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POLITICA ECONOMICA, ESTADO Y LUCHA DE CLASES 
EN EL ECUADOR, PERIODO 1972-1975* 

' 

Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Cuenca. 

, 

• 

l. INTRODUCCION ( ALGUNOS ALCANCES TEORICOS SOBRE POLI 
TICA ECONOMICA) * 

l. Mecanismo de Dirección. 

Hay Modos de Producción que requieren de los llamados "Mecanismos 
de Dirección''. En la actualidad ocurre esto con el Modo de Producción So 
cialista y con el Modo de Producción Capitalista, para el primero el.macanis 
mo de dirección es la Planificación, para el segundo la Política Económica., 
sin embargo en este segundo caso, el· mecanismo de dirección se hace en espe- 
cial; imprecindible en su fase monopólica. · 

· · Ahora, la relación entre base y dirección económica, es dialéctica, sin 
-- embargo, el carácter específico que la dirección económica asume depende 

del desarrollo de las fuerzas productivas y sus respectivas relaciones de pro 
ducción. A su vez la dirección económica le imprime un ritmo y una orienta 
ción al desarrollo de las fuerzas productivas mismas. 

En el caso del Modo de Producción Capitalista esto ocurre a travéz del 
accionar del ''Panel Instrumental'', que no es otra cosa que el conjunto de 
subpolíticas que se expresan a través de una serie de medidas que en deter 
minado momento se pueden tomar. 

' 

· * Ponencia presentada al Primer Congreso Nacional de Escuelas de Sociología 
del Ecuador, realizado en la ciudad de Quito, del 8 al 14 de Agosto de . 
1-9 76, Universidad Central, Escuela de Sociología. 

* 
, 
En su mayor parte estas ideas han sido tomadas de publicaciones hechas 
para la docencia por el lng. Com. Gerardo Aceituno, aú,1 cuando la res 
ponsabilidad por ellas es nuestra . 

• 
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\ A pesar de que la Polítioa Económica depende en última instancia de la 
base económica, puede cobrar respeto de ésta, un cierto grado de autonomía, 
que quedaría explicado al nivel ideológico. Particularmente la Teoría Econó 
mica tiene una concepción ideologizante del Modo de Producción Capitalis 
ta al que considera como permanente y eterno, incluso se niega o tiene difi 
cultades para percibir sus diferentes fases, ( ello se visualiza en la insistencia 
en seguir trabajando con modelos de ''competencia perfecta" o en el mejor 
de los casos "imperf ecta '' ). Al negarse o serle imposible percibir la realidad a 
la ''Teoría Económica" por su carácter apologético y por lo tanto ideológico, 
ocurre que los mecanismos de dirección quedan rezagados con respecto a la 
base económica o bien se adelantan alcanzando un carácter voluntarista ya 
que se pretende alterar a través de ellos la base económica, saltándose el na 
tural proceso que ello requiere . 

• 

Tal vez en las Formaciones Sociales Capitalistas dominadas, (hablemos 
ya de Formación Social por ser esta la totalidad social efectivamente existen 
te en el nivel concreto), es donde más claramente se observa el carácter f eti 
chista que adquiere la política económica, en particular, su panel instrumen 
tal, se pretende que éste sea el mismo o provoque los mismos efectos en la e 
conomía dominada que los que logra en la economía dominante. Un ejemplo 
preciso de esto se encontraría en la Política Económica que se aplica actual- 
mente en Chile, allí se pretende a través de una serie de medidas, que la eco 
nomía funcione competitivamente, sin tomar en cuenta que se trata de una 
economía altamente monopólica. 

2.- Política Económica 

1 A nuestro juicio la Política Económica constituye-la forma básica que 
asumen los ''Mecanismos de Dirección" en los procesos de Producción, Dis 
tribución, Intercambio y Consumo en la Formación Social Capitalista-Mono 
pólica en su conjunto ( vale para la. Formación Social Capitalista dominante 
y dominada ). 

Caracterizada de la anterior manera, se desprenden las siguientes con 
notaciones; 

a) Dado que los procesos de producción, distribución, intercambid y 
consumo en la Formación Social Capitalista, se expresan en el ciclo del capi 
tal, entonces la política económica tiene por objetivo central garantizar que 
éste se realice sin contratiempos. Ello implicaría un accionar en dos niveles: 

• 

-En el proceso de transformación del capital-mercancía en capital-dinero 
( M' - D' ), o proceso de realización (esta sería la llamada política econó 
mica de ''·corto plazo" ). 
-En el proceso de transformación del capital dinero-(ya realizado) en ca- 
·t I d t· e· D ll.v"M. de P., p1 a pro uc ivo - 1v1"-F. de T.J· 
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o proceso .de acumulación (ésta sería la llamada política económica de 
''largo plazo''). La política económica de "largo plazo'' se confundiría 
con el modelo de desarrollo que se está implantando. 

b) Para cumplir con los objetivos enunciados en el punto anterior, la 
política económica dispone de un determinado ''Panel Instrumental'', el cual 
debe actuar en lo que constituye el ''punto Nodal'' de los procesos de rea- • 
lización y· acumulación, o si se quiere la síntesis del proceso de reproducción, 
vale decir, en el reparto del valor, el cual aparece en la superficie como distri 
bución del ingreso. 

c) En la medida que el Aparato del Estado aparece, de una parte, como 
el responsable de la reproducción del capital social, es que acciona más o me 
nos centralizadamente el panel instrumental, y de otra parte, ya que repre 
senta los intereses de la clase y/o fracción hegemónica (dominante), serán los 
intereses de la clase, o de la fracción, los que determinarán la dirección, el 
sentido, la amplitud y profundidad de la aplicación del panel instrumental, 
con el fin de que la distribución del valor se realice conforme a los intereses 
dominantes. 

d) La política económica, en virtud de lo planteado, viene a constituir 

se en un reflejo en lo económico, de la lucha de clases en lo político. 

e) Siendo la política económica una expresión de la lucha de clases, se 
hace posible que surjan, y podamos visualizar, contradicciones secundarias 
entre las fracciones de la clase dominante por el reparto de las ganancias 
(Plusvalía) y fundamentales entre las clases por el reparto del valor en ganan 
cias y salarios. 

3.- Política Económica y Coyuntura 

Queremos reemplazar el concepto de ''corto plazo'' de la Teoría Econó 
mica por el de Coyuntura. El corto plazo estaría determinado por un lapso 
temporal en que los parámetros estructurales no alcanzan a alterarse y por lo 
tanto cuestiones como la oferta global de mercancías son inelasticas, Esto 

' podría ser cierto, pero lo clave no es el lapso temporal, aunque naturalmente 
la coyuntura ocurre en el tiempo. Tampoco aceptaremos definir a la coyun 
tura por la aplicación de un determinado paquete de medidas de política e 

l conómica que pueden o no constituir un plan (en el pleno sentido del con 
·cepto ), y por lo tanto la coyuntura existiría en tanto tenga vigencia el pro 
grama de política económica en aplicación. El programa de política econó-- 
mica no crea la coyuntura, sino que es la respuesta que la clase o fracción do- 

, minante dan a la coyuntura a travéz del Aparato del Estado. A nuestro jui 
cio la coyuntura debe entenderse como "un momento en el desarrollo de la 
sociedad 1!D que surjen, se manifiestan y resuelven determinadas contradic 
ciones, conformando una síntesis compleja entre contradicción fundamental, 

• 
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principal y secundarias. Estas contradicciones naturalmente alcanzan a todos 
los planos, hallándose determinados por el económico en última instancia". 

' 

Habría entonces_ el aparecimiento de contradicciones nuevas o el reor- 
denamiento y articulación de las exixtentes, de manera que la coyuntura ten 
dría un inicio y un fin. El inicio en la particular forma de aparecer y ordenar 
se las contradicciones y su ñn en la resolución de las contradicciones que ca 
racterizaran a la coyuntura. 

El análisis debe establecer cuál es la contradicción fundamental, y cuá 
les, las secundarias y de todas ellas cuál es la que esta ocupando el papel de 
principal, si la fundamental o algunas de las secundarias, y como se expresan 
las contradicciones en cada uno de los niveles. Debe establecerse además cuál 
de los niveles tiene en ese momento el grado de dominante. 

Finalmente (por ahora) sería necesario distinguir creemos, entre el mo 
mento actual de la coyuntura (por ejemplo el mes de Enero del 76 en el E 
cuador) y la coyuntura, que sería más que el momento actual,en cuanto el 
momento actual no implica ni el origen y desarrollo previo de ésta, .ni su pos 
terior resolución. 

• • 

• 

BREVE éARACTERIZACION DE LA FORMACION SOCIAL E- 

CUATORIANA ACTUAL. 

A) El Problema del concepto. 

• 
• 

La formación social del Ecuador de hoy, es predominantemente capita 
lista, esto es así porque el modo de producción dominante es el capitalista, 
sin embargo subsisten junto a ~l otras relaciones sociales de producción de 
corte netamente pre-capitalista, aunque naturalmente integradas funcional 
mente a la reproducción ampliada de la formación social capitalista global/ J) 
La forma que esta integración asume, la división internacional del trabajo 
que la caracteriza como una integración no igualitaria, y de extracción de ex 
cedentes por la burguesía de los países dominantes (en complicidad con las 
burguesías internas) dentro de la formación social capitalista global, nos lle 
van a su vez a caracterizarla como formación social capitalista dominada, so 
metida a la dominación de los centros imperialistas. El proceso de domina 
ción en su desarrollo histórico ha provocado un desarrollo desigual en el pla 
no del capitalismo global que ha repercutido a nivel interno, provocando dis 
torsiones en nuestra economía. 

, 

• 

1 )· Hablemos de fo~mación social capitalista global y no muttdial, puesto 
que esta formación ya no abarca a to da la hu manidad. 

f 

• • 

• 



• • 

17 

• Hemos pref erido hablar de dominación porque parece dar cuenta mejor 
de la calidad que asume la integración, ello implica desechar conceptos como 
el de ''dependencia'', en la medida que no fija claramente, en la relación 
quien juega el papel activo ( dominador) y quien el papel pasivo (dominado), 
en otras palabras quien depende de quien, la formación social capitalista do 
minante que requiere para su reproducción ampliada de la formación social 
capitalista dominada o esta última que si no sufriese la dominación podría re 
plantearse su desarrollo en términos propios, vale decir es relativamente fácil 
dar vuelta el problema y enunciarlo como una interdependencia (lo cual no 
es falso), en que el sujeto activo no· se determina claramente. Señalar que la 
formación social capitalista dominante necesita a la dominada puede ser e 
jemplificado a través del hecho de que en la medida que se libera un país del 
imperialismo, se dificulta, en algún grado la reproducción ampliada a nivel 
del capitalismo global. 

Otro término que se utiliza a menudo es el de formación social capita 
lista atrasada, este concepto es francamente inadecuado, en la medida en que 
plantea el problema de nuestros países, no como de orden cualitativo, sino 
de grado cuantitativo, es cuestión de tiempo, y un poco de esfuerzo y somos 
países en vías de desarrollo. 

• 

Tan manejado como el concepto de dependencia es el de "subdesarro 
llo''. Describe por comparación con el ''desarrollo'' una situación desmedra 
da, pero significa oponer nuestra situación a una que se nos plantea como 
modelo y que aparentemente sería _g_l desarrollo, tiene un claro carácter apo 
logético del sistema capitalista y confunde una situación de crecimiento e 
conómico con lo que sería realmente el desarrollo, fenómeno de carácter 
cualitativamente distinto al de crecimiento. 

B) Caracterización de la formación social ecuatoriana actual. 
1.- Formación social capitalista dominada. 

a) Capitalista: 
• 

Ya se señaló que caracterizamos a la formación· social 
• actual del Ecuador como capitalista, en la medida en que ese modo de pro- 

ducción es el predominante y el que da cohesión y dirección al conjunto ·de 
la formación social, esto no quiere decir que la relación social capitalista sea 
la única que se presenta, por el contrario, existen otras relaciones sociales de 
producción, que podemos caracterizar en general como pre-capitalista (pro 
ductores mercantiles simples, comunidades, etc.), pero que tienen una exis 
tencia funcional y articulada al modo de producción capotalista, de suer- 
te que el proceso de reproducción social es uno solo (esto tampoco excluye 
la posibilidad de una cierta autonomía en la propia reproducción de estas re 
laciones pre-capitalistas). 

Desde el inicio del tardío proceso de industrialización (tardío en rela 
ción de otros países del área), las relaciones capitalistas de producción se , 
consolidan definitivamente y alcanzan una gran amplitud cuantitativa, por 
otro lado, la dinámica, la racionalidad, la acumulación y la dirección del sis- 
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tema se dan y provienen para el conjunto, de los sectores en que impera el 
M. P. C. Esto en lo que tiene que ver con lo cualitativo. 

. El M. P. C. sería (siguiendo a Andrés Guerrerokz) el único modo de 
producción presente en la formación social en sentido estricto, diríamos ple 
namente con todos sus elementos y con una total coherencia entre ellos. 
Otros modos de producción no podrían ser identificados claramente, con 
una presencia definida de todos sus elementos, con coherencia interna y con 
la proyección de la racionalidad que les corresponde, por ello pensamos que 
la formación social contendría solo un modo de producción, el capitalista, y 
un conjunto de relaciones sociales de producción que no llegan a constituirse 
como modos de producción plenos, porque están· en descomposición y su 
existencia y funcionamiento obedece a las necesidades ·del modo de produc 
ción dominante ( el capitalista). 

b) Dominada: 
Ya hemos discutido el por qué de utilizar esta categona 

en reemplazo de las que tradicionalmente se utilizan. 

, 

Veamos que significa y como ocurre esta dominación. 

La dominación alcanza a todos los planos, al económico, al político y al 
ideológico. Particularmente lo que nos interesa es el económico, por lo de 
más lo político e ideológico aparecen reforzando a lo económico, aseguran - 
do la adhesión a la formación social capitalista global. 

En lo económico, la dominación implica a través de diversas vías la ex 
tracción de valor desde nuestra. economía .hacia las de capitalismo dominan 
te, condicionando además nuestro específico proceso de reproducción am 
pliada (subordinando a nuestra economía a la dominante). 

1 

• 

Un primer mecanismo utilizado actualmente es el del llamado intercam- · 
bio desigual, que se da a través del comercio internacional. Por este medio 
entregamos más valor por menos valor, el fenómeno fue constatado empíri 
camente por la CEPAL y conceptualizada su dinámica en el ''deterioro de los. 
términos del intercambio''. 

Un segundo mecanismo es el de los préstamos externos, los cuales como 
es "normal" tienen derecho, aparte de su necesaria amortización a un inte 
rés que no es otra cosa que valor que se transfiere, por otra parte los présta 
mos han servido para crear la infraestructura necesaria al tercer mecanismo . 

. 

· Las inversiones, primero en la construcción y prestación de servicios 
(ferrocarriles, energía eléctrica, teléfonos, etc.) luego en la explotación de 
materias primas y alimentos necesarios al desarrollo industrial del capitalismo 

2) Guerrero, An dres, '' La Hacienda Precapitalista y la Clase Terratenien- 
t ,, p, 3 . e... ag. . 

I 
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, 

dominante y posteriormente inversiones en la creación de entidades financie 
ras y de comercialización. Finalmente las inversiones destinadas a la indus 
tria. todas estas inversiones extraen vía utilidades, sobrefacturaciones, pago 
de patentes y de conocimiento tecnológico, valor creado en nuestra econo 
mí a con lo cual las posibilidades de acumulación interna se debilitan conside 
rablemente y ello impide un crecimiento safisf actorio. Se trata como dice 
Sontag (3) de un proceso de acumulación bidireccional (en la economía capi 
talista dominante y en la dominada ). 

La última forma de dominación surge ampliamente al darse paso a nues 
tro tardío preeso de industrialización, es lo que se ha llamado "Dependencia 
Tecnológica'', ella se da porque nuestras economías son incapaces de produ 
cir los bienes de capital necesarios para la industria, más aún, una buena par 
te de los insumos son también importados. 

