir el poder y la dirección de las de
más clases que se cornporta.n como ellas; no obstante pueden 
consolidarse como f'uerzas sociales en el ámbito polftico Cl..Ja!!. 
do su presencia en ta base es significativa.. 
IV\as o menos el 75% de las indust;..ias del pa(s se concentra.
actualmente en estas dos ciudades. 
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(8) 

¡ 

j 

b) 

c) 

ri.:is, cuyo a.pnrato electorero y. propag.:indí'°stico cf"cc~lvo. 
tmp~nn~do de la más ~-inct.:l. id...-:olog(n re\ iaio:::a dcf~n~o 
ra del· estatus quo. f'uncion6 casi hasta mediados de 1~ 
años so. 

A\...lnque las luchas espontáneas y las prirr1era.s mD-niFesta 
cienes de \a insurgencia obrera datan de \os albores d;i 
capitalismo (7), no alcanzan a rebüsar su juvenil esp~r.
tanei.dad > su conciencia de origen; f'uert.em.ante rr.ar""Cada
de re&.:'"'l.btos artesanales y campi!sinos (O). dcfort"'l'"li:lCS. ;:>vr
los h.5.bitos populistas impuesto -a la clase f'undan-.cnt:al 
de tas clases domindas- por \as clases dor.iinante.::o y. 
consecuentemente,, no pueden contribuir a ta const:-...:cción 
temprana de su ser proletario. 

La aparición temprana de Partidos inf'tuenciados d!r-ecta
mente por ta conciencia revolucionaria del prol.eta.rie..do -
internacional> tal.es como e\ Partido Social Der.""'Óc-qt.e. 
(PS) en 1923 c;ue se transf'ormará en e\ Pa~d.:; Soc1a:is 
ta Ecuatoriano (PSE) en 1926 y e'i. Partido Con-,unistz -
Ecuatoriano (PCE) escindido de\ anterior en 19$1 • pa:-a-

Mor.eano, A. ~ Escribe a este l"'.a:specto que: ''Ese 15 da 
noviembre (de 1922), sin embargo, f'ue e\ primer combate 
que \a burgues(a debió lib.....ar con,o clase doni.inante. y conser 
va.dora: hab(a cneado de una n1.::a.ne.ra peculiar. como pecl..!~'!.ar 
e,.-..a el capitalismo que la ensendraba. -rnoderni::a.ción :::e.t aps..
rato del Estado y,, por ende. un proletariado de sel""'Vicios; 
alumbra.do. gas~ bomberos. eléctricosJll del ag\..Ja. potab'!.e,, - -
etc.- \os gérmenes de su propio sepulturero. Y ese sepu\
turel""O también germinaba en tas entrañas de las masas t.......a.ba. 
ja.doras Índigenas de tos tatinfundios ar.dinos,, de donde tam-=
bién y obviamente llegÓ la crisls". Ecua.dar: pasado v ore
~ p. 165. 

La. p,...esencia poco signiFicativa del. "obrero colectivo" atado -
todavía a las t,-.a.dicciones religiosas. al r--espe-::o y humitds.é -
'F".-ente a.t patrono, ma,...ca.n los or(genes objetivos de la c!ase 
obrera. y su poca signif'icación social.. E:n eFecto en e1. C:::c.~ 
dor de ese entonces la c1a.se obr-era no hab(a alcanzado s~ -
cohesión elemental pues apenas se estaban dando las condici.E_ 
nes necesarias pa,...a. que en el interio,... de ta sociedad ecLat:o

to,....iana se geste el ca.pital.ismo y con él sus dos clases anta
gónicas. 
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:.~riutr :irilincio 4"'\ 1.1 --·'"'"'Jltn<J.'l i.nt; .. "rr"\.'\Clur,.:'ll .- OU"\b::~:.. -
mismo de \a consolidación de 1.1\a base obrera ele 
origen nct.o.f"'ncnto proletario; proporcionó a las do 
sn.rt:lculo.c..l .. ~s c\a::.c::. c.to1'l1tr,.:i ... t.:tD un can.:\l pnra. orlc"ñ 
tar- sus manif'estaciones espontáneas y 1.1\a plata-= 
f'or-mu po\(\:lca y ;;i.dr-ninlstra.tiva que \as f'avorece -
ría pero JI que at mismo tiempo... si r""'V"leron para. 
moder-nizar- el apar-ato estatal y ampliar el siste -
ma de dominación (9). 

d) Encontrándose \a clase obrera (entr-e 1920 y 1930) 
en su fo.so germina\, o \o que: es to mtsrno JI en -
vías de at~,_nzar su condición netamcnt:c proleta
ria, sus intereses inmediatos de super-vi.vencia' y 
de conservación como ctase. objetiva primaban; 
consecuentem~nte,, no estaba en capacidad de reci 
bir- en su seno el socialismo cientfftco» trnportad"O 
por- \os intelectuales desde f'uera, y a.simila.r-\o co 
mo S'-'YO· Po,... esta ra.zón,, el momento de 'f'ust6n 
de la clase y su conciencia que es et momento 
culminante de la conf"ormación da.l proletariado en 
su ser- objetivo y subjetivo no pudo r-ea.1izar-se en 
esos momentos sino que ésta se difundió en el 
ampl. io espectr-o de el.a""ª" domina.das en el cual -
pr-edomina.da. 1.a amplia gama de sectores ur-banos; 
intelectual.es, pr-of'esionales, artistas, pr-of'esor-es. 
estudiantes univer-sttartos. empleados y escasos 
tr-a.bajador-es y artesanos. llamados comúnmente 

(9) La. presión social de las masas populares, capitaliza.da por-. -
el Partido Socialista y Comunista., dio \uga.r- al per-f'ecclona-
miento y ampliación de \os canales de mediatización de las -
el.ases dominadas; dado que al. no tener- alter-nativas viables -
de incidir- en 1.a estr-uctura del. poder- oligár-quico • sus pa.r-ti
dos • SÓl.o Uegar-on al. par-1.amen-co. En este r-ecinto cer-raclo
f'uer-on neutral.izados por- 1.a habilidad pol.{tica y astucia de 
\os ter-ratenlentes par-o. a\ menos. presionar-en para alcanzar 
cier-t:as r-ef'or-mas que, a lo lar-ge• f'avor-ecier-on a las gr-andes 
ma.yo,..{as. 
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burc::iucs(a (10). Estos sectores de la clase do_;_ 
min.:\.d.:i junto con tas 1Y'l.:l.:.....:i.s popu!i..u-os ·provcnlon
tcs de tos secto~s urb.;;:..nos Y. ru~--.:¡".?s .. más he.taro 
géneo.s y d.asorgan'tzz..Cos sirvie~:¡, como apoyo ar¡
la conFo,...macié.n do nuev~s .-:il.ia.n::.as~ en un distor
cionado sistema de minor(as (11) • llamado impro
piamente democracia, en medio de \a cual los par 
tidos tradiciona\es • políticamente rnás org3.nizaco.S. 
pugnaban por apod~ra.r.se de \OS centros rur-.damen 
tales de\ Estado mientras el PSE y e\ PCE, al= 
ocup~,... ci.er!:os pues~os de ta admi.nistr-aci.Ón y de't 
parlamento .. logr"'a.r"'On arrancar a \as eta.ses dorr.i
nantes ciertas concesiones (1 2); que m5..s tardo• 
al ser r-eco~idas _en el ámbito jvr(dico det ... si::tema 
de dominaci.on,. strv!.cron para volverlo mas agit
de modo que .soportará. rr.ajor tas prestar.es de Las 
rnasas y del proletar-iado .:on crecirnier.to (1 S). 

Consolidación de la 'fuerza fundamental. 