La dominación se traduce en definitiva en explotación de nuestros pue 
blos por la burguesia ''nacional'' aliada a la de los países capitalistas domi 
nantes.' 

·El plano político e ideológico (y también si es necesario el militar) jue 
gan el papel de chapa de seguridad que sostienen y fortalece la explotación e 
conómica, vistiendo la de color rosa, f etichezco reemplazo del tan necesario 

• 
?OJO. 

~) ~l desarrollo desigual y combinado: t 

La integración funcional de nues- 
• 

tras economías a la del capitalismo dominante provoca una distorsión en su 
proceso de desarrollo, puesto que solo ''progresan'' técnica y socialmente a- 

. quellos sectores que se ligan al capítalismo global vale decir, hay en ellos un 
notorio progreso tecnológico que pone la productividad del trabajo y la cali 
dad del producto a un nivel adecuado, por otro lado las relaciones sociales de 
producción se convierten en capitalistas o surgen directamente como tales, a 
demás una buena parte (por no decir toda) de la infrestructura que se crea 
(caminos, puertos, fuientes de energía, ferrocarriles) tiende a estar el servicio 
directo de estos sectores, a los que se les ha llamado ''enclaves'' ya que no pa 
recen formar parte para nada de la estructura interna, sino solamente de la 
internacional. , 

Paralelamente los sectores productivos destinados al mercado interno - 
permanecen rezagados tecnológica y socialmente, vale decir, su desarrollo 
técnico es incipiente, casi no hay mecanización (agricultura y artesanía), la 
composición orgánica del capital es baja. Socialmente subsisten por largo 
tiempo las relaciones pre-capitalistas de producción. Entre los dos sectores el 

J) Sonntag, H einz R. , "Teoria Política del Capitalismo Periférico '' 
Pág. 34. 
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dedicado al mercado externo (''moderno'') y el destinado al mercado interno 
(''atrasado'') parecieran no haber relaciones de ninguna especie, por lo me- 

1 . '' d '' · fl b l t '' t d ,, nos el progreso de sector mo erno no, 1n uy~ so re e sec or.. ~ rasa o , 
esto llevó al planteamiento de una teoría dualista en lo econormco. Nada 
más falso que esta percepción. Es cierto en general a nivel empírico, que el 
progreso técnico y social del sector ''moderno'' no parece transmitirse ha - 
cia el ''atrasado'', pero es absolutamente falso que no haya conexiones entre 
los dos, las hay y de tipo funcional, el sector "atrasado" se halla integrado y 
sirve a las necesidades del sector ''moderno'' y subsiste como tal por proveer 
de bienes salarios (bienes de subsistencias) baratos para los trabajadores del 
resto de la economía. Incluso su subsistencia en algunas regiones del país es 
ampliamente funcional al capitalismo ,dominante, en la medida en que este 
utiliza la fuerza de trabajo vinculada a la peuqeña producción mercantil sim 
ple (productores minifundistas y/o artesanales). La subsistencia de esta fuer 
za de trabajo depende del salario que se le paga y de la producción mercan 
til simple a la que se halla vinculada, el salario resulta entonces inferior al va- 
lor de la fuerza de trabajo. · 

d) Economía concentrada monopolísticamente: 

Existe en los distintos sec 
tores de la economía, una marcada concentración de los medios de produc 
ción y de la riqueza en· general ( concentración productiva y de propiedad), 
la lógica consecuencia de esto es la fuerte concentración de los ingresos.( 4 ). 

Desde la época .colonial la agricultura serrana heredó una gran concen 
cración de la propiedad, secuela del régimen de distribución de tierras im 
plantado por la corona española y· de la necesaria concentración que se dió 
en el momento en que la tierra se convirtió en la única fuente de riqueza (si 
glo XVIII). Por su parte en la costa también ocurre un fenómeno similar, pe 
ro que es más tardío y ha ido dándose en la medida en que la 'tierra costeña 
se valorizaba por las distintas producciones destinadas al mercado externo. 

La concentración financiera (5) aparece como una lógica consecuencia 
de la· concentración de los ingresos. 

• 

Fenómenos similares de concentración encontramos en el sector comer 
ele exportación e importación. 

La concentración industrial queda explicada por el tamaño del mercado 
versus la escala tecnológica de producción (moderna y eficiente) y la concen 
tración del capital de inversión tanto nacional como extranjero . .. 

El capital extranjero que se invierte en los distintos sectores y/o pro 
duccion~s (industria, petróleo) tiene de por sí un tamaño ''grande'' y quiere 
Y necesita operar con tecnología de una escala que para nuestra economía 

• 

4) Moneada, José, '' La Distribución del Ingreso en el Ecuador" 
5) Navarro, Guillerm o "La Concentración de Capitales en el Ecuador" 

' 
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resulta excesiva. 
De la concentración de ingresos, el tamaño de la escala de producción y 

el carácter monopólico surge una economía que tiene tendencias prematuras 
al estancamiento, a trabajar con capaciuaoes ociosas, a ocupar poca mano ae 
obra. 

e) Industrialización tardía : 
El Ecuador no inicia su proceso de industria 

lización al mismo tiempo que otros países de américa latina y es necesario 
dar una explicación de este fenómeno, habrían algunas razones que aparecen 
como directamente económicas y otras que pasando por lo político alcanzan 
lo económico. 

Las razones directamente económicas serían: 

a) La ·existencia de alternativas más rentables y menos riesgosas para la 
inversión del valor excedente. 

b) Existencia de un mercado estrecho que va creciendo lentamente en 
el tiempo desde el cacao en adelante. 

c) La no existencia de condiciones infraestructurales mínimas como 
son fuentes de energías, caminos, red de distribución, producción de mate- 
rias industriales. etc. 1 

En el plano político-económico habría una razón básica, la revolución 
liberal significa la pérdida de la hegemonía de los antiguos terratenientes, la 
que es asumida por las fracciones de terratenientes exportadores, comercian 
tes (de exportación e importación) y financistas. La vinculación entre lo po 
lítico y lo económico se da a través de la política económica que estas frac 
ciones ejecutan, la cual naturalmente favorece a sus intereses que están vin 
culados directamente al mercado mundial, de ahí entonces que no estén in 
teresados en un desarrollo autónomo.preconizan una ideología libre cambis - , 
tas, en general liberal en lo económico, que se contrapone con la visión pre> 
teccionista que un desarrollo autónomo.requería, además de ruptura con el 
mercado mundial capitalista. Por otra parte estamos convencidos que la pre- . 
valencia de estas fracciones en la vida económica y pol ítica del país es un 
factor importante para explicar lo tardío del inicio del proceso de industria- 

, lización, es más creemos que la revolución liberal sella definitivamente la po 
sibilidad de un desarrollo capitalista independiente. 

Tendrá que desarrollarse social y políticamente el pais, avanzar en lo e 
conómico para que surjan condiciones económicas: crecimiento del merca 
do, desarrollo infraestructural, existencia nuevamente de un excedente sig 
nificativo (lo hubo con el cacao antes) aprovechable, cambios en el sistema 
capitalista global, cambios que llevan a una segunda división del trabajo y ,t 
la coníormación de las compañías transnacíonales. Por el lado socio-político 
la diversificación y consolidación de· grupos sociales proletarios y pequeños 
burgueses, en los cuales en la década de los 50 se puede apoyar la incipiente 

\ 

¡ 
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burguesía industrial para empujar un proyecto de desarrollo vía industriali- 
. , 

zacion. 
. Por otra parte en lo ideológico la pequeña burguesía en particular sus 
sectores tecnocráticos, va a llegar a una suerte de convencimiento de que el 
desarrollo tiende a pasar necesariamerite por le industrialización, en esto jue 
ga su papel también la CEP AL, la Alianza para el Progreso, en definitiva to 
da la visión desarrollista. 

ALGUNAS CONSECUENCIAS SOCIO-POLITICAS 

' 

, 

' 

El desarrollo en condiciones de subordinación de la formación social e 
cuatoriana, ha impedido un proceso de acumulación y de diversificación del 
aparato productivo importante, a esto creemos se debe achacar una diversifi 
cación social también poco desarrollada, en que las clases se constituyen len 
tamente y de manera incompleta, todavía es difícil distinguir claramente en 
tre fracciones de clase dominante y es posible que el capital financiero abo- • 

• 

gue este proceso en su infancia. Por otro lado, el proletariado industrial es 
reducido, se puede afirmar de que hay menos proletarios industriales que es 
tudiantes universitarios. 

Por otra parte, el desarrollo desigual (naturalmente combinado) lleva a 
la subsistencia de grupos sociales pre-capitalistas (productores mercantiles 
simples, miembros de las comunidades indígenas, etc.) 

Al lado del bajo desarrollo industrial, subsiste una agricultura atrasada 
(nivel tecnológico ínfimo), que ocupa a una gran cantidad de Fuerza de Tra 
bajo (real o ficticiamente) y con ello se concentra en los medios rurales imás 
del 50% de la población del país. Naturalmente parte de esta Fuerza de Tra 
baio rural tiene una productividad igual o casi igual a O y en el fondo es su 
perpoblación relariva latente. 

El proceso de acumulación es lento y en general el desarrollo industrial 
tiende a ahorrar mano de obra, se ha calculado que la industria absorbe no 
más de 2.500 personas por año, si se toma en cuenta que cada año hay 
70.000 personas nuevas en edad .. de trabajar, es fácil deducir que se debe con 
formar una gran superpoblación relativa, fenómeno que ha venido ocurrien 
do en el tiempo dando origen a hechos como la existencia del suburbio de 
Guayaquil. · · 

No sería sorprendente que la desocupación abierta y disfrazada llegue a 
niveles cercan.os al 40%. (lo cual tampoco sería privilegio solo nuestro, casos 
parecidos hay en el Perú y Chile por ejemplo). 

Por otra parte el desarrollo de los sectores medios se ha visto favorecido 
por el papel del Estado, (aunque éste tiene un tamaño relativamente pequeño) 
Y las oportunidades que el sistema educacional ofrece, por su carácter masi 
vo y ·cuasi-gratuito. 

A nivel de lo Político, la dominación introduce su modelo de regimen 
democrático burgués, claro que tiende como es lógico a surgir un desfase en- 

' 

' 
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tre la institucionalidad que se crea y el contenido .9Üe ésta tiene, la democra 
cia tiende a volverse caricaturezca e inestable. La insuficiente diferencia- 
ción social, la no conformación plena de las clases, fracciones y sectores me 
dios, llevan a situaciones, en que el poder político no es la expresión plena 
de éstos, sino de élites, grupos de presión económica, etc. Los partidos polí 
ticos alcanzan escasa organicidad y representatividad y no se corresponden 
muy directamente con las clases y fracciones. Fenómenos como el caudillis 
mo, -y el extremismo pequeño burgués alcanzan significativos desarrollos (lo 
que tampoco es privativo solo del Ecuador). 

Por otra parte, en la medida de que la reproducción ampliada del capi 
talismo global tiene ·elementos unitarios en que se conjuga la suerte de todos 
los Estados nación, que hacen parte del sistema, es también lógico que la 
suerte política del sistema sea solidaria. El proceso de explotación y supervi 
vencia de la formación social capitalista global requiere de la subordinación 
de la ''burguesía local", a la extranjera primando en su accionar de fondo 
una racionalidad supranacional. 

De lo anterior es posible concluir que la existencia de una ''burguesía 
nacional'' que pudiera desarrollar un capitalismo independiente, no es posi 
ble, nos adelantamos a señalar que ello no excluye contradicciones secun 
darias menores y coyunturales, (política petrolera, 200 millas, etc) 

Finalmente, la estrechez del aparato productivo por la extracción de 
nuestros excedentes, proporcionan una base insuficiente para el desarrollo 
social y político y para el funcionamiento de un sistema democrático estable. 

Plantea además la subordimación económica, una crisis estructural cons- 
• 

tante y crisis coyunturales inducidas desde el centro dominante; crisis eco- 
nómicas que devienen, entonces, necesariamente en crisis políticas, cuya ú 
nica salida parece ser los gobiernos de Facto, no de excepción, porque lo ex 
cepcional tiende a ser la democracia; además las fuerzas armadas pasan a ser 
actores de primer orden, no sólo en carácter de agente represivo, sino eón al 
gún grado de autonomía frente a la clase dominante, sin poder claro está · 
formular un proyecto de desarrollo propio, asunto por lo demás ciertamente 
inconcebible ya que no constituye una isla, socialmente hablando. 

A nivel ideológico se advierten parecidos desfases, que al nivel político 
fruto también de la vinculación dominada, y de los rezagos sociales que esta 

• 

• rmsma provoca. • 

ID - LA CO-YUNTURA PREVIA AL GOLPE DE ESTADO DE FEBRERO - ------ ---- - 
DE 1972. 

La situación que prevalecía antes del ·golpe de Estado de Febrero po 
dría definirse como de una aguda crisis económica y política. 

A grandes trazos la situación económica se podría caracterizar así: 
' a) El año de 1970 observa un crecimiento del producto interno brutoa 
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, costo de factores del orden del 7 .0%, el cual estaba inducido por las fuertes 
inversiones que la explotación petrolera est~ba requiriendo. N~ o~urre los 
mismo con el año 1971, que presenta una caída en la tasa de crecímíento del 
P.l.B. a costo de factores que sólo llega al 5,_7~,-ello se explica por u~a me 
nor inversión extranjera y un escaso crecimiento de las expotaciones. 

b) Los años 1970 y 71 muestran un fuerte déficit en la balanza de-pa 
gos y también en la comercial, a pesar de las inversiones petroleras y de los 
préstamos externos. El déficit de balanza de pagos sería de 129.8 y 227.8 
millones de dólares respectivamente. ( 6) 

e) Naturalmente el déficit de balanza de pagos influye sobre la situa 
. ción de la Reserva Monetaria Internacional que llega a niveles críticos : 55 y 
25 millones de dólares para los años en análisis. 

d) El escaso crecimiento de las exportaciones, el fuerte incremento· de 
• las importaciones, la caída en la tasa de crecimiento del producto, la baja de 
la Reserva Monetaria Inetrnacional llevan a un fuerte déficit fiscal que es del 
orden de 1.334 millones de sucres el año 70 y de l. 725 millones para el año 
71. En realidad los ingresos del estado apenas alcanzan para financiar el pre 
supuesto de gastos corrientes, éste se ve obligado a un fuerte endeudamiento 
interno y externo. La deuda interna del sector público alcanza a 1.5~0 millo 
nes de sucres el año 70 y a 2.575 millones el año 71., lo que significa un cre 
cimiento del 66.1% entre ambos años. Por su parte la deuda externa del sec 
tor público crece en un 8.5% entre ambos años. 

e) El financiamiento del presupuesto se hace fundamentalmente con en 
deudamiento del gobierno con el Banco Central, lo cual representa "Emisión 
Inorgánica'', billetes sin respaldo . en riqueza real. El crédito neto de 1 Banco 
Central al sector público llega a 1796 millones de sucres el año 70 y 2.094 el 
año 71, pero en Febrero de 1972 es ya de 3.014 millones de sucres, es decir, 
desde Enero del 70 a Febrero del 72 crece un 100%. 

El desfinanciamiento del sector fiscal y el fuerte crédito del Banco Cen 
tral tenían necesariamente que provocar el crecimiento del medio circulante 
o dinero, el que pasa de 4.138 millones de sucres en Enero del 70 a 6.149 • 
~iliones de sucres en Enero del 72, esto representa un incremento del 48.6%. 
S1 tomamos en cuenta que en ese lapso el producto creció en alrededor de un 
14%, es lógico que se debía producir un proceso inflacionario. Esto fue exac 
tamente lo que ocurrió. 