En este vaivén de flujos y -reflujos de la lucha de las clases domina 
das, por liberarse de su opr-esión secular, el proleterlado f"ue reco-::. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

'' Du.-a.nte ta década 30-40, la conciencia peque.no burguesa F\..:e 
el escenario de la f'ormación de 1.a sociedad nacional.. El. 
gran desarrollo de esa conciencia social f"ue incorporado a la 
existencia pÚblica -aún C\.Jando Ú:-.lcamenta f'uera por- ef'ectos 
pertinentes- a vastos secto,...es da las n-.asas explotadas''. 
Mor-eano, A. op. cit. an~. p. 189. 
Un r-ecuento de la participación media por habltante en \as 
elecciones entre 1 925 y 1 948 a~canza apenas "-""1 5. 5'7~ de la 
población estirnada para esas f"ecras en et Ecuador. 
Entre 1930 y 1945 la grar. ir.f'.ue:-icia poli'.'tica que los partidos 
Sociattsta. y Comu.'°'ista tl...vieron en la vida da\. pa(s e.s u.~a ex 
p\ica.ciÓn de la amplia garr.a de ref'orrr.as q~ favo.-ecieron a-= 
las clases dominadas. 
Al cristalizarse las r-elvindicaciones de las masas oprirrc:.das 
en leyes que \as clases dominantes l'T\anejan a su libr-e arbi-
tMo, éstas se v\..Jlelven las mejores arrr.as para sojuzgar"'las .. 
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!)iCndo \Cf"'lt .. "\mCntO on ~U ITlCmOrtu ~US VictoriO.n y dcrr<.'ltü.:.• y coñc.o-
\tdando una ba.se objetiva más amplia entre ollas. Sobre esto ava!l 
ce; ~l~1nlflc....i.t.lvo ft,.w1U~'l.rnont.Ú en 1U44 su primera or~ntzo.ctón clnsls
ta La ConFederaciÓn de Trabajadores de\ Ecuador- (Cl"E) y su exten 
siÓn sobre e\ campesinado primordialmente ind(gena, L.a Feder-aci~n 
Ecuatoriana de Indios (FEI) a través de \as cuales \lega a ser e\ 
portador genuino de los i!'tereses de los trabajadore';' y logra abrl.J:. 
se paso en la e.scena pohtlca, cada vez en foM"na mas independiente 
de \os intereses y aspl raciones de la pequeña. bur-gues(a. 

Este proceso de acumulación originaria de su conciencia prol.etaria, 
manifiesto en su carácter m'3.s org'3.nico y estructur-ado • va gestando 
en la clase obrera ecuatoriana una nueva capacidad para orientar a 
\as el.ases trabajadoras que ya se manifiesta en 1.os años 60. 

Entre 1945 y 1960, a través de largas 1.uchas sindicales y en defen
sa de sus derechos, e\ prol.etarlado del. Ecuador, poco a poco va 
consolidándose y empieza a incidir en forma ...n;;.s directa en la vida 
pol.(tica. del pa{s. 

La crisis pol.í"tica de los anos 60 alcanza también a 1.as dos grandes 
centra.les sindical.es que• hab(an sur-gido ya en décadas anteriores -
(14) por lo que se da un proceso de depu,...ación y r-estr-uctura.ción 
intern:a de las mismas. En estas ci~unstancia.s aparece t..ana nueva 
organización sindical (1 5) que pretende agrupar a los sindlcatos no -
afll.iados a la CTE y a 1.a CEDOC; su proceso de desarrollo es muy 
rápido y alcanza gran envergadura.; ya que su composición social pro
viene de amplios sectores administrativos y de servicios, antes que -
de la. actividad p..-oductiva como es el caso de 1.a. ma:lilOrta de \as ba
ses de \as dos grandes central.es ~rlores. 

Esta nueva etapa presupone, no sólo una. consolidación de 1.a. clase -
obrera en el. proceso productivo sino también y, principal.mente, un 

(14) 

(15) 

Se trata de la Confederación Ecuatoriana de Obreros católi
cos (CEDOC) fundada en 1938 (cambia de nombre a Confede~ 
ción Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas en. los años 60) 
y de \a Confederación de Trabajadores del. Ecuado;. (Cl"E) .. -
fundada en 1944. 
Se trata de 1a Confederación Ecuatoriana de Organi:zaciones
Sindical.es Libres (CEOSL) fundada en 1962 bajo \os auspicio 
de 1.a CIA, para dividir y asf debil.ita.r a las dos grandes cen 
tr-ales sindicales con 1.a que contaba. el. pafs. Es de a.nota.;
que esta central a transformado su dirección de p\Zlta. a ca.be 
y su escisión en 1975, 1.e permite liber-arse de sus antiguos 
orí'genes. - :¿"')o -

-



proceso de cambto cua1tt"1t~vo. Esto .:.s, <.rm. concentract6~ de S'-' 
Pr"'C...>:f'>i.:\ o.xi ~;.tonel .. "\ y un lr\tL"nlo d..:t rt-""nry'>1 lucct~n ~n •r>lt.:s.d.:.1. do tl.U con~ 
ciencia en el interior de las clases sojuzgadas. 

Grande f'ue et precio de esta adqui.si.ctón,. much:>s mártires r-eg:;t..ron 
con su sangre la nueva semilla. que a.hora germina.• entre la própia. 
dinámica de sus contra.dicciones internas '::/• fr-ente a. los a.taques ~ 
doblados de 1.a.s el.a.ses dominantes y del. imperiaHsmo. 

Como ....-. hecho inel.udlbl.e se yergue un nuevo protaSQnista de la h~ 
to,...ia., portando el estandarte de tas clases dominadas,. ensayando -
sus t=uerzas,, consoli.dando sus propios flancos y p,-.epará.ndose a re.
el.ama,... sus propios intereses y tos del pueblo ecuatorinno· al q\.le. 
representa. 

Es que a estas alturas el protetari.adoJI a pesa,... de su inf'cri.oridad -
nu.-n~rica., 'frente a tas demás clases dorr.in.:io.:is,, ha adquirido ya. su 
carácter de 'fuerza 'fundamental en la f'ormaciÓn sociai. ecua.to~ana ~· 
está en capacidad de liderar al. campesin<:ldo y a la pequeña burgue
s<a contra sus enemigo principal, la burguesía. Esta en su 'f're.c
ciÓn más dinámica, la industrial, sube corr.o ttctase pot{tica" a la e:!.. 
ma. del bloque dominante, apoyado en la dictadura militar- de 1972. 

2. La clase obrera. en la actual coyu.'""'\~urs.. 

En la. coyuntura actual fructifican los sacrificios de la el.ase obrera 
pero también, y con toda su violencia da clase, la burgucs{a arre
mete para liquidarla; pues sabe que está se o:>ncentra y se organiza 
para derrotarla. 

La década de tos 70, i.niCia \...lna era de consot ic!ación de la clase 
obrera y su presencia combativa se !'"la.ce sentir en el ámbito nacio-
nal. Esto sé puede constatar- a través de la evot~ciÓn de \as 3 
grandes centrales sindicales: su grado de o.-ganizactón crece,se ~or1:!,. 
ftca. su conciencia clasista al mismo tiempo que van purificándose -
ideol.Ógi.camente de los resabios de su composición campesina y art:!:_ 
sanal. La CEDOC, la CTE y l.a CEOSL, a st...: n-.od..J., van ;::>er-fi.'ta._0 
do una masa obrera ca.da vez más concier.~e de s;...: p.s.pe1 socia1.. 
Este proceso. sin embargo. no está. exento de debilidades y cri.sts. 
de agudc3.s luchas ideo\Ógica..s internas que van destruyendo los Viejos 
moldes· organizativos "Y· conso\ic!ando L.i.."i nuevo tipo de cent:ra.1. si.n:::ii
cal..~ menos gremial ~" limitada a sus retvinciicaclones propta.s pero -
más preocupada. por el desarrollo po"l"Ític.o de sus miembros. Las
duras 1.ucha.s inte,...sindicates. 1.os desa.~nos Ce los t(der""'es. la dtrec-
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\ 
cl6n pel""sona.list:a o burocrática, han puesto en dif'el""entes momentos ; 
en cil""cunstanciá.s muy dif'Cclles a las tres grandes sindicales del - · ! 
pa(s, pel""O. e5tos mismos desajustes han sel""Vi.do para f'ortlf'icarla.S " 
a un nivel mS.s elevado. en tal f'ol""ma que se ha conseguido generar l 
una base comC.n de intel""eses sobl""e la cual se lntent6 la cl""eaci6n - \ 
del Fl""ente Unitario de Trabajadores (FUT). 

Mientras rnaclul""a en el interior de los sindica.tos la conciencia.· de su 
unidad y Cl""€.."Ce su f'uerza. las luchas del proletariado continUan·. -
Vuelto a la escena política. en f'orrna cautelosa después de la o\a re 
presiva antel""ior a la. dictadura militar de 1972. en los dos a.i"ios sT 
guientes perf'eccion6 su orga.nizaci6n· y sigue creciendo. El. tímictO' 
as·censo de la f'racci6n industrial a la. cumbre del bloque. neutrall 
zando poco a poco la acci6n política de las f'ra~ciones oligárquicas-::. 
crea. un ámbito más amplio para las reinvindicaciones clasistas y en 
f'avor de las masas populares. Las f'racci.ones oligárquicas en des-:
censo descargan contra la clase obrel""a su vocinglera demagogía y la 
burgues(a indUstrial ascendente vigila con cuidado sus pasos acelera
dos y trata de fijar los límites de su acción p6litlc:a.; dentro de un 
marco remozado de libertades constitucionales que no af'ecten a su -
hegemonía política sobre la sociedad ecuatoriana. 