La crisis a nivel político 

. ~os ant:ce?eiltes expuestos en los puntos anteriores muestran una si 
tuacion. economica sumanente crítica, en paricular en lo que se refiere a la 
presencia d~ ~na grave crisis fiscal. Esta crisis no hace otra cosa que reflejar 
las contr?d1cc1ones entre las fracciones de la clase dominante, ya que son es 
tas fracciones representadas en el Congreso Nacional, las que no posibilitan 

6) Terán, Tailor y otros, "Polttica Económica del Ecuador" , p. 48. 
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una salida, al aprobar presupuestos desfinanciados y al realizar por otro lado 
una fuerte evasión impositiva. 

' 
El problema en definitiva está centrado en la lucha por la repartición 

del valor (distribución entre masa de salarios y ganancias) y por la distribu 
ción de la plusvalía ( distribución de la masa de ganancias entre las fraccio 
nes )7 La crisis refleja estas pugnas, las soluciones que se proponen también. 

La fracción industrial es partidariá de que el gobierno haga uso de f acui 
ta des extraordinarias y emprenda una Reforma Tributaria, paralelamente de 
be controlarse el contrabando. Las fracciones tradicionales, exportadores, 
importadores, proponen que se reduzca el presupuesto fiscal y de paso ata 
can a la ''falsa industria'' que goza de todo tipo de privilegios. 

Los trabajadores plantean control de la evasión tributaria y del contra- 
bando y se oponen a nuevos impuestos. 

El gobierno propone: 

a) nuevos impuestos 

b) luchar contra la evasión tributaria 
• 

c) rebajar de 700 millones de sucres en el gasto público. 

d) priorizar los gastos en desarrollo 

Finalmente el gobierno decide tratar de solucionar el problema creando 
nuevos impuestos. En definitiva, ya que todos los sectores sociales se oponen 
a nuevos impuestos, la clase dominante intenta destituir a Velasco Ibarra, el 
cual ante la emergencia y no contando con apoyo político, decide hacerse 
dictador, tratando de que sean las fuerzas armadas su base de sustentación 
política. Sin embargo, esto no resuelve las contradicciones como ya veremos. 

El gobierno dicta un presupuesto de emergencia. En general las medi 
das tomadas, al tiempo que creaban nuevos impuestos, incidían directamen 
te en la política -cambiaría, resultando las fracciones más afectadas la expor 
tadora e importadora, más no la industrial, puesto que el tipo de cambio pa 
ra la Lista I era bajo. La fracción industrial defiende lógicamente los tipos de · 
cambios diferenciales, las otras lo atacan. En el mismo mes de Agosto se pro 
duce la devaluación, lo que significa el triunfo de las fracciones tradicionales. 

La devaluación significa un claro beneficio para la fracción agroexpor 
tadora y perjuicios· tanto para importadores como industriales. Para solucio 
nar en parte los problemas de los importadores se dictan algunas medidas 
que los favorecen, ( decreto Nº 355 ), entre otras, la disminución de recargos 
monetarios a "las importaciones, que habían sido creados en el presupuesto 
de emergencia; también' se elimina el impuesto del 4% a las transaciones mer 
cantiles de los productos alimenticios y medicamentos de uso humano, ' 

• 

En definitiva los grandes perdedores con la devaluación son los trabaja- 
dores. Estos no poseen la capacidad de movilización política necesaria para 
defenderse, aunque logran un alza del salario mínimo de un 25% (de 600 a 
75·0 sucres) . 
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La devaluación (Agosto del 70) no logra resolver el problema del défi 
cit fiscal que crece el año 71, las exportaciones se recuperan, para volver a 
caer a fines del 70 y las importaciones siguen creciendo; como ya anotamos, 
la balanza de pagos también es deficitaria y en un mayor monto, en tanto 
que la Reserva Monetaria Internacional cae a niveles críticos. (25 millones de 
dólares ) . 

Sin resolverse· la crisis económica que da orígen a la coyuntura en análi 
sis, tampoco se resuelve la crisis política, encontrándose Velasco Ibarra sin 
salida ni económica, ni política, se decide el retomo al régimen ''democrati 
co '' y se convoca a elecciones para Junio de 1972. Las elecciones no llegarán 
a realizarse puesto que en Febrero del 72 el general Rodríguez Lara encabe 
zará un golpe de estado que terminará con el gobierno dictatorial de Velasco 
Ibarra, 

El gobierno de Velasco terminaba sin que la crisis de hegemonía de las 
fracciones de la clase dominante se hubiese resuelto. A pesar, de que a través 
de algunas medidas Ve lasco parece favorecer a la fracción industrial, rápida 
mente debe rectificarlas en la medida en que esta no tiene la fuerza suficien 
te para ser hegemónica. Esta falta de hegemonía se refleja en la política eco 
nómicas de la coyuntura la cual muestra las contradicciones existentes y se 
vuelve ella misma contradictoria y por lo tanto, incoherente e ineficaz. 

Por otra parte, la medida tomada de volver a Velasco dictador y buscar- 
' le su base de apoyo político ~n las Fuerzas Armadas, era en aquel momento 

necesariamente incapaz de solucionar los problemas, puesto que las contra 
dicciones se trasladaron ahora al seno de las Fuerzas Armadas. Esto no podía 

✓ ser de otra manera, ya que éstas no son una isla dentro de ·1a sociedad, es más 
tradicionalmente han respondido a las necesidades de la clase dominante, al 
no haber hegemonía de ninguna fracción, ello repercutía en la propia unidad 
de las Fuerzas Armadas, lo cual quedó de manifiesto en algunos entretelones 

. que se suscitaron, como el de la Academia de Guerra por un lado y el Minis 
tro Acosta Velasco y el Alto Mando por otra. Sin embargo, esto precipita de 
finiciones en el seno de las Fuerzas Armadas, definiciones' que no serán aje 
nas, creemos, al golpe de estado de Febrero. 

• 

IV.- RAZONES: QUE EXISTIAN Y.RAZONES QUE S~DIERON PARA EL 

GOLPE DE ESTADO DE FEBRERO DEL 72. 

Algunas de las razones que existían para que se diera el golpe de estado, 
ya han sido analizadas o esbozadas. Veamos: 

a) El gobierno de Velasco no había sido capaz de resolver la crisis econó 
mica y política que el país enfrentaba. 

b) La incapacidad del gobierno de Velasco reflejaba la falta de hegemo 
nía dentro de la clase dominante, y, por lo tanto, demostraba que ésta era in 
capaz de resolver las contradicciones secundarias (en este momento principa- 
les ) que la dividían. · 

- 
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c) La incapacidad para resolver las contradicciones por sí misma, se re 
·fleja primero, en el hecho de no haber podido dar una salida real al problema 

" fiscal, luego, una vez que Velasco llama a elecciones, no logra encontrar un 
candidato de sus filas tras del cual pueda marchar unitariamente. Todo lo 
que logra es oponerse en bloque a Bucaram. No aparece entonces como f ac 

·tible que la clase dominante por sí misma pueda obtener un friunf o electoral. 

d) La candidatura de Bucaram (de la Concentración de Fuerzas Popula 
res ) venía tornando una inusitada fuerza, cuenta .con sectores que tradicio- 
'nalmente han apoyado a Velasco. Parece no ser ajena a .los intereses de las 
fracciones: vinculadas al comercio exterior pero cuenta con un fuerte respal 
do popular, que tiene la característica de ser ideológicamente incoherente y 
orgánicamente débil. · 

e) El país se apresta a iniciar la producción y exportación de petróleo y 
, lógicamente las compañías extranjeras necesitan de seguridades políticas pa 
ra operar con tranquilidad, los militares a pesar de sus posiciones de tipo 
"nacionalista" parecen ser los únicos capaces de dar estas garantías. Bucaram, 
el más. probable ganador de un proceso electoral, por su condición de-caudi 
lló·, es dífíci] de manejar tanto desde un ángulo orgánico como ideológicoDe 
alli entonces, que si bien los militares no aparecen como un sector dócil, son 
el mal menor en ese momento. 

f) En las filas de las fuerzas armadas se habría estado conformando u 
na corriente de opinión crítica frente a la situación del país, que lleva a una 
visión desarrollista (visión que por lo demás alcanza al conjunto de la peque- . . 
ña burguesía ). Esta corriente encuentra la oportunidad de manifestarse por 
la coyuntura de crisis que se vive .. y lo hace, a través de Rodríguez Lara y su e- 

• quipo. . 
. 

A . modo de conelusión: 
• 

a) La crisis económica estaba en vías de resolverse gracias al petróleo. 

o) La crisis política prometía prolongarse en cuanto Bucaram podía ex~ 
presar. intereses medianamente contradictorios, y porque además el exceden 
te petrolero generaría toda clase de presiones para lograr su control y con e- 
119 nuevas. contradicciones. , 

~ . 

, 

c) El· gobierno militar aparece como la forma de solucionar las contra 
dicciones políticas, dar tranquilidad a la inversión extranjera, impedir que a 
través de Bucaram hegemonicen el poder las fracciones tradicionales, por úl 
timo permite, al coincidir los intereses de la pequeña burguesía y de la frac 
ción industrial, la hegemonía indirecta d~ esta última. 

Las razones que los propios militares dan para tomar el poder estan ex 
plícitas e implícitas en el punto que sigue . 

• 
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v .. ALGUNOS ALCANCES SOBRE LA ''FILOSOFIA Y PLAN DE AC 

CION DEL GOBIERNO '' MILITAR. 

Antes de analizar el desarrollo del gobierno de Rodríguez Lara hemos 
creído conveniente plantear brevemente algunos alcances sobre la "filosoñay 
Plan de Acción ... '' del mismo, en el bien entendido que no sólo es importan 
te saber que es lo que los hombres hacen, sino porque ellos creen que lo ha 
cen, vale decir, cuál es la ideología que orienta -su accionar. 

Caracterización que!! Gobierno Militar. hace del país 

El documento parte señalando que la ecuatoriana es'' ... una sociedad e 
conómicamente subdesarrollada, socialmente injusta y políticamente depen 
diente, se agrega la fustración colectiva, producto del irresponsable manejo 
de los asuntos del Estado" . ( 7 ). 

Agrega luego: "Los constantes fracasos de los gobiernos, la ausencia del 
pueblo en los centros de decisión, la inmoralidad e ineficacia administrativa, 
la incapacidad e insinceridad de los partidos y grupos políticos para interpre 
tar las aspiraciones del pueblo y fundamentalmente la estructura económica, 
han determinado la existencia deuna sociedad injusta y atrasada, con peque 
ños grupos opresores y mayoría oprimidas. 

La estructura descrita, despótica en la explotación e indiferente a las 
necesidades elementales de las mayorías ecuatorianas, hábilmente ha manteni 
do falsos valores y mitos políticos; ha debilitado peligrosamente la seguridad .. 
nacional y_ ha producido una desesperanza intolerable, inmutable ante el im- 
perio de la inmoralidad que se ha impuesto en general como normas de com 
portamiento tanto en las f unciones públicas como en las actividades priva 
das '' (8). 

La definición que hacía el gobierno de sí mismo en dicho documento- 
era la siguiente: 

-- Revolucionario 
- Nacionalista y de Desarrollo Autónomo 

- Social humanista 

- Disciplinado 

a).- Revolucionario 

Implicaba según ellos iniciar una profunda transformación que significa 
ba actuar rápida y enérgicamente contra los grupos social y económicamen 
te privil~giados. 
7) "Filosofta y Plan de Acción ... '' Pág. J. 

·B) Ibídem 

• 

• 
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Requería, además, moralizar la función pública y privada, dar un conte 
nido popular a su acción y a la toma de decisiones. Programar el accionar del 
estado, Tener una posición antifeudal y antioligárguica y finalmente otro ele 
mento digno de destacarse era la necesaria permanencia del gobierno hasta 
cuando se· requiriese. 

' 
b) Ser Nacionalista quería decir terminar con la dependencia del país en 

lo económico, político, social, cultural, militar e ideológico de los grandes 
centros internacionales de decisión. · 

c) Ser Social humanista, era lograr que el hombre ecuatoriano fuese lafí 
nalidad de todo su accionar, esto necesitaba la justicia social y para ello se re 
quiere la intervención del Estado en el sistema, por lo cual éste debía reservar 
se el derecho a intervenir en los sectores básicos de la producción, comercia 
lización y servicios, para establecer una adecuada distribución del ingreso na- 
cional. ' 

d) Disciplinado, era crear un ambiente de respeto por la autoridad, por 
las personas, por la propiedad que cumpla con su función social; ello en be 
neficio del orden social y del progreso. 

También en el documento se enunciaban los aspectos del sistema que 
serían transformados modernizados y los nuevos elementos que debían in 
corporarse. 

Hay dos cuestiones que queremos destacar; en primer lugar que todos 
los aspectos y sectores económicos recibirían atención y en segundo lugar 
que el sector industrial aparecería como un punto central de toda la política 
de desarrollo, textualmente esto se enunciaba así '' El Gobierno Revolucio 
nario Nacionalista se propone convertir el sector industrial en el área más di 
námica de la economía, de tal forma que arrastre al sistema hacia la genera 
ción de un crecimiento del ingreso por habitante que se autosostenga a largo 
plazo ( 9 ) • 

Otro elemento que nos parece importante poner de relieve es aquello 
que hace referencia a la mentalidad que el gobierno quería desarrollar. 
'' Crear en la población la conciencia de cambio mediante el conocimiento 
de la realidad nacional, en base a estudios sociales, actividades de grupo ... 

1 

Formar una opinión pública favorable al cambio mediante la organización y 
dirección de grupos de discusión en los que se expondrá ideas y aspiraciones 
que a su vez "se transformarán en peticiones públicas a los poderes del esta 
do '' ( 1 o ). 

Estas son las ideas que nos parecen más importantes del documento e 
mitido por el gobierno, o sea por las fuerzas armadas y sus colaboradores. 

• 

9) 1 bidem, ¡;.. 23. 
' ' 1 O) Ibidem, p. 42~ 

. 
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lntes de analizar estas· cuestiones queremos agregar algunos elementos 
sobre el pensamiento de la tecnoburocracia, plasmados en el ''Plan Integral 
de Transformación y Desarrollo 1973- 77''. En lo esencial ellos se desprenden 
de la ''Filosofía y Plan de Acción ... ", pero ésta (la tecnoburocracia) es más 
explícita en algunas cuestiones. En su presentación el ingeniero comercial 
Pedro Aguayo señala que este documento ''Preconiza, con énfasis, que si los · 
ingresos aumentan para la fracción marginada de nuestros habitantes aumen 
tará también su capacidad de consumo, se ampliará el mercado interno y se 
posibilitará la expansión industrial y los niveles de ahorro y capitaliza 
ción '' . ( 11 ) • 

Un poco más adelante el documento plantea una suerte de pronóstico 
que parece interesante reproducir, para tenerlo presente en el momento que 
se analice lo que ha ocurrido, textualmente: ' 

''Con la explotación petrolera es posible alcanzar uq alto crecimiento e 
conómico, que de no encontrar bases propias de sustentación interna, sólo 
podrá garantizar cierta modernización, creándose la ilusión de tina etapa gene 
ralizada de prosperidad. Esta etapa se caracterizaría por la presencia de un pe 
ríodo de relativa bonanza en el balance de pagos, y de florecimiento del co 
mercio especialmente importador pero que, al no alterarse las normas tradi 
cionales de funcionamiento económico y social del país, acumulará margina 
lidad; fortalecerá la actual concentración de los ingresos; intensificará los de 
sequilibrios regionales; ahondará los problemas de la mala asignación de re 
cursos; deteriorará la producción agropecuaria; agudizará las diferencias so 
ciales de los diversos estratos en términos de salud, educación, vivienda, y co 
mo resultante de todo ello, intensificará la inestabilidad política alimentada 
por la creciente desigualdad social''. (_12) 

En otro acápite después (pag, XI) se señala que, el gobierno considera al 
desarrollo como un proceso que no sólo se reduce a altas tasas de crecimiento, 
sino que implica transformaciones estructurales profundas que buscan cam 
biar el comportamiento de la economía y la sociedad ecuatoriana, identifican. 
do, elaborando y ejecutando políticas económicas capaces de sustentar im 
pulsos endógenos .de crecimiento nacional. 

Queremos extraer de la visión somera y parcial de los dos documentos 
señalados algunas ideas. El orden en que las situamos no indica prioridades. 

a) Existe una visión crítica de la realidad ecuatoriana, sin que se llegue 
ª. un pleno esclarecimiento de los problemas y sus causas, y que clases, o frac 
ciones de clase deben asumir la responsabilidad por ellos, cuando más se ha 
bla de ''minorías privilegiadas''. 

11) Junaplan, · "Plan Integral de Transformación ... '' Pág. VI. 
12) Ibidem, Pág. XI. 
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b) Se plantea que es necesario emprender acciones en todos los terrenos 
de la vida nacional, y en el plano estrictamente económico, ellas apuntan a 
todos los sectores: productivos. 

c) Al plantearse una atención de todos los sectores productivos, su im 
pulso y en alguna medida transformación y/o modernización, se estaba dan 
do apoyo y facilidades a todas las fracciones de la clase dominante, supuesta 
mente sólo los malos terratenientes se verían afectados. 

d) En línea de continuidad con lo anterior el pueblo también se verá fa 
vorecido por una serie de medidas, entre ellas la distribución más justa del in 
greso. 

e) Partiendo de c) y d) se podría concluir que el gobierno pensaba situar 
se por encima de las clases, fracciones y grupos sociales y dar bienestar a to 
dos. 

f) Pensamos que este punto de vista, corresponde a una visión típica- 
mente pequeño - burguesa de bienestar general, sin que nadie se vea radical- 
mente afectado . 

g) Sin embargo, se plantea un desarrollo del mercado interno, para lo 
cual es necesario la redistribución del ingreso ( y la reforma agraria), creando 
una dinámica endógena, todo ello en la perspectiva de convertir a la indus 
trial en el punto central de todo el desarrollo económico. 

h) Como conclusión, se podría señalar que el gobierno parece compati 
bilizar los intereses de la pequeña burguesía, expresados a través de las Fuer 
zas Armadas y tecnoburocracia, los de la fracción industrial, ya que dicho 
sector será el centro del desarrollo, y los del capital internacional que busca 
condiciones adecuadas para sus inversiones, no sólo en sectores tradicionales, 
sino en la industria. · 

i) Los elementos ideológicos de tipo nacionalistas reflejan también posi 
ciones pequeño burguesas, institucionales (ideología militar), por ejemplo a 
quello que tiene que ver con seguridad nacional y desarrollo de la fracción 
industrial, cuya posición a este respecto es contradictoria, pues si bien nece 
sita de la alianza con el capital de la formación social capitalista dominante, 
no por ello deja de tener algunas contradicciones secundarias por la apropia 
ción del excedente. 

j) En resumen el gobierno parece situarse en una posición bonapartista, 
pero por otro lado su intención es desarrollar y consolidar a la fracción in 
dustrial. (Se trata de un proyecto desarrollista ). 

' 
VI. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN ECUADOR: 1970 - 1975. 

A- Introducción: 

El análisis de la distribución se puede plantear a diferentes niveles· de 

• 
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abstracción. Una gruesa separación entre tales niveles, nos lleva a distinguir 
entre totalidades sociales ''abstractas'' - Modo de producción, modo de pro 
ducción capitalista - y totalidades sociales ''concretas'' - formación social y 
formación social capitalista - , planteándose a nivel de estas últimas la exis- 
tencia y desarrollo de la coyuntura. , 

A nivel del Modo de producción, el problema de la distribución alcanza 
lo que constituye su naturaleza fundamental : la división del producto - resul 
tado del proceso de trabajo - entre consumo socialmente necesario y exce 
dente, tal que permite la reproducción de la base económica ( en particular, 
de las relaciones sociales de producción) y de la superestructura, que en últi 
ma instancia se le corresponde. A nivel de un Mudo de Producción particular, 

• 

i.e. el Capitalista, el carácter específico de las relaciones sociales de produc- 
ción (en particular la conversión de la fuerza de trabajo en mercancías), de 
terminan que la forma que asume el problema de la división del producto, 
sea la distribución del valor creado - resultado del proceso de producción, 
entendido éste como un proceso de trabajo y, en forma simultánea, como un 
proceso de valorización - entre el valor creado por la fuerza de trabajo para sí 
(capital variable) y el valor creado por la fuerza de trabajo para el capitalista 
(plusvalía). La distribución del valor queda, por lo tanto, adecuadamente re 
presentado a través de la denominada Tasa de Plusvalía (plusvalía/capital va 
riable). La naturaleza de la relación está determinada por las relaciones socia 
les de producción capitalista y la magnitud de la misma está determinada, en 
lo mediato, por la lucha de clases ( capitalistas - asalariado, para el nivel de 
abstracción en que estamos trabajando), resultado superestructural de la ba 
se económica capitalista. 

A un menor nivel de abstracción, i.e., aquel ligado a totalidades socia 
les concretas, la forma que asume el problema de la distribución del valor, o 
la percepción inmediata que de él hacemos y por lo tanto ''aparencial'', es el 
de la distribución del ingreso. Las categorías que participan en dicha distribu 
ción son ganancias y salarios· ( el que está determinado, en lo inmediato, por 
el precio de la fuerza de trabajo, y, en lo mediato, por su valor). En relación 
a lo anterior, es preciso señalar lo que sigue; 

i) La determinación de un indicador del ingreso, ofrece graves 'proble 
mas de medición, toda vez que las categorías a medir contienen toda la ''im 
pureza'' que se corresponde con la existencia de diversas relaciones sociales 
de producción, con la dominancia de una de ellas, en una formación social y 
coyuntura capitalista concreta. 

. . 
1ii) La distribución del ingreso expresa un fenómeno, juega un rol y obe 

dece a determinaciones diferentes, según sea referida a una formación social 
.. de capitalismo atrasado específica, i.e. la ecuatoriana, o a una coyuntura par- 
ticular al interior de una formación social específica, i.e. Ecuador 1970-1975. 

Al interior de una formación social, la distribución del ingreso expresa 
movimientos tendenciales de largo plazo determinados fundamentalmente 
por el desarrollo de las fuerzas productivas de la formación de capitalismo a- 

• 
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trasado. Tal movimiento de largo plazo, reflejará en la actual fase monopóli 
ca el movimiento de lo que a un mayor nivel de abstracción corresponde a la 
plusvalía relativa. Es decir, la distribución del ingreso a nivel de la formación 
social, es un resultado de la base económica, ya sea de manera directa o indi 
rectamente mediatizado por la superestructura~ toda vez que, las '' ... condi 
ciones estructurales ... posibilitan que un determinado conjunto de clases (o 
fracciones de clase), pueda implementar desde el poder ( o sea utilizando los 
mecanismos del Estado) un conjunto de políticas económicas que las benefi 
cie en primera instancia '' . (14 ) 

Lo anterior valga en términos del fenómeno que expresa, y las determi 
naciones a las cuales está sometida la distribución del ingreso a vivel de la 
formación social. Finalmente, en términos del rol que juega, podemos seña 
lar que '' ... en la determinación que la estructura genera sobre el funciona- · 
miento (coyuntural), es el tipo de distribución del ingreso que va ascociado 
a la estructura económica y que determina de manera más directa el funcio- 

, namiento de la misma" (15)~ Es decir, la distribución del ingreso tendencia! 
y de largo plazo determina en última instancia el funcionamiento en la co 
yuntura de una particular formación social. Las determinaciones en primera 
instancia, según veremos, serán otras. 

· Al interior de una coyuntura, la relación, masa de ganancias a masa de 
salarios, expresa movimientos cíclicos de corto plazo determinados funda 
mentalmente por el nivel supraestructural a través de la ejecución de un de 
terminado panel instrumental de política económica de corto plazo por par 
te de la alianza de fracciones de clase que se encuentran en el poder. Tal m6- 

.· vimiento de corto plazo, reflejará los movimientos de lo que a un mayor ni 
vel de abstracción corresponde a la plusvalía absoluta, i.e., supóngase que en 
un instante determinado el bloque en el poder decide alzar los precios de las 
mercancías, medios de consumo asalariados, en un 100% unido a una conga- 

• lación absoluta de la tasa nominal de salarios, entonces, el tiempo necesario 
para adquirir la anterior canasta de consumo se habrá duplicado, pero dado 
que la tasa nominal de salarios se ha mantenido constante, ello involucrará 
que el precio de la fuerza de trabajo se habrá reducido a la mitad, precipitan 
do de esta manera una expansión de la plusvalía absoluta. La particular dis 
tribución del ingreso así alcanzada, determinará en primera instancia y en · 
conjunto con otros rasgos de la política económica de corto plazo.implemen 
tada, el funcionamiento en la coyuntura de la formación social . 

• 

• 

Finalmente, este funcionamiento coyuntural doblemente determinado, 
. , . 

.. en última instancia por el nivel inf raestructural de la estructura econormca a 

1_4) Peralta, Mónica, "Etapas de Acumulación y Alianza ... '' Pag. 9 .. 
15) Ramos, Sergio, "Chile, una Economía de Transición ? '' , Pág. 95 . 

• 
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través de la distribución del ingreso de largo plazo y, en primera instancia 
por el nivel superestructutal político a .través de la política económica, en 
tendida como la expresión en lo económico de las inflexiones de la lucha de 
clases en lo político, ya sea directamente o.través de la distribución del íngre 
so de corto plazo, no juega un papel meramente pasivo, sino que, en su moyi 
miento recrea las condiciones para la reproducción tanto de la base econo 
mica como de la superestructural de clases y, en la misma medida, reproduce 
las condiciones para la reproducción de la formación social en su conjunto. 
En consecuencia '' ... existe una relación de mutuo reforzamiento entre la for 
mación social y su expresión ... (en la coyuntura), lo que permite sostener 
que la dinámica (de la primera) va radicandose crecientemente en la posibi 
lidad de continuar desarrollando y agudizando sus contradicciones principa- 
les." ( 16) 

Por todo lo planteado, la importancia de contar con un indicador de la 
distribución del ingreso para la coyuntura 1970-1975-objetivo del presente 
informe-radica en que tal distribución del ingreso es consecuencia de la inter 
vención del Aparato de Estado a través de un determinado panel instrumen 
tal de política económica sobre el funcionamiento de la economía. En tal 
sentido, es un adecuado reflejo del régimen político imperante y de los inte- 

. reses de clase sobre el cual se sustenta. De otra parte-y en relación con lo an 
terior-, las modalidades del proceso de producción y reproducción, vale 
decir, las formas que asume el proceso de acumulación de capital en su con 
junto. En síntesis, materializa la unidad dialéctica de lo económico y lo polí - 
tico en el seno de la coyuntura. 

Si bien es cierto que la distribución ''primaria'' del producto, adquiere 
al interior de una formación social concreta, multiplicidad de formas, sucep- ,· 
tibies de ser medidas, que se corresponden con la diversidad de las relaciones 
sociales de producción existentes, no es menos cierto que Ecuador es una 
formación dominantemente capitalista, entendiéndose de igual manera al Sis 
tema de Información establecido, esto es, las Cuentas Sociales que efectúa 
el Banco Central del Ecuador, en la medida en que no incorpora ingresos de 
naturaleza no-capitalista. En consecuencia, el análisis lo efectuaremos en tér 
minos de masa de salarios y masa de ganancias. Por su parte, como indicador 
de la distribución del ingreso utilizaremos fundamentalmente a la participa- 

, ción porcentual de la masa de salarios en el nivel de producto. 
• 

• 

El indicador de la distribución de ingresos seleccionado, se caracteriza 
por su alto grado de agregación, lo cual se constituye en fuente de ventajas y 
de cierto número de limitaciones. Entre las primeras se cuenta el hecho de 
que no se pierde la perspectiva central del enfoque de clases y de otra parte, 
ventaja sin duda importante, se dispone de la información pertinente para 
construir el indicador· seleccionado. En relación a las limitaciones el indica 
dor elegido es incapaz de detectar los cambios en la estructura interna tanto 
de la masa de salarios (ya sea por grados de calificación, grados de organiza- 

16) Ibidem, Pág. 102. 
• 
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ción, etc. de la fuerza de trabajo), cuanto de la masa de ganancias(ya sea 
por ramas, sectores, fracciones de la burguesía, etc.). A su vez, en términos 
del nivel de salarios Y ganancias, existe cierto grado de distorsión que pudie 
ra no ser margínal.. i. e. los pequeños propietarios que trabajan por su cuen - 
ta propia aparecen incrementado el nivel de la masa de ganancias. Por el con 
trario, el ''sector empresarial'' sometido a remuneraciones por su trabajo, a 
parece incrementado el nivel de la masa de salarios, etc. Por estas y otras ra 
zones, los resultados alcanzados a través del indicador utilizado, son insufi 
cientes para el diagnóstico y formulación de cualquier política de redistribu 
ción de ingresos "marginal", esto es, que no afecte radicalmente a la misma . 

• • 

B.- Hipótesis Básica 

En lo que sigue, conviene explicitar la hipótesis básica de trabajo que 
intentaremos demostrar para la Formación Social Ecuatoriana en la coyuntu 
ra que nos interesa, esto es 1970-1975. 

E~ toda f ormación social atrasada, los niveles de actividad en el margen 
-léase, los cambios en el nivel de producto-, están en un alto grado determi 
nados, más aún, están dominantemente determinados, por las fluctuaciones 
que experimente el producto o la canasta de productos de exportación fun 
damentales. En tal sentido, será la expansión de las exportaciones la que ten 
derá a explicar en una cifra cercana al 100%, la tasa de crecimiento del pro 
ducto; a la inversa, la reducción de la tasa de crecimiento de las exportacio 
nes, se trasladará en una proporción determinada a la reducción de la tasa de 
crecimiento del producto. Dado lo anterior, las hipótesis básicas que postula 
mos asumen la siguiente forma: 

i) ''Durante la fase de expansión de las exportaciones, las participacio 
nes de las diferentes clases en el producto, tiende a mantenerse más o menos 
constante, por lo cual en términos gráficos, la tasa de crecimiento de la masa 
de ganacias y salarios, converge en torno de la tasa de crecimiento delproduc 
to", 

ñ) "Durante la fase de reducción de la tasa de crecimiento de las expor 
taciones, el instrumental de política económica del cual dispone el Aparato 
de Estado, será utilizado intensivamente por el bloque en el poder, en orden 
a mantener la tasa de crecimiento de las ganacias, por lo cual ésta y la tasa de 
crecimiento de los salarios, gráficamente, divergen en torno a la tasa de cre- 
cimiento del producto. En consecuencia, las participantes de las diferentes 
clases en el producto se modifican en favor de la clase capitalista, perceptora 
de las ganacias''. • · 

Las hipótesis señaladas, están en la perspectiva del producto (Y), enten 
dido como la suma de la masa de ganancias (P) y masa de salarios (W), esto es 

· Y = P W. Las mismas hipótesis se pueden trasladar al producto, entendida 
como la suma de los saldos netos que van al resto del mundo (Yr) y del pro 

. dueto que por diferencia resta en el país, producto o ingreso nacional (Yn), 
esto es, Y= Yr Yn. Donde el movimiento de la masa de salarios estará repre 

. sentado ahora por el movimiento del ingreso nacional. 

• 

• 

- 
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La formulación en su conjunto nos determina entonces, los grados de 
dominancia y subordinación relativos: en primer lugar, la subordinación del 
ingreso nacional a la burguesía imperialista, es decir, la subordinación de Yn 
a Yr. En segundo lugar, la subordinación de la masa de salarios a la masa de 
ganancias, esto es, la subordinación de W a P . . 