Sin pretende!"' esbozar"' la histol"'ia de la clas"' obl"'era. i::;ue no es -
otra si.no la constante concentración de las 'fuerzas sociales tmpulso
,...as de la transf'ormaci.6n de la sociedad -ecuá.tori.ana. ca.be destacar -
la importancia que el avance de la clase tiene en la presente coyun
tura.. 

Se 't...ata ya de un pl""Oletai:-la.do en pl""Oceso ·de rnadul"'aci6ñ y listo paira 
alcanzar. la conciencia de su papel de di.rector de ~;:is masas explota.
das; esto no s6lo dado el ritmo de modernización de la vieja indus
tria t...adici.onal y del su,..gtmlento de nuevas industrias a un paso a.ce· 
lel"'ado. a pal"'ti.r de los años 70 .-sino. particularmente •. poi"' el nivel
de organiz:acl6n y f'uel""Za que va alcanzando. 

Se indi.c6 ya que la pl"'esencia organizada de las masas data de los -
inicios del Siglo xx. pero que su incidencia en el ámbito de ia so
ciedad ecuatol""iana era muy restringida; por ot...a part·e la represen 
taci6n pl""Oletal"'ia de estas masas era· mínima. Es s6lo a'f'ine5· de
los ar.os 60 y en los años 70• con el avance del capitalismo y el ~· 
rápido crecimiento de la industria. que se va con.solidando una l"T'laSa 

obrera más homogénea. . Esto va a f'ormal"' pal"'te de las tl"'es gran 
des centrales sindicales: CTE, CEDoc' y CECSL. las cuales á.grupii'n 
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.a 1.a gr-an ma:yorCa de tr-abajador-es del pa(s. (16) · 

At crecer- ·ta or-ga..nizaciÓn sindical y al ampliarse los cannles para.
una: acción ·común• a partl,.. do 1975 • las centr-ales sindicales ent..-n 
de manar-a dir-ecta en la acción ...-.ital""ia en vista de la def"erisa de -
sus inter-eses y los de las gr-andes ma:yor-(as (17). Estos contactos 
lnter-nos elevan el nivel político de sus miembros de tal modo que la 
clase obrera. ecuatoriana va perf"i\ando 1....1n rrovimiento di! comunica
ción más directo con l.os demás sectores en proceso de proletariza
ción (1 B). TambiÉÓn per-mite r-ebasar- \as mir-as econornicistas y 
mezqt..rtnas; to c:aue en Ú\tlma instancia• va conf"or-mando la U">tdad necesa 
r-la de la clase obr-era ecuator-iana. Sobr-e estos avances objetivos se in:: 
tentó (en 1975) ta f"or-maciÓn de la Central Unica de Tr-abajador-es del 
Ecuador- (CUTE) • la cual vendr(a. a ser el eje concentr-ador de \a l.l'li 
dad en la lucha de la clase obr-era. y servtr(a también para nuclear--

. (16) 

(17) 

(18) 

Se estima. que tas tres centrales sindicales alcanzan a reu
nir un total de 250 rr.;i\ trabajadores afttiüaos> cantidad es.:::.g.
sa. en realidad> si la cornpar.:i.rr.os con el crecido r.Gmero de 
artesanos, serniproletari.a.do, sl.bproletariado y sectores me
dios; pero si tomarnos en cuenta su capacidad de organi.:zación 
y de movilización y, prlnci.patmente, el papel f"undamer.ta.1 que 
los 250 mil afiliados desempeñan en tos sectores de la eccno 
m{a del pa{s y que. prácticamente. en la Huelga de noviem-= 
bre de 1975 estos par-alizar-en todo el pa(s; podemos conctuir
que la presencia de la eta.se obrera., en esta coyun.tura. 11 a.tea.~ 

zó dimensiones nacionales y su pode,... pol(tico creció en f'or"'"l'T\a 
nunca antes vista. 
Estos pueden resumir-se en demandas clasistas y en su pr-o
gr-ama gener-al de r-escate de las riquezas del pa(s de las ma 
nos del imPerialismo y de sus servidores naciona.tes; es po,.:
esta razón tjue este programa es tanto U"la respuesta pot(tica 
a las oliga.rquí°'as y al i.mperiatisrTIO como a tos sectores rná.s 
reaccionarios del pa(s. 
Una proclama pol{tica lanzada por las tres centrales ir.vita. a 
las masas populares y a .las Fuerzas progresistas a comba.ti r 
a las oligarquías pro imperialistas que "a ¡o,retexto de cons
ti.tucionalismo 11 tnterinazgo 11 continua.n pron""iiOvi.enC:o l..Z'l giobier
no represivo• dÓcU a\ imperialismo y de carácter f'asclsta. -
Por \o tanto la huelga nacional. tiene un carácter- anti-f.mperi~ 
1 ista • anti--oli.gárquico • anti-Feudal y anti-Fascista" Ma..-..iftesto 
dif'undido en la. prensa del pa{s. B-XI-75. 
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a \os "stnc.Jle&:ltos indopc.:.nc.Jicntcs" • a. l.;;a.s n"\a~~ popu\al"""'Ds Y. a \os -
sectores pr-ogresistas. L.a CUTE se...Ca. en resurT1en •. el fruto rna 
dur-o de o.na ser-le de luchas. \a s!ntesis de la concentraci6n po\(tl:: 
~ de \a clase obrera. 'la. evidencia de\ vigoro5o ascenso y de. 'la .,... 
pujanza de la clase .obrera en esta coyo...r>tura y. a\ mismo tien-ipo • 
la gar-ant!a de 1.a independencia po\(tica .de \as clases exp\otadas. 

A 53 años de 1.a pr-lme....a. huelga total en Guayaquil• que fue disuelta 
con \a masacre de 1.as rr>asas popular-es e\ 1 5 de .noviembre de 1922 • 
1.a Hue\ga Nacional del 13 de noviembre de 1975 (19) aparecCa · oorT>o. 
1.a conso\idaci6n de 1.a el.ase obrera y como 1.a concentraci6n en el -
tiempo de su fuer-za organizativa y de su conciencia política. 

A ftnes de 1975• el. prol.etarlado 1.ejos de ser. como en 1922 • ....-. mi.· 
núscul.o nÚcl.eo nacional perdido entre la maraña de campesinos. arte 
sanos. jornal.eros y peones. en la Si.er-ra y de hallar-se inserl:o en = 
....., agr-egado social. muy complejo• compuesto por ....-.a masá de joma 
1.er-os agMcol.as. de trabajador-es por-tuarios y de scr-.rici.os ur-banos;-" 
en la Costa; era un conjunto social conside..,a.bl.e, no tanto por- su -
númer-o absoluto sino más bien por su capacidad de dirigir- y centra 
1.izar- a las masas ur-banas y rurales entorno a una alternativa pro=
pia. 

Ec as( como• actualmente• a través del 1.ento proceso de su for-ma
ci6n objetiva y en 1.a dura 1.ucha por- adquirir rnadurez propia e 1.nde 
pendencia. fr-ente a las f'racclones dominantes. y personalidad propia 
en relaci6n a las clases dominadas• de a\guna.s de \as cual.es provie 
ne hist6ric:amente • 1.a clase obrera 11.ega a OCl.PSr un urn~ra.1. desta~ 
do en el. encuadre nacional.. de \a pol.(ttca. 

(19) L.a Huel.ga. Nacional.., ....-.a demostraci6n de 1.a. f'uer-za unitaria. -
de 1.a clase obrera, fue ....-. dique de contenci6n sobre el. que -
se estrenaron \os intentos represtvos de 1.a.s f'racciones domi
nantes más retar-datarlas a fines de 1975. Por otra part:e -
con demostraci.Ón masiva. de carácter popular y el.asista se pu 
do constatar el.ara.mente 1.a ineficacia de "1.os principios antl 
guos" en d1.rlgir- y organizar a 1.as el.ases popul.ares y 1.a capa. 
cldad de\ "Nuevo Prtnclpe" para organizar- tras de si a 1.a. pe, 
queña bu.-guesía radicaU~., a 1.os nÚCl.eos popU\ares y a\ -
campesinado de\ pa(s. 
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3. La contra.dicci6n antaq6nica. 

Los hechos anteriores .:t.l relevo político del 11 de cricro do 1076 (20) 
se inscriben en la contradicción b<$.sica. de la.· sociedad capitalisb. 
La clase obrera en ascenso intcn= conquistar mayor- csp.::icio político 
y ta f'racci6n industrlal al consolidarso en su hcgcmon(a. prcte~de de
sar-ticula.r al movimiento obrero. 

Los esruer:zos y las presion·es de la clase obrera.., en vista de cante 
ner la esca.lada represiva de las aligar-quías pro-imperialistas. ext 
giendo al anter-lor gobierno . .J.os proFundizaci6n de la. democrac~a. m.e
dia.nte La. participación política directa de Las grandes mayor-ías., se -
estrellaron contra. las exigencias de la clase dominante que inten~!::::a 
consolidar rormalmcnte su dominio político. Se r-etor-naría a ta dc
mocra.cla burguesa sin rcpresentaci6n militar. Por esto era necesa
rio preparar cuidadosa.m~nte el terr"'eno para que en el interior del b!o 
que de pc>der la jerarquía se n,antuvie.se inc6lumc; a posa:- de c;:i.;a cT 
juego político tendría que abrirse. No obstanteJI' Sil ccrrar(a et c.:::rco 
a. las masas trabajadoras mediante la repr-esi6n directa de las de- -
mandas obreras y el reFor:za.miento de las Leyes anti cbrer-as. 

Mientras el gobierno daba luz verde a los parcidos tradicionales para 
preparar et retorno a tas viejas f'or:-na.s de rn.ar.i.putaci6n de las ma
sas, en vista de sancioria.r con et voto de éstas el siSt:en-.a de do~i:-a
ci6n; la clase obrera se empeñará en consolidar sus propi.as f'l...:erza.s 
y en rejuvenecer la conci.encia de las rr.a.sas po~tares. Se t:rata.ba 
de enseñarles a no conFundir las proclamas en def'ensa del puobto ex 
plata.do. las declaraciones e:"\ cor.tra del imperialismo y las oliga,.---
quías. lariZ¡;.das por el Consejo Supremo de Gobierno. con La acci6n -
et'ectiva en contra de los explotadores. 

EL diálogo político planteado como una nueva tribuna en donde se ex- -
presa.rían todos los sectores organizados de la. sociedad no rue una 

(20) Los altos mandos de las ruer:zas arma.das relevan a su repre 
sentante. el Gener-al Rodríguez Lar-a y los jef"es de las rarr.as -
más importantes d"'l ejército integran un triunvira.u:>. 
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concesión del gobierno sino ·una conquista de \as masas popu\¿¡.res. 
Por estas razones la f'o..-ma y sobr-e todo los result.:idos de\ diálogo 
no f'ueron del agrado de lo!\ clase en el pOcier. Obviamente esta '--
ampliación progresiva de las f'ronte.-as po\(ticas atemorizó a las ·r.-ac 
cionfas dominantes -ávida.s de conquistar e\ .trono perdido. L-as pre -
s{_ones chocaron cont.-a la ...-.idad rnonol(tica de. \a clase ob..-e.-a. -
Se intentó fomentar la división en e\ interior de la dirección de \as 
centrales sindicales y se persiguió a los \(deres sindicales so pre-

. texto de ga,-.antizar el orden para el retorno a la "democracia" (21). 
L.os sutiles mecanismos de manipulación ideológica empleados por -
la clase ascedente. cuando ésta ya -se sentía segura en el trono. fue 
ron transformándose en burdos apara.tos represivos. La careta p,.::O 
gi--esista que ta burgues(a ha.b(a adoptado en sus momentos de debiU -
dad po\(tica fueron mostrando la cara represiva para. n">ediados de --
1 977. A pesar de esta constante presión sobre \os sectores prole 
tartos. apoyado por \os "patriar-e.as de\ retorno11 _. la clase obrera Si 
gue unida y ~ncentra su "fuerza ese primero de .ma~ y, para mos-= 
trar- su desacuerdo contra el gobierno que defiende solo \as utilida
des de \os empresarios, anuncia una huelga genere.\ en protesta por 
el congelamiento de salarios, por la supresión de los decretos anti-

_· obrar-os y por- el cese de la represión. Los triunviro;; dieron oidos 
sordos a estas manif'estaciones populares y trataron una vez más de 
pretextar e\ retorno al. poder- civil pare. cor•tener por 1.a fuerza \a \u 
cha. de 1.a.s masas. -

En el Gl.timo trimestre de 1977 la situa.ctón económica se torn6 dif(
cil para los sectores populares, el precio de los alimentos bá.sicos
hab(a subido a niveles imposibles y se hab(a. decretado ~a nueva al.
za de pr-ecto del azúcar.. L.as f'ricci:>nes entre los sectores dominan 
tes~ ca.da vez rnás ansiosos de retorna,... a \a gesttón directa del po-
·der, y el gobierno, administrado por el. triunvirato c:Omo mediador, 
también se agudiza.ron. Se extg(a un margen ma.:yor de libertades 
pa.-a el juego pol(ti.co que pronto se i.nicia,..(a. abiertamente. Sin 
conf'...-.dir los planos y en fo.....-na oport:una, la. clase obrera. y \as f'·..ae.i:. 

(21) El decreto 1475 expedido por- el régimen atenta claramente -
contr-a 1.os derechos .humanos elemental.es porque autoriza. jui 
cios y condenas sumarlas contra 1.os líderes sindical.es~ -
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zas popular-es, a pesar- de soporto.r- todo el peso do la crisis, mues 
tr.:i..n su s6li.da. u1"-\idad y su 'f'ucrz.:i.,. !an::ando un f"'rcnta potí~ico p.3r~ 
la cJc.Fonsc:i. do sus derechos, pl.!.iOtQa.dos por la dicc..:&.dur"'3.. 

Frente a. esta avanzada de la c!.asc anttt.g6nica, que ya era un a"Cen
tado contr¿i la seguridad de ta rr.:icci.6n i.ndustri.al,. rctn.:i.ndo en el 
bloque de poder-, no hab(a otro remedio que la violencia de clase 
expresada en la brutalidad de las "Fuer-zas polic(a.cas. El 18 de oc 
tubr-e a las 5 y 10 de la tarde operativos del ej{?rcito y la polic(a 
reprimieron violentamente una huelga. en un.a empresa azucarera de 
4.000 obreros (22), asesinando a u,, centenar- de e.,tr-e ellos, 25 se 
gC.n versiones of'iciales. 

A 55 años de distancia de la primera masacre de trabajador-es -ese 
Fátidico 15 de noviembre de 1922-, una nueva voLvCa a repetir-se; pe 
ro a estas alturas la burgues(a ya er.traba a su m"'-durez y no podt'a 
descuidar a su enemigo también t?.c;;ac!o a su pl~nitud,. consecuente
mente,. en posibilidad de liderar a las masas oprimidas. 

Es que en la· actual coyuntura,,. ante tas perspectivas de una lucha 
abierta en la éual el proletariado or.:ianizado tiene posibilidac!es de 
proyectar su conciencia e..,tre las mayor(as e i.ncldi.r en transforr-na.
clones eFecti.vas.,. el s6lo hecho de ta existericia. de un 'frente p.ot!-:ico 
independiente del poder burgués ya es un atentado contra el sistema 
de domin.a.ci6n. Por e.so,. la clase de dominante no puede darse el 
lujo de abril"" las compuertas de la democracia' clásica y tiene que 
restringirse a una. "democracia viable y vigilada" poir la Tuerza. 

A.sí' pues, en las actuales circunstancias tas luchas de la clase obr.= 
re. ecua.tor-iana. y su creciente combatividad,, con exigencias arnpti.as 
de parttcipaci6n política deben ser, en el criterio de la clase domi
nante,, enmarca.das en estrictas normas institucionales para ser.,. da 
alguna· forma controladas. Re.basados estos l(mites esta responde 
directamente con la fuer=a. Por- eso es que en ciertos rr.omentos 

(22) Se trataba de los obreros del Ir.genio AZTRA uno de los gran 
des del pa(s. Este hecho, al parecer tns6li.to, reclbi6 la
condena y el repudio de todas Las f'uerzas progresistas del -
pa(s y repercuti6 en el plano internacional. 
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los f'rcnos solnpados y selectivos y los sutiles mecanismos de con
trol gubc:r""C"iümo.nt.a.1 C'll..JC se emplean .pa~""\ detener a loo cectorc5 Pro 
\etarios y a sus atlu.dos se transforman e'! de~carados apara.tos~ 
represivos po.rn UquidD.I"' al enemigo• pues solo e\ r-epresentn un pe 
Ugl"'O ef'ectivo para et poder burgués. -

·Ahora bien si la escalada reacciona.ria. se manifiesta cuando \as fue.?: 
:zas progresistas dirigidas por la eta.se obrera. se consolidan en .....,_ 
f'rente político que,. \ucha por la. democracia popular- y por- la conqul.;! 
ta. de\ espacio pohtico que las masas populares alcanza.ron en la de 
moer-acta. burgL1esa, es porque la burguesía en su solio tambalea~ 
te teme como a su vida la. unidad y la or-ga.nizaciÓn que son la f'uer 
:za ·de la clase obl"'<!:ra. Estas son pues \as armas ef'ectivas en el 
momento actual; con ellas la clase obrera ecuato"riana hegemontzará 
a \os sectores populares y conquistará el poder-• la independencia 
nacional y el socta\i:,¡mo. 