• 

Como requisito previo a la demostración de la hipótesis, surge entonces 
la necesidad de determinar los momentos de auge y depresión relativos, expe 
rimentados por los niveles de actividad de la Formación Social Ecuatoriana a 
resultas de la variación de los niveles de exportación en los períodos que nos 
interesa. La primera parte del presente informe, que da cuenta del movimien 
to de la base económica de la formación social, nos suministra el material 
empírico pertinente. Como resultado del mismo, es posible caracterizar el 
período 1970 - 1973 como fase de expansión de los niveles de actividad y, al 

. período 1973 - 1975, como la fase del desaceleramiento en la expansión de 
los niveles de actividad. Naturalmente, los períodos mencionados no se co 
rresponden exactamente con la encuadratura precisa de las coyunturas deter 
minadas por el movimiento de las exportaciones. En particular, el auge relati 
vo se acelera radicalmente a partir del mes de Agosto de 1972 y perdura has 
ta el mes de Junio de 197 4; por su parte, la contracción relativa se inicia en 
Junio de 1974, para alcanzar su expresión más elevada el mes de Agosto de 
1975. Ha sido el peso relativo del auge y contracción experimentado en el se 
no del año, el que ha determinado su caracterización. 

Definidos los momentos del ciclo, desprenderemos los años para los cua 
les nos interesa contar con .información .. En primer lugar, todos los niveles ab 
solutos estarán referidos a los años 1970, 1973 y 1975. Y en segundo lugar, • 
todas las variables porcentuales promedios anuales serán para los períodos 
1970-73 y 1973-75. 

Finalmente, como sub-hipótesis pertinentes para cada uno de los mo 
mentos del ciclo (respecto de los cuales se diseñaron las hipótesis básicas), 
planteamos las que siguen: 

i) ''Los niveles de actividad de la Formación Social Ecuatoriana están.en 
lo mediato, determinados por la demanda mundial del capital-mercancía ex 
portable, petróleo, y en relación al cual la política económica implementada 
no conduce a variación de ninguna significación. Y en lo inmediato, están de 
terminados por las participaciones relativas entre el Estado y el Consorcio, o 
en otros términos, por la relación Y r/Y n, la que al disminuir a ciertos niveles, 
determina expansiones en el nivel de producto. Por su parte, ejerce significa 
tiva acción sobre esta relación la ''política petrolera''. En, síntesis, la inter 
vención del Aparato de Estado a través de la Política Petrolera, la misma que 
asume diferentes formas de acuerdo a las coyunturas que atraviese la deman 
da mundial por petróleo. En particular, la expansión de la demanda mundial, 
crea las condiciones para reducir el coeficiente Yr/Yn y en forma simultánea · 
elevar los niveles de actividad. De otra parte, la contracción de la demanda 
mundial torna insostenible el nivel de Yr/Yn alcanzado y, a menos que se 

; 
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produzca u~a disminu~ión a los niveles exigidos por el Consorcio, devendrá 
una reducción de los niveles de actividad. Todo lo cual sintetiza lo realmente 
ocurrido entre Agosto de 1972 y Agosto de 1975 . 

• 
ii) ''Si bien la intervención del Aparato de Estado a través de la política 

económica en orden a determinar el nivel de producto es ''marginal'', no lo 
es en cambio para determinar el reparto de un nivel de producto dado entre 
las diferentes clases sociales. En síntesis, el Aparato de Estado, a través de la 
política económica efectua una acción significativa en orden a modificar la 
estructura de distribución de un nivel de producto dado. La misma que se 
alcanza a través de las políticas de remuneraciones, precios, empleo, tributa 
rias, etc. Naturalmente, los cambios que efectúa en la distribución de un ni 
vel de producción dado, afectan posteriormente, en alguna medida "margi 
nal'', al mismo nivel de producto. 

En síntesis, el rango de maniobra de la Política Económica en f ormacio 
nes Sociales como la Ecuatoriana, se restringe básicamente a los cambios en 
el reparto de un nivel de producto dado, ya sea entre Yr y Yn a través de la 
política petrolera, o entre W y P a través de las restantes áreas instrumentales, 
y por esta vía afectar marginalmente los cambios en el nivel de producto X., 
el mismo que no puede, en forma directa, cambiarse significativamente. Na 
turalmente que los dos supuestos lógico-teóricos sobre los cuales descansa: 
toda la formulación anterior son: en primer lugar, que la dinámica de la re 
producción ampliada está determinada por las posibilidades de realización 

· en el exterior y, en segundo lugar, que la propiedad de los procesos de pro 
ducción y distribución del capital-mercancía dinámico,está en manos del 
capital extranjero. Supuestos ambos que se cumplen con toda rigurosidad 
en la Formación Social Ecuatoriana. 

• 

C.- Antecedentes Empíricos • 

Los antecedentes empíricos disponibles, preliminares y sujetos a.revi 
sión, se entregan en el siguiente cuadro: 

• 

I 

CUADRO Nº 1 
(en millones de sucres de 1970) 

• 

Wn 
Wr 
Pn 
Pr 

1970 

9.462 
510 

16.491 
631 

1973 

12.163,2 
319,6 

22.234,2 
1.412·,o 

1975* 

11.935,0 
1.~21,0 

25.834,0 
3.547 ,o 

* Estimado por los autores. 
Fuente: Banco Central del Ecuador '· 

• 
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Donde: 
w =- Remuneración de empleados residentes, masa de salarios nacional 
w~ = Remuneración neta de empleado~, que se dirige al resto del mundo; 

· masa de salarios que se va del pa1s. . . 
Pn = Renta de la propiedad y la empresa de residentes, masa de ganancias 

nacional. . • 1 d 1 
Pr = Renta neta de la propiedad y la empresa que se dirige a resto e 

mundo, masa de ganancias que se va del país. 
A partir de la información entregada, es posible construir los agregados . . , que se muestran a contínuacíon: 

CUADRO Nº 2 
(en millones de sucres de 1970) 

1970 1973 1975* 

• Yn 25.953 34.397,8 37.769,0 
Yr 1.141 1.791,6 4.668,0 
Wg 9.972 12.483,2 13.056,0 
Pg ·17.122 23.706,2 29.381,0 

• Yg 27.094 36.189,4 42.437,0 

* Estimado por los autores 
Fuente : Cuadro Nº 1 

Donde: · . 
Yn -=- Wn + Pn, Total ingreso de los factores residentes. Producto o Ingre 

so Nacional Neto a costa de factores. 
Yr = Wr + Pr, Total ingreso neto ·que se dirige al resto del mundo. 
Wg = Wr + Wn, Remuneración de empleados en el territorio interior. Masa 

de salarios geográfica. 
Pg = Pn + Pr, Excedente de explotación producido en el territorio inte - 

rior. Masa de ganancias geográfica. 
Yg = Yn + Yr = Wg + Pg, Total ingreso producido en el territorio interior. 

Producto o Ingreso Geográfico Neto a costa de factores. , 

Dada la importancia que revisten los valores obtenidos para el año 1975, 
estimamos que conviene detallar el procedimiento de estimación utilizado. 

En primer lugar, se careció del valor del Producto o Ingreso Geográfico 
Neto a costa de factores, sin embargo, dado que se dispone del valor del Pro- 
ducto o Ingreso Geográfico Bruto a costa de factores ( 48. 717 millones de su 
eres en 1970), se supuso una relación de proporcionalidad lineal de la tasa de 
crecimiento de la primera con respecto de la segunda entre los años 1974-75. 
Lo cual involucra asumir un comportamientó proporcional del Consumo de 
Capital Fijo entre dichos años y un valor absoluto que alcanza a 6.280 millo- 
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nes de sucres de 1970. De tal manera se determinó al Producto Geográfico 
Neto a costa de factores como diferencia .. entre el Producto Geográfico Bruto 
a costa de factores menos el consumo de Capital Fijo. 

En segundo lugar, conocido de tal manera Yg, se lo procede a dividiren 
tre Yn y Yr. Para tales efectos se determinó la evolución histórica entre 1970 
y 1974 del coeficiente Yn/Yg, y se estimó que una buena aproximación para 
1975 lo constituía el valor de 0.890;_ alcanzándose así los valores de Yn y Yr 
para 1975. 1) 

En tercer lugar, correspondió dividir Yr entre Wr y Pr; para lo cual se 
consideró adecuado mantener las proporciones observadas en 1974. 

Finalmente en cuarto lugar, correspondió dividir Yn entre Wn y Pn. Da 
da la importancia de estos valores,puesto que en conjunto dan cuenta de la 
mayor proporción del Producto Geográfico Neto cf, se decidió aplicar un 
procedimiento relativamente 111ás sofisticado. Dado que se disponía del valor 
Wn/Yn para 197 4 (el 97 4), interesa determinar e1975, de la manera que sigue: 

' e1975 = e¡974 (l+ e*1975), donde 

e*1975= f (Wf<1975, Yi'1975, })4'1975, L*1975), tal que, 
• 

~1975 = variación porcentual de e1975 con respecto de 1974. 

~1975 -variación porcentual de la masa nominal de salarios (V{) en 1975 
con respecto a 1974. 

Y*1975 -variacíón porcentual del nivel nominal del producto (Y) en 1975 
. · con respecto de 1974. 

P*1975 = variación porcentual del nivel de precios (P) en 1975 con respecto 
de 1974. 

L*1975 = variación porcentual del nivel de empleo (L) en 1975 con respecto 
de 1974. 

Al ser conocidos ·w* 1975, Y* 1975, ~ 1975 y L* 1975 tambiénlo es 
e* 1975, con lo cual, al conocerse además e1974, se determina finalmente 
81975, el que alcanza un valor de 0.316. (1 7) 

• 

D.- Análisis de los resultados.- ---- ----- 

' • 

En la presente sección, nos abocaremos al análisis-de los principales in 
dicadores relativos a la distribución del ingreso que se desprenden de los cua 
dros No 1 y 2. El cual lo efectuaremos desde diferentes ángulos, los mis-1 
mos que presentamos en lo que sigue: 

17) En honor a la brevedad se p~escinde de la forma que asume la función 
• • • • ''['', como de su demostracion matemattca. 

' 

- 



• • 

• 

40 

i) Ingresos, Gané!cias y Salarios Geográficos 

Se trata de determinar los cambios en el nivel y estructura del ingreso 
geográfico, entendido és.te como la suma de la masa de ganancias y salarios, 
esto es, Yg = Pg + Wg. 

En primer lugar, analizaremos los cambios en el nivel de cada una de las 
tres variables a través de las tasas de crécimiento promedio anuales para el 
período defi~ido como de auge, 1970-73, y para el período caracteriz!do co 
mo depresivo, 1973-75. Los resultados se presentan en el cuadro que sigue: 

\ 

I 

CUADRO Nº 3 

Tasas de Crecimiento. Porcentual Promedio Anual 

Variable 
De auge 

1970-1973 

Períodos 
De depresión 
1973 -1975 

Yg 

Pg 

Wg 

10.13 

11.46 

7.78 

8.29 

11.32 

2.27 

\ 

\ 

• 

Fuente: Cuadro No 2 • • 

• 

Observamos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Neto a cos 
ta de factores, desciende desde un promedio anual de 10.13% para el período 
1970-73, a un promedio anual de 8.29% para el período 1973-75, caracteri 
zando -a contrario los períodos de auge y contracción relativos. En conse 
cuencia, la tasa de crecimiento promedio anual desciende en un 18.2% en el 
segundo período con respecto del primero. Las causas que explican el desa 
celeramiento del crecimiento entre ambos períodos, escapan con mucho a los 
objetivos del presente informe. A pesar de que las mismas están suficiente 
mente explicadas en el informe precedente, conviene señalar que éllas tienen 
relación con las fluctuaciones de la demanda mundial por el capital-mercan 
cía dinámico exportable y con la distribución de los ingresos procedentes de 
la misma entre el Estado y el Consorcio. 

Constatado el desaceleramiento en el crecimiento del producto interno, 
conviene preguntarse cómo se reparte el mismo entre las diferentes clases 
f un damen tales. · 
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La tasa de crecimiento de la masa de ganancia geográfica, desciende· des 
de un promedio anual de 11.46% para el período 1970-73, a un promedio 
anual de 11.3.2% para el período 1973-75, en tanto la masa de salarios geográ 
fica lo hacen desde el 7. 78% al 2.27 % • En consecuencia, la primera descien - 
de en un 1.2% y la segunda en un 70.8% en el período 1973-75 con respecto 
del período 1970-73. 

En síntesis, el desaceleramiento en el crecimiento del producto interno 
del 18.2% se reparte de una manera desigual, el crecimiento de la ganancia · 
geográfica se frena en un 1.2% y el crecimiento de la masa de salarios geográ 
fica se frena en un 70.8%. En otras palabras, la mantención en la práctica del 
ritmo de crecimiento de la masa de ganancias geográfica (toda vez que dicho 
ritmo disminuye en apenas un 1.2% ), objetivo de toda formación social do 
minantemente capitalista, en presencia de una desaceleración del crecimiento 
del producto del orden del 18.2% (por razones fundamentalmente ''exóge 
nas"), exige que el bloque en el poder utilice todo el instrumental de política 
económica disponible, en orden a frenar la tasa de crecimiento promedio a 
nual de la masa de salarios geográfica, en una magnitud del 70.8%. Nó 
tese que .se reduce en esta magnitud, no el nivel absoluto de la masa de sala- 
rios geográfica, sino, su tasa de crecimiento. _ 

- . 
Todo lo anterior se expresa en el gráfico No l-A Véase como en el mis- 

mo -conforme lo señalábamos anteriormente- las tasas de crecimiento de las 
ganancias y salarios, "divergen" de la correspondiente al producto . 

.. 

, 

. 
Analizaremos en segundo lugar los cambios de estructura. 

En la medida que la tasa de crecimiento de la masa de salarios geográ 
fica, se desacelera (en 70.8%) más que la tasa de crecimiento del nivel de pro 
ducto geográfico (18.2% ), entonces, la participación del salario geográfico en 
el producto geográfico se reduce. En efecto, pasa de 0.368 en 1970 a 0.345 

· en 1973 y, a 0.308 en 1975. Naturalmente, en forma correlativa, la participa 
ción de la ganancia geográfica en el producto geográfico se incrementa. 

Desde otro ángulo, dado que la tasa de crecimiento de la masa de ganan 
cias geográfica se desacelera (en 1.2%) menos que la tasa de crecimiento de la 
masa de salarios geográfica (70.8%) entonces, la relación masa de ganancias 
geográfica a masa de salarios geográfica (Pg/Wg) se incrementa año a año: 
pasando de 1.717 en 1970 a 1.900 en 1973 y, a 2.250 en 1975. Podría sen 
tirse la tentación de denominar a dicho cuociente como Tasa de Plusvalía, tal 
relación, si bien se le aproxima, en rigor no lo es. Sería preciso someter el cuo 
ciente a diversas correcciones de diferente tipo, a fin de constituirlo en un in 
dicador más aproximado de la tasa de plusvalía. La primera, y quizás más sig- 

. nificativa, nace del hecho de que no toda la masa de salarios geográfica cons 
tituye el capital variable. Una importante parte de élla es remuneración al tra 
bajo improductivo de, por ejemplo,. la burocracia, el comercio y la banca; y 
por lo tanto, involucran una deducción de la masa de plusvalía. En consecuen 
cia, sería preciso reducir el denominador en el importe correspondiente a la 

• 

I 

, 
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remuneración del trabajo improductivo, el mismo que se debe agregar al nu 
merador. En términos matemáticos tendríamos un cuociente de mayor mag 
nitud y conceptualmente nos habremos acercado significativamente a la tasa 
de plusvalía. ,, 

Asumamos que, resultado de esta corrección, alcanzamos para el año 
¡975 un valor para la relación Pg/Wg de 4.000, el cual es un aumento perti 
nente si se estima que solo un 60% de correcciones..o son poco significativas, 
o se compensan entre si; entonces, concluímos que la Tasa de Plusvalía para 
Ecuador en 1975 es de una magnitud de 4.0 ( 400% ). Qué significa esta canti 
dad? . En lo inmediato nos señala que por cada 5.0 unidades de valor creado 
por la fuerza de trabajo, 4.0 unidades son plusvalía y por tanto apropiadas por 
el capitalista, y 1.0 unidades son capital variable y por tanto apropiadas por 
la fuerza de trabajo. Desde la perspectiva de la jornada de trabajo, si esta tie 
ne un promedio de 8 horas, entonces, el tiempo de trabajo necesario será de 
1/5 de 8 y el tiempo de trabajo excedente alcanzará a 4/5 de 8, es decir, apro 
ximadamente hora y media y seis horas y media, respectivamente. 

Tanto la relación Wg/Yg como Pg/Wg se muestran en el gráfico Nol-B. 

ü) Ingreso Geográfico, Saldos Netos al Resto del Mundo, e Ingreso Nacional. 

, 

\ 

· Nos interesará ahora determinar los cambios en el nivel y estructura del 
ingreso geográfico, entendido éste corno la suma de los saldos netos al resto 
del mundo y del ingreso nacional. Esto es, Yg = Yr + Yn. 

' 
• 

· En primer lugar analizaremos los cambios en el nivel de cada una de las 
tres variables a través de las tasas de crecimiento promedio anuales para el pe 
ríodo definido como de auge: 1970-73 y para el período caracterizado como 
depresivo: 1973-75. Los resultados se presentan en el cuadro que sigue: 

CUADRONo4 
' 

• 

Tasas de Crecimiento Porcentual Promedio Anual . • 
/ 

• 

· Variable Períodos 
De Auge De depresión 

1970-1973 · 1973 - 1975 

Yg 

Yr 
Yn 

10.i3 

16.23 

9.85 

8.29 

61.42 

4.78 

Fuente: Cuadro No 2. 
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Hemos visto ya el.desaceleramiento en la tasa de crecimiento del Produc 
to Interno Neto a costa de factores, toda vez que al pasar del 10.13% al 8.2~, 
se desacelera en el 18.2%. Nos interesa preguntarnos cómo se reparte dicho 
desaceleramiento entre los saldos netos que van al resto del mundo y que per 
eibe la burguesía imperialista, y el Producto o Ingreso Nacional Neto a costa 
de factores. 

• 

La tasa de crecimiento de los saldos netos al resto del mundo asciende 
, desde un promedio anual de 16.23%, para el período 1970-73, a un promedio 

anual de 61.42% para el período 1973-75, en tanto que el ingreso nacional 
desciende desde un 9.85% a un 4.78%. En consecuencia, la primera asciende 
en un 378.4% y la segunda desciende en un 51.5% en el período 1973-75 con 
respecto del período 1970-73. 

En síntesis, el desaceleramiento en el crecimiento del-producto interno 
del 18.2%, se reparte una vez más en f orma desigual, ahora el crecimiento de 
las ganancias que va hacia la formación social avanzada se acelera en un 
378.4% y el crecimiento del ingreso nacional se desacelera en un 51.5%. En 
otras palabras, la aceleración en la tasa de crecimiento de las ganancias que 
va hacia la formación social avanzada del 378.4%, destino -no tan inexorable 
de toda formación social atrasada, en presencia de una desaceleración del cre 
cimiento del producto, del orden del 18.2%, causado en buena parte por la 
misma formación social avanzada, exige que la burguesía extranjera imperia 
lista presione, en lo esencial, hacia una política petrolera que involucre fre 
nar la tasa de crecimiento promedio anual del producto nacional en una mag 
nitud del 51.5%. 

Todo lo anterior se expresa adecuadamente-en el Gráfico No 2. 

Veamos en lo que sigue los cambios en la estructura ... 

• 

En la medida en que la tasa de crecimiento del ingreso nacional se desa 
celera (en un 51.5%) más que la tasa de crecimiento del ingreso geográfico 
(18.2%) entonces, la participación del ingreso nacional en el ingreso geográfi - 
cose reduce. En efecto, pasa de 0.958 en 1970 a o.950 en 1973 y, a 0.890 en 
1975. Naturalmente, en forma correlativa, la participación de la ganancia im 
perialista en el producto geográfico, se incrementa. 

Desde otra perspectiva, en la medida en que la tasa de crecimiento de los 
saldos netos al resto del mundo se acelera (en 378.4%) y la tasa de crecimien 
to del ingreso nacional se desacelera (en 51.5% ), entonces la relación saldos 
netos al resto del mundo a ingreso nacional (Yr/Yn) se incrementa año a año; 
pasando de 0.044 en 1970 a 0.052 en 1973 y a 0.124 en 1975. Bsta relación 
nos señala de cuantos sucres se apropia la burguesía imperial por cada sucre 
que se apropia Ecuador, naturalmente que el total ha sido producido por 
Ecuador. Así por ejemplo, por cada 104.4 sucr• producidos en Ecuador du 
rante el año 1970, la burguesía imperial extranjera se apropia de 4.4 sucres y 
Ecuador de 100 sucres. En 1973, de cada ios.a sueres producidos, la hurgue- 

• 



GRAFICO Nº 2 
Variacion % anual x 
de Y, ; ~ ; W A'R 

ól.'42.-r-----------t-----------------=-=-..+---:--:-------- ..... ,... 'R ...... ,~ ........ ...... 
•••••••••• •••• •••••••• •••• •••• /6.Z.,-1-----------t~••;.....••-·-------.----------1--------- 

82q;,----------+----~ 

, 
• 

entre los periodos que se indica 
• 

'1.18 ;----------+-------------..;.· .::= -~.._ _ 
"N 

• 

, 

• 

• 

I 

• 

7'110 

\ 

' 71/11 
• • 

• ' 



; 

47 

sía imperial extranjera se apropia de 5.2 sucres por los mismos 100 que se a 
propia Ecuador. Así llegamos al año 1975, en que de cada 112,4 sucres crea 
dos, de 12.4 se apropia el exterior y 100 permanecen en el país. Desde la pers 
pectiva de la jornada de trabajo, asumiendo que es de 8 horas y que en la mis 
ma se produce un "valor" de 112.4 sucres, entonces, la fuerza de trabajo 

" destinará poco más de 7 horas para producir el valor que restará en el país, 
100 sucres, y poco menos de una hora para producir el valor del cual se apro- 

, piará el capital extranjero., 12.4 sucres. En consecuencia, el tiempo de "traba 
jo necesario'' para la formación social atrasada será poco más de 7 horas por 
cada jornada de 8 horas de trabajo, y el tiempo de ''trabajo excedente'' esta 
rá constituído por poco menos de 1 hora. Vemos que en esencia, la domina 
ción por parte de la Corona Española, no se diferencia mucho de la ''moder - 
na'' dominación imperialista, por lo contrario, era mucho más franca y hon 
rada, en la medida que carecía de velos monetarios que la ocultasen. 

• 

- 

iii) Ingresos, Ganancias y Salarios Nacionales. 

Finalmente, nos interesará analiza? los cambios en el nivel y estructura 
del ingreso nacional, entendido éste como la suma de la ganancia "nacional" 
y salario "nacional". Esto es, Yn= Pn + Wn. 

En primer lugar analizaremos los cambios en el nivel de cada una de las 
tres variables, a través de las tasas de crecimiento promedio anuales para el 
período definido como de auge: 1970-73, y para el período caracterizado co 
mo depresivo: 1973-75. Los resultados se presentan en el cuadro que sigue: · 

CUADRONo5 
' 

Tasas de Crecimiento Porcentual Promedio Anual 

Variables 
' 

Períodos 
D e auge De depresión 

1970-1973 1973 - 1975 
' 

• 

• 
• 

Yn 

Pn 

Wn . 

9.85 

10.46 

8.73 

4.78 

7.79 

-0.98 

Fuente: Cuadros Nol y 2. 
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Nos hemos explicado ya las causas que han determinado el desacelera 
miento del Producto Nacional a costa de factores, toda vez que al pasar su ta 
sa de crecimiento del 9.85% al 4. 78%, disminuye su ritmo en el 51.5%. Una 
vez más, vale la pena investigar como se reparte la contracción entre la masa 
de ganancias "natíva" y la masa de salarios nacional. 

La tasa de crecimiento de la masa de ganancias nativa, desciende desde 
un promedio anaul de 10.46% para el período 1970-73, a un promedio anual 
de 7.79% para el período 1973-75, en tanto la masa de salarios nacional lo 
hace desde un 8.73% a un -0.98%. En consecuencia, la primera desciende en 
25.5% y la segunda en un 111.2% en el período 1973-75 con respecto delpe 
ríodo 1970-73. 

En síntesis, el desaceleramiento del crecimiento del producto nacional 
del 51.5%, se reparte una vez más en forma desigual, la disminución del ritmo · 
de expansión de la ganancia nativa, 25.5%, es menor que la correspondiente a 
la masa de salarios nacional 111.2%. En otras palabras, en orden a frenar la 
desaceleración de las ganancias a solo un 25.5%, en presencia de un desacele 
ramiento en la expansión del producto del 51.5%, por los motivos que ante 
riormente hemos señalado, exige a la burguesía nacional disponer de todo el 
instrumental de política económica en orden a frenar la tasa de crecimiento 
promedio anual de la masa de salarios nacional en una magnitud del 11.2%. 

Lo planteado, se expresa en el l!láfico No3-A. 
- 

En relación a los cambios en la estructura, tenemos que en la medida 
en que la tasa de crecimiento de la masa de salarios nacional se desacelera 
(111.2%) más que el producto nacional (51.5% ), entonces, la participación 
de la masa de salarios se reduce. En efecto, pasa de 0.365 en 1970, a 0.354 
en 1973 y, a 0.316 en 1975. Desde· otra perspectiva, en la medida en que la 
tasa de crecimiento de la masa de ganancias nativa se desacelera (25.5<J') me 
nos que la masa de salarios nacional (111.2% ), entonces, la relación masa de 
ganancias nativa a masa de salarios (Pn/Wn.), se incrementa. Y pasa de 1.140 
en 1970 a 1.825 en 1973 y, a 2.165 en 1975. Cuestiones que se indican en el 
gráfico No3-B. 

• 
- E.- Resumen y Conclusiones .. • 

Para una exposición-resumen sistemático, convendrá exponer los resulta- 
dos alcanzados en el siguiente cuadro: . - 

' 

• 
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Cuadro No 6 

' Variación Porcentual del Ritmo de la Tasa de Crecimiento en el Período 
1973-75 con respecto de 1970-73 . 
• 

Variable Variación Porcentual 

Yg 

Pg 

Wg 

Yr 

Yn 

Pn 

Wn 

-18.2 

- 1.2 

• 

-70.8 

378.4 

-51.5 

-25.5 

-111.2 

• 

Fuente: Cuadros Nos 3, 4 y 5 

La naturaleza de la desaceleración del producto geográfico neto -como 
ya lo hemos señalado- cae fuera de los objetivos de este informe. Será consi 
derado solo marginalme_nte en lo que sigue, para centrar nuestras observacio 
nes en las contradicciones sucesivas que el mismo desencadena. 

En el marco de la desaceleración (-18.2% ), el objetivo básico de la clase 
capitalista en su conjunto, lo que constituye la mantención del ritmo de ex 
pansión de la ganancia geográfica (-1.2% ), lo que se logra gracias a la reduc 
ción del correspondiente a la masa de salario geográfica (-70.8% ). Por lo cual 
se concluye que la depresión no es para todos, sino que es de clase, más aún, 
si la masa de ganancias virtualmente mantiene su ritmo de expansión, enton 
ces, toda la caída del producto geográfico es absorbido por la clase trabajado~ 

1 

cuestión que de hecho aconteció. Esto es, el instrumental de la política eco 
nómica se orientó, en lo esencial, a transferir toda la reducción del ritmo de 
crecimiento del producto a la expansión de la masa de salarios. 

Sin embargo, no todos los sectores de la clase capitalista lograron man 
tener el ritmo de crecimiento de la masa de ganancias. Si para la clase capi- 

' 
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talista en su conjunto, el ritmo para el sector "natívo" desciende en un 25.5%, 
entonces, se deduce naturalmente que el ritmo de crecimiento de la masa de 
ganancias para el sector extranjero se incrementó, el mismo que se refleja en 
alguna medida por la variación del ritmo de crecimiento de los saldos netos, 
que van al resto del mundo (378.4% ). DE: donde se concluye que se operó una 
transferencia de la masa de ganancias desde la burguesía nativa hacia la bur 
guesía extranjera. Esto es; toda la contracción en el ritmo de crecimiento de 
la masa de ganancias de la primera, lo absorbió la segunda, precipitando en es 
ta una expansión formidable en su ritmo de crecimiento. Lo anterior lo per 
mitió la política petrolera y se materializó en las concesiones que efectuó la 
burguesía nacional a la extranjera, la cual a su vez pudo materializar sus pre 
siones favorecida por la contracción de la demanda mundial por petróleo. Sin 
embargo, la no satisfacción total de sus demandas, unido al carácter objetivo 
de la recesión mundial, precipitó la reducción del ritmo de crecimiento del 
producto interno neto en el 18.2%. 

Tal fué la esencia de los procesos redistributivos que se operan a partir 
de la desaceleración del ritmo de crecimiento del producto interno neto en el 
período 1973-75 con respecto del período 1970-73. El primero, entre clases 
y, el segundo entre los diferentes sectores de la clase capitalista, el extranjero 
y el nativo. • 

Los procesos sucesivos de redistribución, se pueden observar desde otro 
ángulo, a partir del gráfico No4, el cual de una parte nos señala el tamaño de 
las tres ''porciones'' fundamentales entre las cuales se repartió el crecimiento 
absoluto de la ''torta''. De otra parte, la contracción relativá se refleja en la 
declinación del ángulo de las diferentes rectas a partir de 1973. La inflexión 
de la recta superior, se encuentra -como lo señalamos- fuera del rango de ma 
niobra dominante de la política económica. Dada dicha inflexión, la política 
económica petrolera, fundamentalmente se encarga de trasladar la misma a la 
segunda recta, operándose así el proceso redistributivo entre sectores de la 
clase capitalista. A su vez, dada la inflexión de la segunda recta, la política 
económica se encarga de trasladar la misma a la tercera recta, operándose así 
el proceso redistributivo entre la clase capitalista y asalariada. 

• 

VIl.- SITUACION ECONOMICA Y LUCHA DE CLASES DURANTE EL 
GOBIERNO DE RODRIGUEZ LARA. 

1.- Primera Coyuntura (Febrero de 1972 a Junio de 197 4). 

i) La situación económica (comportamiento de las principales variable;) 

. . . a) La situ!~ión económica tiende a recuperarse, aún antes de que se 
micie la exportación petrolera, no obstante la recuperación no se dá ni en 
todos los sectores ni en todos los niveles. La explicación debe encontrarse en : 
un mejoramiento de las exportaciones de los productos tradicionales utiliza 
ción de préstamos externos y una mayor confianza política de las fr;cciones 
de la clase dominante. 

• 
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b) El Producto Interno Bruto a Costo de Factores (P.l:B· a C.F.) me 
jora su comportamiento en relación al año 71, siendo el 72 su incremento de 
un 7.0%, el 73 de un 15.9% y el 74 de un 14.4%, la baja en el último. a~o re 
fleja la crisis que aflora a mediados del mismo. Las altas tasas de crecimiento 
se deben fundamentalmente a las exportaciones petroleras. 