Puestos de r-eHeve estos da.tos f'unda.menta.les del desarrollo históri-· 
co de las tucha.s de las clases domina.das y puntualizado, en f'o....-na
gene,..al • el avance del pr-o\etariado; intentamos un balance de su de
sarr-ollo f'uturo de acuer-do a lo adquirido y consolida.do en la f'ase -
actual mediante el análisis• por- demás sumario• de sus· f'uer:zas de
vanguar-dia •. 

e. Pe .... spectiva.s políticas del movimiento Obl"'Cl"'O. 

Al iniciarse el actual período de la lucha de clases: ·en el. Ecuador a 
ftnes de 1971 • el movimiento obrero. prácticamente .en reflujo. ini
cia su etapa de consolidación. Los partidos de l.a izquierda revol.u 
cionaria (internamente divididos; sus militantes y cuadros pe,..segui--::. 
des,, enca..-c:elados algunos de ellos) se vuelcan sobr-e s( mismos~ 
sin pe,..spectivas para el momento po\(tico. Inmersos en la cMsis
polÍtica y desar-ttculados como tos partidos t....adtcional.es, acogen cq
mo un mal menor. la presencia del. Ejército· en la cumbre del Estado. 
Perplejos ante l.a ausencia de represión dil"'Ccta y, t-wsta cierl:o ·pun
to; ampa....ados por ta Constitución ·de 1945• constde....ada como la más 
democrática. del. pa(s; emprenden una autocrítica que tes posibtl.i.ta -
plantear-se una salida: la unificación y organi:zactón en f'unctón de con · 
solidar a \a el.a.se obrera. mediante la lucha por la democ....acta popu=' 
lar. 
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La atomización y disg~9aCiÓn de tos partidos tr-adicicnales. sin ctra 
alternatiVa que el rct:orno .:i la saudodomocracia que se ntcan::áMa -
rncdl.::.a.nt:c 1.::i :;..:\\icJ...i de los n'""lilit:.J.rc::; del ucbtcrno • ..:s.l.Jrcn pcr;.;:.p..;:c:t.tvJ.s 
a la izquierda para un avance pot{ttco. El PCE. el más estructu
rado. y orgánico para la luchas en el interior de las reglas del jue
go instltuciona.1. expr-esa. en esta coyur.tura. con más ef'icacia tos in
tereses de las clases poputa,-..es. El dorr.ini.o ca.si total Ce \as cen 
trales sindicales del pa(s parece evidenciar su calidad de concer.~re 
dor de tos intereses_. ta conciencia y organización de \a clase obre
ra., al mismo tiempo c:;ue su incidencia más directa en el interior -
mismo de ciertos sect:ores progresistas tanto de ln pequeña bur-gue
s(a corno de la burocrac:.a. ci.vi.1 y militar> prueban su .capacidad or
g:3ni:zativa mayor q.._.c la d~ tos demás partidos o movimien~cs da ta 
izquierda revolucionaria (23). 

Por su parte ~1 Partido Comunista Mar""'xista Leninista (PCf\/'.L), es-
cindido del PCE en 1964, c:;ue casi cont:rola totalmente el movin-.iento 
estudia.nt:il universitario se desgasta en disputas internas q...,e :o debi 
titan y, prácticarr.ente, se absorben en captar \a dirección po\(tt.ca = 
del resto del movimiento estudiantil, de ta pequeña burgues!'a rad!ca 
\izada del ma.gi sterio, de buena parte de las capas bajas de La t:ur--0 
ere.eta y de ciertos sectores campesinos.- semiproletarios (obreros"":.. 
de la construcción) y subproletarios. Se vislumbran pocas pers;:>e~ 
tivas para que su táctica. polftica actual redunde en un avance y con
so1tdación de ta clase obr-era. y en una educactón po\(tlca ere~iva de 
tos sectqres que hegernOniza; pero su contl""01. ca.si rr-.onopélico Gel 
movimiento estudiantil~ en momentos de crisis c!el bloque dominante,. 
seMa \..U"l excelente catalizador"' de las protestas de tas clases popu!a
res en contra del sistema. 

En lo que respecta al Partido Socialista Revolucionario (PSR). el -
resultado Último de las sucesivas disgregaciones que el PSE r.a ven{ 
do si..zfriendo desde 1931. actualmente se debate en una prof'i..r.da crl= 
sis interna, al parecer. debida a su desgaste po1(tico en la lucha 

(23) En el f'rente Amplio de Izquierda (FADI)• que en julio pasa.do -
participó en las elecciones. y que esta compuesta por el Par 
tido Socialis""...a Revolucionario., el Movimiento de la Seg...,nca -
Independencia el Comité de\ Pueblo y el Movimiento ¡:>o.- la.
Unidad de Izquierda; la presencia. del Partido ComuniS"...a Ec...a. 
toriano es hegemónica.. -
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por hegemonizar el movimiento estudiantil controla.do por el PCML. 
Sin embargo• su control ef'ec::tivo de sectores· obreros y. estudianti
les en todo· el pa(s y sus alianzas con otros movirnientos de tenden
cia revolucionaria pueden servir de base para aglutinar- U... SÓUdo 
f'rente en contra de la. clase dominante y .el imperialismo y propi- -· 
ciar un avance de las posiciones del pr-otetariado y de tas fraccio
nes dominadas que éste arrastra (24). 

En f'in, los de.,-.ás movimientos de inspiración marxista leninista. ta
les como el Movimiento. de Izquierda Revolucionaria (MIR), el /Vlovi
miento de Segunda Independencia, l.a Izquierda Cristiana y otros · · 
más tratan de consolidarse tanto en el sector- estudiantil• como entre 
\os obr-eros y el campesinado para incidir directa.mente en \a educa
ción po\(tica. de \os mismos. 

En otro orden de cosas, \as contradicciones entre \a fracción hege
rnónica y \as fr-a.cciones dorninantes subalternas intermediarias y tra. 
diciona\es, que en la escena po\(tica a.\c:an::::an el cará~er de pr-inct= 
pal.es, pueden ser aprovechadas por tas fuerzas comandadas po,... l.a. -
clase obrera pal""a consolidar nuevas alianzas; para que la contra:dtc
é::iÓn f'undamenta.1 • que en la actualidad adopta el curso de luchas - -
''económico corporativas''• se transfo,..m0 e~ alternativa pot(tica. La 
Ú"\ica. que prepara y desarrolla. en la clase su voca.ctón hegemónica, 
su capacidad de ser, efectivamente, \a f'uerza social que unifique en 
un solo haz de f'uer-za.s a las clases dorntnadas, en contra del siste
ma de dominación vigente. 