, c) La balanza comercial es positiva para todo el período de esta coyun, 
tura, por su parte la balanza de pagos es defici~aria el 72, pero tiene superáy~t 
en los dos años siguientes. La balanza comercial y de pagos en general p0S1t1- 
vas se explican por las exportaciones petrolíferas y la entrada de capitales a 
largo plazo. 

d) Como resultado de lo anterior la Reserva Monetaria Internacional 
va a pasar de 25 millones de dólares el 71 a 339 millones el 7 4. . 

e) A pesar de los fuertes ingresos que el estado percibe por los ingresos 
petroleros, de todas maneras subsiste un déficit, el que alcanza a 875 millones 
de sucres el 72, cae a 225 millones el 73 y sube a 650 el 7 4, el crecimiento en 
el último año tiene por origen la crisis que se genera por la· mitad del año. 

f) El crédito neto al sector público del Banco Central en la medida que 
mejoran los ingresos de éste, desciende y desaparece. Es de 1.650 millones de 
sucres el 72 y resulta negativo el 73 y 74 en 200 y 1.050 millones de sucres 
respectivamente. 

g) Por su parte el medio circulante pasa de 5.150 millones de sucres en 
Febrero del 72 a 10.876 millones en Junio del 74, esto representa un incre- 

. mento del 111.2% dado que el P.I.B. a C.F. crece en igual período en alrede 
dor de un 23% (estimativamente) es evidente que se debe generar un proceso 
inflacionario serio, el cual podemos estimar para el ·país en alrededor de un 
45% 

• 
h) Las razones del proceso inflacionario se encuentran en el fuerte in- 

cremento presupuestario, del gasto del gobierno central y las inversiones he 
chas a través de otras instituciones públicas como FONADE. En definitiva se 
trata de la monetización de los petrodólares, esto crea una mayor demanda 
que es atendida con importaciones (que crecen vertiginosamente) y produc 
ción interna. La incapacidad del aparato productivo interno, en particular el 
agrícola (crece al 2% anual), para responder a la mayor demanda con una o 
f erta adecuada, generan el proceso inflacionario ya mencionado, el cual se 
convierte en uno de los principales problemas de la coyuntura. 

i). Progresivamente se observa una disminución de la solicitación de 
préstamos externos en la medida que se cuenta con los excedentes petro- 

. leros. . 
. 

En resumen se podría señalar que en la coyuntura el comportamiento de 
las variables básicas de la economía es bueno, destacándose el crecimiento del 

• 
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producto gracias al crecimiento de las exportaciones. Como aspectos negati 
vos se puede señalar el bajo crecimiento agrícola (2% al año, frente al creci 
miento de la población: 3.4% al año), el acelerado proceso inflacionario, que 
perjudica el nivel de vida de los trabajadores, y el desmedido e incontrolado 
incremento de las importaciones. 

La coyuntura puede ser caracterizada como de auge y bonanza económi 
ca, lo que permite que todas las fracciones de la clase dominante se vean am 
pliamente beneficiadas (en particular la comercial importadora y la indus 
trial). Por su parte la clase trabajadora ve mejorar levemente el nivel de em 
pleo, pero en cuanto a su nivel de ingresos permanece estacionario o decae. 

ii) La función del Aparato de Estado 

a) El marco estructural 

El Estado se dá a la tarea de crear las condiciones que permitan la 
concreción del Plan Integral de Desarrollo. 

En el plano de· la ampliación del mercado interno aparece teniendo par 
ticular importancia la Reforma Agraria. En 1973 se dicta la Ley de Reforma 
Agraria, ésta no se llega a aplicar nunca de una manera realmente efectiva co 
mo tal reforma. La tendencia más bien muestra un intento de fomentar el de 
sarrollo agrícola bajo tres bases: 

.. 
- Convertir al latifundio en una empresa capitalista eficiente, que permi 

ta mayor producción a más bajos precios y un campesinado proletario que 
perciba ingresos que le permitan ser mercado de manufacturas. 

\ 

- Cooperativización de los medianos y pequeños agricultores, ello permi 
te conceder créditos y asistencia técnica. Como consecuencia debiera tenerse 
mayor producción y mejores ingresos para los agricultores. 

- Afectar las tierras no cultivadas o mal cultivadas, pagándolas de mane 
ra .adecuada, lo cual permitiría traspasar el valor de la tierra afectada a la in 
dustria. 

, 

En síntesis se trata de aumentar la producción y disminuir los precios 
de los bienes. Mejorar los ingresos de los obreros agrícolas y los pequeños y 
medianos agricultores. Todo lo anterior favorecería el proceso de acumula 
ción en el sector industrial, a través de proporcionar fuerza de trabajo barata 
y abundante y permitiría que excedentes del sector agrario se trasladen al sec 
tor industrial. 

Junto a la Reforma Agraria se dan otras medidas. 
I 

- Apoyo a la pequeña industria y artesanía, a través de créditos (Banco 
de Fomento y otros organismos) y asistencia técnica. · 

, 
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. Legislación industrial y constantes medidas de política _e~~nómica des 
tinadas a favorecer el desarrollo del sector y con ello de la fracción . 

. Apoyo irrestricto al Pacto Andino, lo que apunta también al desarro 
llo industrial. 

- · Obras de infraestructura: construcción de carreteras, puentes, etc. 
Iniciación de las obras que van a proporcionar fuentes de energía (proyectos 
hidroeléctricos). 

- Capacitación de la fuerza de trabajo a través de instituciones como 
SECAP, etc. 

\ 

- En otro nivel es de extraordinaria importancia la política petrolera, 
puesto que de aquí provienen los excedentes que el ''modelo de desarrollo'' 
que se desea implantar requiere. El objetivo de dicha política parece no haber. 
sido otro que el asegurar el mayor flujo de excedentes, sin crear un conflicto 
serio con el capital extranjero. (Anglo, Texaco-Gulf, etc). En el marco ante 
rior se inscriben medidas como el de ingreso a la OPEP y el cumplimiento 
casi totétl· de las políticas que en el seno de esta se aprueban. La creación de 
CEPE, FLOPEC, la compra del 25% de las acciones, la fijación de cuotas mí 
nimas de producción, etc. 

b) El Marco Institucional e Ideológico. 

Dentro de la política de asegurar el funclonamiento del modelo, era ne 
cesario tomar una serie de medidas complementarias a las directamente eco 
nómicas. Dentro de esto se inscribirían los siguientes aspectos: 

• 

- La llamada legislación anti-obrera, destinada a mantener tranquilos a 
los trabajadores de manera que el proceso de acumulación no se viese per - 
turbado. 

• 

· - La creación de los tribunales especiales y del escuadrón volante, ambos 
elementos de represión que se aplicaron a los opositores . 

\ • . 
- Las ref armas educacionales y la capacitación de los trabajadores y el 

aparato de administración pública. · 

• 

· En el afán de controlar al movimiento obrero, el gobierno intenta crear 
la central nacional de trabajadores, este intento fracasó. Sin embargo, ha con 
tado con cierto apoyo de los trabajadores a través del partido comunista, que 
manifestó su apoyo condicionado a la ''Filosofía y Plan de Acción ... ''. 

• ✓ - Creó además el gobierno SENDIP y dictó la ley de información, al 
tiempo que durante todo el per( odo subyace, y a veces se manifiesta, la cen 
sura de prensa. 

' \ 
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- En el aspecto ideológico ha seguido colaborando la iglesia aunque en 
posiciones más conservadoras que el gobierno. También ha jugado su papel el 
imperialismo, que frente a las resquebrajaduras en la iglesia católica latinoa- · 
mericana, ha preferido entrar en una masiva campaña de control a través de 
los cuerpos de paz y toda clase de sectas religiosas que vienen a agregar nue- 
vos elementos de alienación. . • 

, 

iii) Clase$ y fracciones de Clase 

a) Las fracciones de clase dominante. 
• 

En la medida que la coyuntura permitió un incremento de los ex 
cedentes disponibles debido a las exportaciones petroleras, todas las fraccio- 
nes tuvieron amplias posibilidades de obtener altas ganancias, ello vino a 
amortiguar las contradicciones secundarias entre ellas. Naturalmente que se 
dan presiones de diferente orden y magnitud, estas se realizan a través de las 
organizaciones patronales ( cámaras de industrias, cámaras de comercio, socie 
dades de agricultores, etc). La bonanza económica le permitió al gobierno 
buenas relaciones con todas las fracciones y estas en general se mostraron sa 
tisfechas con él. 

• 

b) La pequeña burguesía. 

Sin duda en uno de sus momentos de auge, gobierna a través de los 
militares y la tecnocracia. La expansión del gasto público, el incremento del 
aparato productivo, le dan amplias posibilidades de empleo e ingresos d~ buen 
nivel. Tampoco es ajeno a este ascenso el libre ingreso a la Universidad y o 
tras ventajas que ha ido acumulando (aún cuando algunas no surgen en la co 
yuntura, maduran en ésta). Naturalmente que su posición de plena conformi 
dad se tradujo en un apoyo directo o indirecto al gobierno militar. 

c) La clase trabajadora y el subproletariado (superpoblación relativa) 

Como ya señalamos el nivel de empleo tendió a mejorar por 1~ ma 
yores disponibilidades económicas, aunque el nivel de ingresos no lo hizo, ya 
que fueron los trabajadores los que aportaron al proceso inflacionario, pues 
to que és en los artículos de primera necesidad (alimentos, vestuario y vi 
vienda) donde se hizo sentir con más fuerza el alza de precios. La clase traba 
bajadora orgánica e ideológicamente débil, no fué capaz de enfrentar la co - 
yuntura 'de manera eficaz, y no consiguió beneficios significativos. Por su 
parte el subproletariado vió mejorar en parte sus condiciones de vida, algunos 
consiguieron empleo y además los mejores ingresos, en particular de la pe 
queña burguesía, mejoró las posibilidades de prestaciones d! ~ervicio~, que 
algún ingreso proporcionan. Por otra parte, algunos beneñcios sociales les 
proporcionó el gobierno. .. 

La clase obrera en el período mantuvo una independencia relativa, en la 
medida que el apoyo condicionado del partido com~ista a~ gobierno com 
prometió las posibilidades de plantearse una perspectiva propia. 

l 
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d) El capital extranjero, o sea, la burguesía del capitalismo dominante, a 
fianzó sus posiciones en el país, no sólo por las inversiones petroleras y la con 
siguiente puesta en marcha de la explotación, sino porque aumentaron signí- . 
ficativamente las inversiones en la industria y se consolidaron sus posiciones 
en el sector financiero. 

Las relaciones con la clase 'dominante se hicieron más estrechas aumen 
tando la dependencia de ésta con la burguesía de la formación social capita 
lista dominante. 

En cuanto a las relaciones entre el capital extranjero y el Estado, a pesar 
de la ''política nacionalista'' del gobierno en lo que a petróleo se refiere, esto 
no fué contradictorio con los intereses de las transnacionales petroleras, pues 
ya está suficientemente establecido que la política de la OPEP elevó conside 
rablemente las ganancias de las compañías. Más bien surgieron contradiccio 
nes secundarias con otros sectores económicos, en particular yanquis, por la 
política de protección de las 200 millas de mar territorial. También estas 
contradicciones se manifestaron con el Estado-Nación (U.S.A.) por la políti 
ca petrolera y encontrarán su concretización en la ''Ley de Comercio'' que 
buscó castigar a Ecuador y Venezuela, excluyéndolas de ciertas ventajas co 
merciales. 

, 
En resumen la coyuntura se caracteriza : 

a) Por una bonanza económica que permite satisfacer a todas las frac 
ciones de la clase dominante. 

t 

b) Por la obtención de "ventajas menores'' por parte de los trabaiadores 

c) Por una marcada estabilidad política fruto del .auge económico y de 
las medidas represivas, 

. d) Por la implementación de medidas en todos los niveles nor parte del 
aparato de Estado que permitan poner en marcha el modelo de desarrollo e- 

, . conomico. 
, 

e) Por una suerte de autonomía relativa y anarente del gobierno frente 
a las fracciones de clase, pero tendiendo en última instancia a favorecer más 
a la fracción industrial. 

.. f) Por una acentuación de la penetración del capital extranjero y su a 
lianza con un Estado emoresario. 

g )Por una marcada ingerencia del Estado en la economía, no sólo a ni 
vel de política económica de coyuntura, sino entrando a terciar en el aparato 
productivo a través de sus propias inversiones. 

h) .Por el reforzamiento de la presencia de las fuerzas armadas en el pla 
no insjituclonal, ideológico y económico . . 
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i) ~a crisis que se gener? a partir del boicot petrolero y el desmesurado creci 
miento de _las 1mpor~~c1ones, cierra la primera coyuntura y abre la segunda. 
La necesaria explicación de este hecho la haremos en el punto siguiente. 
2.- SEGUNDA COYUNTURA (Julio 1974 a Enero 1976). 

i) La Situación Económica (comportamiento de las principales variables). 

a) El PIB a CF tiene un crecimiento menor en los años 74 y 75 que en 
el 73 siendo de 14.4% y 7. 9% resnectivamente. Esta desaceleración del creci 
miento se debe a la crisis por la que atraviesan las exportaciones de petróleo 
y de productos tradicionales ya que el impacto del petróleo sobre el resto de 
la economía va haciéndose menos significativo. 

b) Los problemas surgidos con las exportaciones se deben a dos razones 
básicas, la primera es el hecho de que la economía mundial está pasando por 
una fase depresiva y la segunda a que las comnañías petroleras inician un boi 
cot que tiene motivaciones económicas y políticas que analizaremos más ade 
lante. 

c) Por su parte las importaciones han seguido en la marcha ascendente 
iniciada el año 73, aunque el año 74 y 75 alcanzan un monto más o menos 
similar, planteándose el 75 un saldo negativo en balanza comercial y de nagos, 
aunque no de una grán magnitud En todo caso las importaciones decaen _a 
partir de Agosto del 75. 

d) Como consecuencia de lo anterior la Reserva Monetaria Internacional 
comienza a descender a partir del mes de Junio del 74 y recién comienza a 
recuperarse en Agosto del 75, en virtud de las medidas de política económica 
que se toman. .. 

e) Dada la caída de la Reserva Monetaria Internacional neta ocurre por 
una parte que se incrementa el crédito neto del Banco Central al sector pú 
blico y por otra parte que el ritmo de crecimiento del circulante decae. 

f) El crédito neto del Banco Central al sector público crece por el défi - 
cit que significa para el estado las menores exportaciones de petróleo. 

g) El proceso inflacionario que el 74 alcanzó gran magnitud 22.8% (por 
razones internas y externas) se desacelera el 75 y llega sólo a 14.4%. 

h) Por su parte la distribución del ingreso como se aprecia del punto 
Nº VI se hace más regresiva, tratando a través de este medio de traspasar la 
clase dominante, el problema de los menores ingresos a los trabajadores. 

i) En síntesis la situación que comienza a deteriorarse en Junio del 74 y 
que da origen a la segunda coyuntura, comienza a recuperarse más o menos a 
partir de Agosto del 75 por las medidas de política económica que se toman, 
pero sin que se pueda evitar la menor tasa de crecimiento del PIB a CF . 

• 
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ii) Política y Política Económica 

Las contradicciones que se habían resuelto o suavizado durante la co 
yuntura anterior, vuelven a hacerse presentes, al tiempo que otras nuevas apa- 
recen. 

a) Tiene particular importancia la contradicción surgida entre el gobier 
no y la Texaco-Gulf. Esta se manifiesta en una caída de la producción y !~ - 
portación de petróleo. Según la Texaco-Gulf el problema se debe a la cnsis . 
·internacional del capitalismo y al hecho de que el petróleo ecuatoriano tiene 
un precio no-competitivo. Lo cierto es que pudieron haber existido ciertas 
dificultades para colocar el petróleo, pero en realidad la verdadera razón es 
que las compañías quieren por una parte aumentar sus ganancias y, por otra, 
desestabilizar al gobierno, tratan de romper la OPEP por el eslabón más débil. 
No les agrada la política petrolera, en particular la impulsada por el ministro 
Jarrín Ampudia, les preocupa la gira de Rodríguez Lara a Argel, pero particu 
larmente su visita a Rumanía ya que esto abre la posibilidad de que el gobier 
no pueda prescindir del consorcio y realizar a través de una compañía mixta 
Rumano-ecuatoriana, la producción y refinación del crudo, y es en este sen 
tido que el gobierno utiliza este viaje como un contraataque para el boicot. 