Las luchas por la pa.rl:icipaciÓn ·obrera en e\ producto so_cial median
te demandas tales como un alza general de salarios y sueldos y 
otras medidas que mejoren el nivel de vida de las masas popu\a.res
como \a congelación de ar-riendos, la baja de precios en los a~cu-
los de primera necesidad• las prestaciones sociales• etc. • para ser 
realmente ef'ica.ces tienen que tender a un mayor gr-a.do de movil.iza
ci6n de las masas~ ha.eta una ma:YQr or-Qa.nizaciÓn e~ectiva. en e\ SE:~ 

(24) En g,.,...n medida han sido las fuerzas de este Partido las que 
han movilizado a. los sectores más empobrecidos de las ciuda 
des para luchar; contra la. carest(a. de la vida y el. al:i;,a de p~ 
ctos de tos arl:iculos vi.tal.es; lamentablemente su vision extra 
ma de rrente aguda de tas luchas populares inmediatas le· im 
pide evaluar 1as consecuencias negativas de algunas de sus = 
tácticas er. el Futuro del desarrollo del movimiento obrero - -
ecu.a..toriano. 
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tido de gestar una concien:ia cl.,,slsta.; c;ue se .crist.atlce on plante:!. 
rnientos pol(ticos demostradores del poder hegernóntc:o ·de ·1a clase. -
trabajadora. Et nactrniento de'!. FADI y su p\atafo.-ma de 'lucha.· .y 
propaganda en las actuales circ....-.sta.ncias parece ser ...-. buen ir.icio 
que augura frutos pol(ticos para la clase en un futuro no lejano" 

Un ligero análisis de las consignas del proletariado expresadas en -
sus declaraciones clasistas (25) revelan un marcado desnivel entre
los objetivos radica.tes de la clase obrera y su vanguardia y .su de..;. 
biUdad objetiva para llevarlos a. cabo. a niveles de ;.a lucha cotidl~ 
na contra el sistemaJI va.le decir~ para presionar"' al Gobierno Mili
tar a adoptar medidas que mejoren en alguna forma el nlvel de vi.
da miserable de las masas. Sin emba,...go otras consignas más gene 
rales tates como: ta de'f'ensa patriótica de nuast,...as riquezas pe.tro~ 
ras y pesqueras y et intento de 'fortalecimiento de nue.stra sobera.r.Ta 
ryacionat (que indirectamente estab¡ccen correl.o.ciones de fuerzas in
ternas y externas favorables a tas t,-.a.n.sformaciones de t.odc.. 1.a so
ciedad ecuatoriana) han sido mas eftca.:es para. movilizar- a las m~ 
sa.s lo que muestra que las presiones de \a c\ase obrera (antes. que 
los intereses de ta f'.....a.cciÓn hegemónica. .. o los anhelos de \as a'!.tas 
cumbres de \a burocra.cia. civil y militar. su ai.\ada), ~n dado f'rutos. 
De tal modo que ta impresión de quia el pr"Otetariado tender-Ía. en 
ciertos momentos,, a actuar como apo~ de \.:i..s rni.smas manifie~a,, 
más bien,, et nivel de sus exigencias por el curr:.plimient:o de objeti
vos tácticos; que están encaminados a preparar tas bases para. tre.ns 
~ormaclones democráticas,, las cuales van más atlá do los pobres t;;" 
tereses de la fracción hegemónica; empeñada en Hmltar o negociar:-::. 
su dependencla del capital. ext:.r"""a.njero pero,, desinceresa.da en llevar -
adelante las tr-ansformaciones en beneficio de las masas populares. 

Las presiones obreras detalladas en e\ párrafo anterior y las luchas 
objetivas sostenidas. contra la fracción hegemónica y \as fracciones 
dominantes subalternas. por la existencia de canales concretos por.:.... 
donde pueda conformarse una nueva democracia de arn;:>Ua participa
ción popular- y las demandas reit:e..-.adas de supresión de los decretos 

(25) Cf'. Documentos del Partid::> Comunista. 1974-1975: Procla
mas de 1.a CTE y otras orca.""ltzaciones sindicales. 1974 - - -
1975. 
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y 1.as ·leyes antiobreros (26), y par-a que cese 1.a represión de la.s -
manifestaciones más elementales en det'"ensa de la· clase trabajadora 
y de sus a.Ha.dos, son ta e>epresión más genuina de la contradicción 
antogÓnica hacia \a. bur-gues!'a en su conjunto. Esto, en cier-tos 
momentos de la coyuntura., pareció agudizar-se al. culminar- con 1.a .,... 
Huelga General de noviembre de 1975. A. pesar- de ello., tas vaci 
ta.cienes internas en. el. interior- de~ nÚC1.eo obr-ero y su poca incid~ 
eta directa en el interior- de. los nucleos dominados, pequeño bur-gue 
ses ur-banos y campesinos y su casi n.:..1.a influencia en los sector-es 
militar-es, mantenedor-es del gobier-no; han impedido que \as. contra
dicciones antagÓnicas, ya señaladas, alcancen un grado de agudiza
ción para desplazar-se al r-ango de pr-inctpales. 

Antes de concl.ui.r con nuestro a.ná.tisis, cabe señala,.... que, dada la -
ror-ma de r-égimen vigente, es decir-, de la. presencia de los mi\ita
r"'eS en el gobierno,, corno entromi.zadores de una nueva heg~mon{a 
\as posibiUda.des de la clase obr-er-a par-a canalizar- a tas f'raccione.;; 
dominadas hacia. el f'orta\ecimiento de su propio poder• o al menos 
para una participación ma:yc:>,.-. en et impulso de una nueva democra
cia devienen amplias, no tanto porque a corto plazo se cumplir-á este 
objetivp f'undarnenta.1.. sino porque puede consolidar- sus 1'uer-zas inte.i: 
nas y, as{, no sólo deftende su supervivencia objetiva sino que pro
yecta históricamente .su ser sobre las masas popular-es. Las lu- -
chas ante las amenazas de represión y f'a.sclsrno junto con tas exl-

. gencias más concr-étas de respeto a 1.os derechos adquiridos por- los· 
tr-abajadores., supresión de decretos anti.obreros y otras consignas -
per-mf.tf.eron al movimiento obrero acciones independientes; de tal mo 
do que e\ apo:yo cr-(tico a las medidas progr-eststas del pr-imer- Qobier
no militar- que rue relevado en enero del 76, no dio lugar- a cont"usio
nes entre estr-átegf.as tendientes a debilitar- a la burguesía en su con 
junto, a los sector-es ottgár-qutcos de 1.as mismas y a ta. f'r-acción in-::. 
dustr-ia\ hegemónica, y tácticas para consolidar-se., o par-a Uber-a..-se-

(26) Uno de 1.os dir-igentes de la. Cont'"ederaciÓn de Tr"'abajadores del. 
Ecua.do..- (CTE) se expresaba as!: "Los Dec..-etos anti.obreros -
..-esponden a ta permanente p..-esi6n de ta burguesía• tas cárna 
r-as ernp..-esa..-iales y, lÓgf.camente., del imper-ialismo. El Q2: 
blerno 1.es da más acogida a. el.los y desentie..-r-a Decretos y -
publica otros par-a. amaña.ta..- a los trabajadores y los pocos 
inst..-umentos que estos disponen". Nueva, Nr-o 29, ma.::yo 
de 1976, p. 34. ----
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de la bu.-Quesfa que sintiéndose ya f'uerte intentó aplastarlo. ASÍ 
suS al.ter-nativas de poder Pl""'OPio to protegieron de ser- pr-eSa 'fácit
de." 'lá.s rna.niputncf.ones de 1.a clo.se dominante y· le pe,..OT'".itieron avan 
ces stgnif'icativos. Lo que es ya un gran avance en est:e · per(odo. 
Ahora bien sus tácticas actual.es deber-án adaptarse con mucha agiU 
dad a 1.a elástica institucionalidad y al. sutil. control que actual.rr.enf; 
se está perfeccionando en l.os aparatos de poder. 

Por otra parte l.as medidas progresistas arrancadas al Go!::>ierno por 
\as exigencias- de la clase obre....-a. • desde otra perspe.cttva, son ma
nU'estaciones de l.a debilidad de l.a f'racción hegemónica q1..0e el prole· 
tariado debe saber detectar. oportunamente para aprovecha r1as en -= 
vi~ de una más efectiva conducción del. rnovimier"'.to da rr.asas; e -
para. exigir. en mejores condiciones, el. curnpli.rntento de tos po~u
lados que van en f'avor suyo y en el de sus a:iC;:;:.dos. 

Además, las transf'ormaciones en el. ámbito estatal propian-.cr.!:e d{
cho y en tos apara.tos institucionales y administrativos, a.s:a{ ccn-:o -
1aS Frecuentes rcorga.ni.zaciones burocráticas que no son otra cosa.
que la cristalización de tendencias y de correlaciones de Tuerzas -
que en ciertos momentos han permitido un f'ortalccimiento dz.!. Gob!er
no pero• en otros~ lo h:l.n hecho vacilar o lo !-..o....., puesc.:> a't bor"'de .:::.e.
ta crisis; debieron y ceben ser- npr-ovechados conver-1ie:itemente por e".. 
movtmi.ento obrero del pa(s. 

Se trata de ganar- tiempo y espacio pol{tico inser""t'ándose en el in::a 
rior de tas contradicciones de la 'fracción hegeli"""énica con 1..as 'frac= 
cienes dominantes subalternas,. actualmente en pugna por e:L poder; -
en f'unciÓn de la hegemon(a pl""'Oletaria; consolidando a\ian:;:as ef"ecti
vas entre las masas populares y demás fuerzas de'f'inidas por 1.a. - -
transf'ormaciÓn soci.at. 

Ahora bien no todo ha sido un éxito para el ·cesar.-ono dQ\ r.-.ovt:-r.ie:-1 
to obrero en la coyuntura., si exarr.inamos las cos.3.s de c=r'C.3- este..=
aparece ccrr.o desgastando sus energ(as polÍtic.::..s en f~c:.ér. Cel r""e:'°cr 
zamiento de la fracción r.egemÓnica> \'3. cual. con ha.blLiCad t:áct:1CQ -= 
buscaba robustecerse a costa del proletariado sin realiza.- ningGn sa 
-criftcio efectivo en sus intereses,. en favor da los i fite.-eses Ce las= 
el.ases tra.bajadoras conducidas. por l.a clase obrera.. 

Por otr.o. parte,. 1.os ataques de \a. rc..:i.cciÓn y nus rnan!.ob:-c.s t-.a.n so,e. 
prendido al. proletar""i.ado sin capacidad efectiva para OrGa.ni=:~r" y 
Or""ientar- la acción espontánea de las fuerzas popu1..c;;.ras y aur.(1;.;e s.....i. 
acción sindical e'ficaz ha avanza.do e~raor-dinarian-.ante sin ef'T"lbargo, 
\as l.ucha.s reinvindica.tivas de l.os obreros no r.a..n !.lega.do a incidir -
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directamente. ni en f'orrna colatéral; sobre el cuestiona.miento de la 
f'orma de gestión de las empresas y una ·rna:)l'Or partic:ipaci6n del -
proletariado en el poder de decisl6n de las mismas. El pr0blerna. 
agrario• las ref"orrnas tributarlas y .f'i$oales asC como . tas relaciones 
entre el. estudiantado. los militares. campesinos y la clase obrera 
deber-Can tambtén ser tornadas en cuenta. no .s6lo por sus relactones 
coyuntura.les sino para. la construcc:i6n mtsma del poder popular., a 
un plazo no lejano. 

No pretendemos aqu( agotar todos los aspectos de la lucha de la eta 
se obrera. y de sus aliados· contra las clases dominantes. ni tampo= 
co señalar todas las modalidades que se podrían adoptar para la or
ganlzacl6n ef'ectlva del proletariado. Esa es la tarea de los Parti
dos Obreros y la de las organizaciones de masa en el Ecuador. -
Nuestra. lntenci6n es s6lo seña.lar las perspectivas del movimiento -
obrero en la· hora actual y de callf'icarlas como de suma lmportancia 
de acuerdo a las circunstancias que hemos venido señalando. Cabe 
tambitón menctonar que el f'en6meno inflacionario que viene aquejando 
el capitalismo en su momento de crisis parece ser un dato constan
te, propio del desarrollo del capitalismo en su última Fase. raz6n -
por la .cual las luchas salariales y derná.s reivindicaciones económi
cas .corporattvas, como huelgas. paros y pliegos petitorlos. pueden -
alcanzar Fácilmente un nlvel pol!ttco de gran embarga.dura. Siem
pre y cuando se tome en cuenta que estas contradicciones tambi&-> -
modiFican las condictones previas existentes en el lnterlor del bloque 
dominante. Además de que la f'unci6n soc~al general ejercida j:.o,.... ·et Esta 
do, en ciertos momentos, puede servir a La clase obrera corno de--
1'ensa contra el carácter represivo (de clase) que ~te adopta. sólo -
cuando los ataques de las masas populare5 son Frontal.es. Los gol
pes en los f'lanc:os d<r.biles del p::>der resultan los más eficaces para.
un ascenso de la lucha de clases en f'avor de las masas populares; -
pero sólo en la medida en que el proletarlado ha comenzado a preo
cupai-se por determinar los momentos más f'avorables para su ase:~ 
so pol(tjco. f'rente al descenso de las Fr~cclones dominantes. 

Otro aspecto tmporta.nte que se debe resaltar en beneFicio directo de 
la alternativa proletaria.da es la notable expansi6n del capitalismo de 
Estado y la parttcular f'orma. que ~te adopta en el Ecuador c:on la -
presencia de los militares. Estos al desempeñar Funciones econ6mi 
co admlnlstra.tivas y gerenclales, que los distraen de sus tareas -= 
esencla.les de def'ensores de la vl.gencla del Estado burgu&s. nr:i s61.0 
gestan ~ et interior de la lnstltucl6n contradicctones lmportantes. -
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ql..JE> es preciso detectar-, sino que se inclinan f'a..;º""'"'bl.emente hacia 
ta def'ensa. de· las ctases Subordinadas>·. o dir-e~t.3mente se estábtecen 
como .aliados -peligrosos de 1.as f'racciones dominantes~ Eri ·cual.- -
quiera de 1.os casos, esto 1.1.eva a 1.a agudización de 1.as contradiccio -
nes en el. interior- del. Estado y a pr-esiones adicional.es sobre ·e1 mts 
mo para. apoderarse> en las circur'\sta.ncias más propicias. de \os : 
apara.tos claves. cqn los cuales la captaci6n ·de los J"""ecursos econó.;_-
micos; se convierte en fuente de poder p0l(tico. Tratándose ·de 
1.os r-ecur-sos de\ pa(s y de \a def'cnsa de \os ínter-eses popular-es, -
más parl:icu\ar-mente de 1.os núcleos proletar-ios y bur-oc,..,áticos apare 
jados a estos sectores estatal.es de 'ta econom(a, una acción dir-ectá'.'" 
de r-epudl.o o den....-.cia promueve ,..,ápidarnente un carnbio cualitativo -
en las demandas reivindicativas de las masas~ convirtiéndose en a.=_ 
ciones po\(ticas re\evantes, dado que estas actei.an muy cerca del. 
centro mismo del. pode,... y, las. rnás de las veces, en e\ interior 
mismo de\ Estado. 

Ahora~ en el campo de las ref'ormas, conside,.-.ada.s a veces como ac 
tos de debitidad y compromiso poco C.tiles para la CX>nsotidaciÓn dei=
poder- po\Ítico de la c\ase obr-era • es pr-eciso tener mucr.s. claridad -
pues 21 es equivocado tomarlas solamente en fo.-rna. peyo.-ati"Va. Las 
reformas, la ma:yoMa de tas vece"s> respondan a 1a fuerza. re:tativa
mente mayor- que en una coyuntura par-ticular tiene un grupo soc:!.al.. 
Estas pueden ser- también aprovecha.das par-a fijar metas coyuntur-a
les y ganar- una bata.Ha en base a guer-ra de posiciones y movimien-
tos lentos. Se mencionó en un comienzo la participación de los 
trabajadores en la gestión de las empresas y en la toma. ce decisio
nes en el. interior- de \as f'ábr-icas. Un sindicato obr-ero o..-ga.""li:zado, 
en ta.t roi""\edida de plantear-se en estas tareas, está ya. en cierta mane 
.-a ensayando la dirección de su_ propio Estado y· desencadenando, eñ 
este sentido, una movil i za.ción c\asi sta capaz de acr-ecenta.r \c.. f'uerza 
c\..J.3.litativa de \a clase obrera ~en su conju..""\to. Analógica.mente. \a -
organización del campesinado para. et tni~io de tareas conjuntas de -
r-ef'or-rnas en \a pr-opiedad de ta tierra y en la organización de la. Pr:2 
ducciÓn, como el. caso de tas. cooperativas campesinas y g~njas co
munal.es, y tos mismos desplazamientos ef'ect'""""3dos para la. coloniza
ción de tterras 21 con una organización obrera. poderosa ti.gada a un -
movimiento campesino orgánicamente conf'igura.do 21 pudieron y pueden 
desencadenar una verdadera. tre.nsf"ormación de las estructuras agra
rias; .-eca.tci.tra.ntes a ser-. removi.da-s rru:~dia.nte las solas Tuerzas P'"'2. 
ductivas. 

El acelerado proceso capitalista instaurado en \a coyuntur.a. que anall_ 
:zarnos y sus vastas r-a(ces antioligár-quicas y antimperial.i.stas c;ue -
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aC.... perc!Uran en \a· conciencia popular (27).siguen propiciando ..na -
ideo\og(a nacionaUSta. esencla\menté progre:Ststa.~ en cuyo niovlmien 
to se enrolan no s6\o 'la f'racct6n h&gern6niéa ·y sus núcleos ~ · at'l 
nes:la burocracia y teé::nocracia. é:lvú y miÚtar sino tambi._ ·ampUÜ. 
capas y sectores medios. no d8rintclos ideo\6gtcamenta·. cal"Bcterl~ 
dos genéricamente corno pequeña. búrguea(a; ~s-· pueden abandonar ... · 
poco. a poco sus ve\eida!=les popuUstas "Y. vact\aclones propias pa.- -
acercarse a posiciones afines a. \a lcleo\og(a proletaria. Así .esa 
arnp\1.o 9..-...x> da f'uerzas nactona\es. confuso 1.deo\Ógtca.nente y d•--. 
sor-ganlzado en \o po\Ític::o • · puede ser c:apita\lzado ocirno f'uerza d4a -
apoyo. o como aUadO de\ proletariado. "siempre· que ·éste disponga -
de canales ideo\~glcos ':t po\Íticos par.a conducirlo. Un amp\to mo
vimiento democratice a...-., como se ha dicho• f'orzando \os cana\ea
de part:tcipación burguesa a ensancharse pal"B acoger \os giOrm-• -
de una nueva democracia. puede ser- viable en la . coyuntura act ... \ -
para el movimiento de transf'or-rnación siempre que \as f'uerzas diri
gidas por el proletariado actuen eficazmente para transf'o....-nar-. \a 
realidad a través de_.tas superestructul"'D.s e~tales que, en cie~s
circunstancias f'a.vorab\es, y esta parece ser- .....a, pueden "adelantar
se a \os movimientos de ta base y transf'orrnar\a "desde arriba"~ - · 
Esto no quiere decir que \as transf'orrnaciones que f'a"VCrecen dlrect:a 
mel')te a.\ proletariado• e indirectamente a la bu~sía deban -r ·-= 
consideradas como regatos de \a clase dominante~ Se trata de a>Cl 
gencias. de presiones y de cc>nquistas alcanzadas "desde -
abajo",¡ no para ia. consolidación de \a burguesía. sino en 1'unetón
de ta democracia comandada por \a 'hegemont"a obrera. · 

Sln embargo. se dio y puede darse teda.vía. un movimiento. tác:l:tco 
n:-anejaclo sútnmente por \a f'racciÓn hegern6ntca. en el. ~\ ésta .tra
te de utilizar al. proletariado pa.....a ganar tien'T'PO• UeQBñdO,. inclueo.-· 
a verdaderos sacrlt'tcios que en un plazo rT'\Uy c:o"=O 1.e ..-epo~rían -
grandes ventajas po\(ticas si "el nuevo pl"'Ínctpe" no af'lna su o\f'ato -
po\Ític::o y plantea. en cont ...... part:tda,. alternativas real.es de poder; 
aC.... sabiendo que se participa en e\ gobierno pero porque se t:rata -

(27) Prueba de ello es e\ repudio popular que \as masas e>ePresa.
ron. e\ .16 de julio en ta primera _vuelta de tas e\eccion-.. a 
\as f'uerzas po\Íttcas identificadas con \as ol.lgarqu(-· ·a pa-r 
de \as campañas millonarias hechas por te'lavtst6n pal"B eriga
ña.rtas, sea mediante e\ derroche de ~áclivas y propagsnda ~ · ~ 
rígida. por experl:a.s f'irrnas pub\icataria.s transnactonal.es. en
virtud de comprarles· por un mend"'go de pan. su votó, es -
deet,.... su conciencia. espontánea.. 
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de minar las bases del poder d.e la burguesía, que lo utilf.:o:a. par-a
domtnar. En \a luchii de clases gana..- tiempo en base a concesio 
nas no esenciales es cuestión de claridad política. Esto demues-= 
tr-a. al· poder- de \a clase que \leva \a. inicia.ti.va. y que ti.ene mÚ\tl
ples alternativas par-a rea.\i.za.r-\a. 

Otr-a. de las peculiaridades de este per{odo de \a lucha de clases en 
e\ Ecuador-, fa.vo.r-a.ble para \a. or-ganiz:ación cua.UtatiVa. del movimf.en 
to obr-er-o • es e\ nuevo canal de medf.attzaclón · ·da \a lucha de el.a.;.. ":::. 
ses. En ausencia. del suf'r-agio y parlamento, son los militares y 
e\ Ej<1>r-ci.to como inst:ttución los que han absor-bido \as tensiones y -
desequiUbr-ios socia.tes. Indcpendienterr.ente de \as r-eper-cusiones
internas que. también pueden ser 'f'avcrab\es,. este contacto más direc 
to con e\ pueblo y \a. c\ase obr-er-a ha ido estableciendo en los cue....= 
pos militar-es, apegados a\ Estado, una nueva for-rna de conocimien
to, muy valiosa y. digna de ser recogida en la memor-ia hist6rlca -
de la clase obr-era. E\ apar-ato mi\i.tar de \a clase dominante no -
es mono1(ttoo, existen poSibUidades efectivas par-a discernir- \os ami 
gos y al.iados> de los enemigos de clase. Las del"""'ivaciones f'....Cura.S 
de estas experiencias son, por demás, alentadoras. De otra par
te, la posibilidad de romper el apo\f.ticisrno for-rna.1 de tos militares 
(desempeñando efectivamente tar-eas po\{ticas como representantes de 
las clases dominantes en su conjUl"\to) abre arr.ptias perspectivas pa
ra extender ta pal"""ticipactón pot{tica. no sólo a tos mandos interme
dios sino a todos \os miembros del ejér-cito y r-eforzar el avance de 
una nueva democr-acia (28). 

Mi ..-ando hacia atr-ás y a lontananza• los avances de la clase obr-er-a. 
y del pueb\o son significativos a.1 final de este peModo. Resultar-ía, 
por- tanto, difÍcU hacer-los retroceder, aunque existe siempre la poaj_ 
bHf.dad de estancamientos que, ante \a marct-.a. constante de la lu- -
chas en la historia.. resultan retrocesos. si no se encuentran te:r-re
nos pr-opictos par-a poder crecer y consolidarse efectivamente; por -
eso, a.segur-ar el a.vanee ftr-me de la. mar-cha de\ movimiento obr-ero 
resu\ta ser- tarea imprescindible de la vanguar-dia en \a her-a actual. 

(28) Hubo intentos por- par-te de los parl:idos de izquierda par-a ca_e 
tar en sus filas a elementos pr-ogr-esista.s de las Fuerzas Ar
madas, como aglutinador-es de cier-t:os sectores del Ejéricto -
dispuestós a. tr-abajar por \as mayoMa.s. olvidadas por las ali 
ga.r-qur"as. -
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Nuevas ex>nqulst:as y n"8Vas p0st.c:lones ·de avanzada SÓ\o son \a ga
rant(á de un p~ao de ascenso paulatino. L.a ·cautela no quita· \a 
dectst.6n y \a correc:b. dlrecet6"., no terne .-.troc:eeos que pe.....ntt:a.ri -
posteriores avances. 

A vec:ea., \a \~ dla.rta y gris oblJcurece \- perspectlvas,. pero,. -
tarnbt'",.•' f'rage>r c1e· ia batalla y \a ernbrlag¡Le.Z del t:rt....-#o des\urn -' 
bren y eeconden las perspec:ttvas de\ f'Ultur-o. stn ernbarge>,. e\ ·cu.!: 
so de \a. hlstiorta. - de 1- masas y el 1'UitUl"o ea de la clase obrare. 

El soctaUsrno es tnevlta\be p0rque ea 1• Cintca forma ef'ectlva de re
solver los problemas del país y el que ·puacte a.segurar trabajo y re
cursos pa,... todos loa eC\..Eltorianos que \O deseen.· Es por esta ra
z6n que el proletariado ecuatoriano,. en est:a coyu-otura,. tiene que 
cumplir un objetivo definido que lo acerque a su meta def'initiva. 
Es verdad que la lucha se define en e\ curso del proceso pero es,.
aCin ºmás ele"°,. que se gana una bata\\a y,. por Último la guerr&_,. -
st se dispone de l6' rtco arsenal de"perspectlvas y poslbUtc::lades que 
en el decurso del proceso sirven de base y trampolín para nuevas -
tnf.ciattvas. Se tratá ele alcanzar objetlvos tácticas que derlvan a\ 
mismo tiempo de la \&.eh& por ·implantar ._...... nueva hegemonía,. corno 
forma et'lcaz de llegar a\ .Poder que no es ya SÓ\o \a .visión da la 
vlc::torla sino la conso\f.da.ci6n ef'ectlva. .de \.ria Nueva Sociedad. 

L.a ta..- tnmedtam. - la unldacr mono\Ítlca del. rnovtrnteint:o obrero 
par& el. desa.rr-o\lo da -.. conctenc:la po\(ttca y el objetivo - el podar 
de 1.- rna~...c- .. en el aocla.Usrno. · 
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