A pesar de lo anterior, y por ello ~l boicot se realiza, a él se le unen pro 
blemas en el valor de las exportaciones tradicionales que caen en el primer 
semestre del 75. El boicot resulta entonces muy efectivo por el alto grado de 
dependencia de la economía ecuatoriana de su sector externo, del cual depen 
de su comportamiento. Se produce el déficit de la balanza de pagos, la caída 
de la Reserva Monetaria Internacional, el déficit fiscal y el menor crecimien 
to del producto. Las presiones concretas a las que recurre el consorcio son: 
rotura del oleoducto, detención de buques tanqueros en Panamá, reducción 
en los fletes de transporte para otras áreas, disminución de hecho de la peodue- • 
ción y explotación, etc. 

• 

Los elementos coyunturales que dieran origen a las presiones del con 
sorcio son: alza al impuesto a la renta desde un 44.4% a un 49.95% (mesde 
Julio 74), elevación del porcentaje de regalías desde el 16% al 16.67%, nueva 
alza en Octubre del impuesto a la renta desde 49.95% al 58.83%, todas estas 
~ed~d~ elevan la p~rtjcipación del_ Estado o~r barril exportado y tienden a 
disminuir las ganancias del consorcio ya que este, por la fase depresiva de la 
economía mundial no puede elevar los precios. ,J arrín Ampudia había plan 
teado además que el Estado compre otro 26% de las acciones de Texaco 
Gulf con lo c~al éste P?saría a controlar un 51% del total. Jarrín Ampudia es 
uno de los primeros caídos en la resolución de la contradicción surgida. 

, ~l Consorcio presi~~ó violentamente en los meses de Mayo y Junio, 
prácticamente la extracción de crudo se paralizó y los directivos de Texaco- 
Gul~ manifes!ar~!1 que no reinicim:ían 1~ rroducción en los límites que el 
gobierno babia ñiado (210.000 barriles diarios) si no se rebajaban los impues 
tos. · 
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Finalmente el gobierno adopta una posición de claudicación frente al 
Consorcio y el 9 de Julio del 75 pone en vigencia dos decretos (No 569 y 
570) a través de los cuales se incrementa el costo presuntivo del barril produ 
cido Y rebaja el impuesto a la renta. A pesar, de que el Consorcio aducía que 
el problema residía en el precio no competitivo del petróleo ecuatoriano, el 
gobierno no fija una rebaja de éste, en el fondo se trataba únicamente de 
mejores ganancias para el Consorcio ya que el crudo comercializado por . 
CEPE en América del Sur sigue teniendo el mismo precio. Tampoco las com- 

- pañías rebajan el precio en términos acordes con el menor costo que las me 
didas significaban, sino que se apropian de la diferencia como ganancias adi 
cionales. La primera contradicción entre el Consorcio y el gobierno se resuel 
ve a favor del primero. 

, 

A través de la contradicción que el consorcio crea con el Estado, logra 
unificar en la práctica a toda la clase en contra del gobierno, esto se explica 
por el hecho que la disminución de los ingresos petroleros afecta directamen 
te a comerciantes, industriales y terratenientes, enmenor grado a los expor 
tadores. La disminución de los ingresos petroleros al plantear la crisis deba 
lanza de pagos, balanza comercial y reserva monetaria internacional, significa 
a corto plazo que toda la clase (a excepción tal vez de los agro-exportadores) 
verá disminuir sus ganancias, en la medida que la clase no puede adoptar una 
''política nacionalista'' de apoyo al gobierno en su lucha con el consorcio, 
por no ser una burguesía nacional, por tener atados sus intereses a la clase 
dominante de la formación social capitalista dominante, entonces, no le cabe 
otra posición que el total entreguismo y el ataque al gobierno por su política 
petrolera. Los partidos políticos tradicionales, los medios de comunicación 
señalan que la política seguida es demagógica y que las posiciones de transac 
ción son realistas y equilibradas (''El Comercio'' días 16 y 17 de Julio de 
1975). 

b) Contradicciones Estado y Fracciones de la Clase Dominante. 

Al plantear la existencia de contradicciones entre el Estado y la clase 
dominante, en el fondo estamos planteando contradicciones entre fracciones 
de la misma y entre fracciones y pequeña-burguesía, o sea, no estamos consi 
derando al Estado como al margen de las clases o fracciones. 

Tal vez la contradicción más importante ( que alcanza el papel de princi 
, pal sea la que surge entre el Estado (fracción industrial y pequeña burguesía)y 

las fracciones más tradicionales y más poderosas de la clase dominante ( en 
particular la burguesía comercial importadora). , 

Ya hemos visto como el gobierno trata de solucionar la crisis concilian 
do con el consorcio, sin embargo los ingresos petroleros se recuperan lenta 
mente, lo que no es otra cosa que la mantención de una política de depresión 
y hostigamiento a las posiciones ''nacionalistas'' dentro del gobierno, por lo 
tanto ello no permite solucionar plenamente el problema fiscal, ni de balanza 
comercial yde pagos, ni tampoco la caída de la reserva monetaria internacio- 
nal. 

• 

• • 
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Habíamos señalado que las exportaciones disminuían pero las importa 
ciones crecían, esto se puede ejemplificar con lo ocurrido en el primer semes 
tre del 75 con respecto al 74. Las exportaciones disminuyen en un 40.17% 
comparando los dos períodos, y las importaciones en cambio crecen en 
21. 7 % , esto motivó lógicamente déficit de la balanza comercial. Por lo demás 
la tendencia en Junio era creciente en relación a los meses anteriores, dicho 

- crecimiento de las importaciones se debía en buena medida a que parte de los 
excedentes petroleros Iluíau al comercio de importación vía el abundante 
credito comercial. 

• 

, 

Ante esta situación el gobierno decide tomar medidas de política econó 
mica que complementen su transacción con el consorcio. 

Asi se restringe el crédito a través de topes de cartera y elevación de en 
cajes bancarios, se prohibe además importar vehículos livianos durante 3 m& 
ses. Estas medidas provocan una reacción inmediata de la fracción comercial 
importadora, la que por lo demás se había venido organizando con la realiza 
ción de reuniones de tipo nacional, además se estaban creando las cámaras de 
comercio ecuatoriano-americanas. Las aspiraciones de la burguesía comercial 
se expresan en carta abierta dirigida por Joaquín Orrantía González al general 
Rodríguez Lara el 7 de Julio del 75. Allí se planteaba que el comercio no es 
sólo una intermediación, sino una fuerza de producción, que el comercio al 
importar sólo responde a la demanda y nunca a un exceso de consumo, que 
el mayor importador no es el sector privado ( queriendo culpar al gobierno del 
desequilibrio de balanza comercial) y, que no es admisible la fijación de már 
genes de utilidad, pues, ello lesiona los precios que son básicos para la libre 
empresa (se refiere a fijación de precios de vehículos automotores). 

Finalmente a través de Esteban Cordero los comerciantes señalan que 
no pueden seguir al margen del manejo de los negocios estatales y que ellos · 
son los que más saben de economía, vale decir, sepreparan para el asaltoal 
poder. • 

El gobierno decide acentuar su política económica de recuperación y 
trasladar definitivamente a la fracción comercial importadora el problema, 
esto se realiza a través del decreto 738 . .. 

Se establecía allí: 

-Prórroga en la prohibición de importar vehículos livianos hasta el 31 
de Diciembre del 7 5. 

-Prohibición de importar 75 productos que se consideraban suntuarios. 

-Recargo arancelario del 60% para mercaderías lista 11 y de O a 25% 
para lista 1 (según fuese forma de pago). 

-Traspaso de 625 artículos de la lista I a la 11. · 
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, 

-Eliminación del pago anticipado a los gravámenes de las importaciones. 

-Ampliación del plazo hasta 360 días para los redescuentos de los do- 
cumentos originados en exportaciones del ''fondo de promoción de 
exportaciones''. 

I 

-Exoneración tributaria para la constitución de empresas, aumentos de 
capital y en general todas las reformas de estatutos de las compañías. 

Estas medidas hacían pagar el costo de la recuperación básicamente a 
la fracción comercial ·importadora, pero no dejaban de afectar a la fracción 
industrial, lo que claramente constituía un error político. 

Toda la coyuntura en estu·dio se define claramente por una lucha por 
la apropiación del excedente petrolero, así se aprecia en la contradicción 
Estado - consorcio y Estado - fracción comercial importadora. 

• 
. 

El intento de golpe del 1 ° de Septiembre responde al deseo de cambiar 
al equipo de gobierno por parte de las fracciones tradicionales de la clase 
dominante (agroexportadores, terratenientes, comerciantes importadores), 
el imperialismo, vale decir, las compañías trasnacionales, los sectores con 
servad ores de la iglesia, etc. 

Ya es historia conocida que desde el punto de vista militar el levanta 
miento fracasa, sin embargo consigue dos resultados muy importantes: 

i) anular en gran medida la política económica de "sacriñcio" para los 
importadores. Esto se desprende de las siguientes medidas: 

- Decreto 785 que reestructura la Junta Monetaria y cambia al Ministro 
de Finanzas Jaime Moncayo quién había señalado en alguna oportunidad: 
'' Quizás uno de los mayores desaciertos en el país es que los comerciantes ha 
yan ganado demasiado en el año anterior'', o sea en 1974. 

- Decreto 786 que rebaja el arancel del 60 al 30% para la lista 11 y de 25 
a 0% para la lista l. 

- Decreto 790 que devuelve algunos artículos de la lista II a la l. 

· .. Decreto 788 que plantea el retorno a los depósitos previos de importa 
ción (''victoria '' del gobierno) . 

.. Decreto 789 que mejora las condiciones para la concesión de autoriza 
ciones a las inversiones extranjeras, esto es parte del botín que toca a las 
transnacionales. 

ü) Quebr~ la ''unidad'' de las fuerzas armadas en torno al plan de go 
bierno. 

• 

- 
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Las fracciones tradicionales obtuvieron una clara victoria económica Y 
política, curiosamente en su lucha fueron acompm1~dos por la fr~c~ión i_!l~us 
trial, lo que refleja su poco desarrollo y su falta de 1ndependenc1a. ideológica; 
por otra parte al gobierno le faltó claridad política al mezclar los intereses de 
las fracciones comercial e industrial en sus medidas. Recién el 4 de Octubre 
los industriales de Pichincha aparecen apoyando al gobierno, ello cuando se 
dieron cuenta que la resolución de la contradicción significaba que tenían que 
ceder parte de sus ganancias a los importadores. Todavía los intereses de la 
fracción industrial no se encuentran tan claramente diferenciados del resto de 
de las fracciones, un ejemplo de ello es la burguesía industrial de Guayaquil 
que se alinea detrás de exportadores y comerciantes importadores. 

Hacia fines de Noviembre la situación económica tiende a recuperarse, 
mejora la balanza comercial y la reserva monetaria internacional. El gobierno 
en definitiva trata de salir de 8U déficit reduciendo sus gastos y solicitando 
préstamos externos, política que se, había iniciado en Agosto. Por otro lado 
en Noviembre se alza el precio del petróleo por resolución de la OPEP, el ori 
gen del alza permite que se efectívíce, ya que no es una medida que competa 
sólo al gobierno revolucionario, · 

Como ya se ha planteado la crisis y su parcial resolución significa una re 
distribución de ganancias entre las fracciones, pero la contradicción funda 
mental clase trabajadora-burguesía no' queda al margen del problema, ya que 
como se demuestra en el punto sobre distribución del ingreso, ésta se hace 
más regresiva en el año 75. La burguesía trata de mantener sus ganancias re 
duciendo la participación de los asalariados en el ingreso. 

Conseguida la victoria económica, las fracciones empeñadas en terminar 
con el gobierno de Rodríguez Lara se lanzan a una lucha política, puesto que 
la contradicción a este nivel no se ha resuelto, pasando esta contradicción a 
ocupar el papel principal y el nivel de lo político el papel de dominante. La 
lucha política se lléu11a lucha por el retorno,a la institucionalidad democrática, 
lucha entonces por el ejercicio del poder por parte de las fracciones tradicio 
nales. Al convertirse la pugna básicamente en un enfrentamiento en el nivel 
político, los partidos comienzan a ser el instrumento que se utiliza; en la eta 
pa previa al 1 deSeptiembre, el instrumento son las cámaras de todo tipo. Co 
mo ya señalamos en documentos anteriores del Instituto (20) incluso la igle 
sia ~articipa pidiendo el ''retorno'' y señalando que sólo el ejercicio pleno de 
las libertades ( o sea, la democracia burguesa es cristiana) permite la búsqueda 
de Dios y la Justicia. 

Finalm~~te, la s_ostenida campaña a través de todos los medios de que la 
derecha tradicíonal dispone, las presiones y divisiones que se ejercitan y logran 
sobre y en las fuerzas armadas, provocarán el cambio del general RodríguezL 

20) IIRDUC, "Informes de coyuntura Ecuatoriana'' Nos.I, 2 y 3. 
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Las medidas económicas posteriores al golpe de estado del 1 de Septiem 
bre y la recuperación que comienza a experimentar la economía en el mes de 
Noviembre, cierran la coyuntura en el plano económico· no ocurre lo mismo 
con el político, una fase de la coyuntura política se ci~rra con la caída de 
Rodríguez Lara y la posterior promesa de volver a la constitucionalidad. Sin 
embargo, el problema de la hegemonía de alguna o algunas de las fracciones 
de clase no ha sido resuelto. La fracción industrial y la pequeña burguesía han 
perdido terreno en el control del Estado, pero no se puede decir que el gobier 
no y con él el Estado estén siendo controlados por las fracciones tradiciona 
les, la situación posterior al 11 de Enero se podría calificar como una vuelta a 
una indefinición, en virtud de la cual y gracias a las posibilidades económicas, 
el gobierno asume una actitud de beneficiar a toda la clase dominante. Lasa 
lida del gobierno del Coronel Richelieu Levoyer representa sin duda 11na nue 
va pérdida de terreno para la alianza fracción industrial-pequeña burguesía, 
pero lo que ocurrirá hacia adelante no está decidido, las fracciones tradicio 
nales al igual que el año 72 no parecen tener probabilidades de triunfo electo- 

. ral a menos que quiten a Bucaram del camino y aun así el panorama no sería 
claro, la ''alianza'' tiene todavía algún tiempo por delante y quizás algunas 
cartas por jugar. 

e) Los trabajadores y la contradicción fundamental 

Durante el desarrollo de la coyuntura parece mejorar el nivel de organi 
zación y conciencia de la clase trabajadora. La huelga nacional en que las cen 
trales sindicales actúan unitariamente tras una plataf arma común, parece ser 
el punto culminante de este desarrollo. En la huelga la clase obrera muestra 
una independencia frente a la clase dominante y sus fracciones y parece poder 
plantearse una alternativa propia, aunque por otro lado de una manera indi 
recta su acción resulta un apoyo a la alianza gobernante. Este apoyo se debe 
en parte al hecho de que se percibe la posibilidad de una ''fascistización'' del 
país, sea esto cierto o no, la clase ve en cierta medida restringida su autono 
mía por esta posibilidad (incluso esto es utilizado como arma de ·chantaje). 
En esta coyuntura aunque en menor grado la clase aparece condicionando en. 
parte su accionar por cierto nivel de apoyo que presta al gobierno de Rodrí 
guez Lara. Ni siquiera en la huelga nacional la contradicción fundamental pa- 
rece alcanzar el grado de principal. Con posterioridad a la huelga la clase con 
tinúa de manera menos espectacular su avance. 

Algunos hitos significativos en el avance de la clase trabajadora y el mo- 
, viritiento popular en general podrían señalarse: la lucha que culmina en No 
viembre del 74 con la liberación de los presos políticos, el desplazamiento en 
el 75 de la dirección derechista de CEDOC, el combate contra las posiciones 
pro-imperialistas en la CEOSL también· en el 75, el cuestionam~ento perma 
nente de las posiciones entreguistas a través de paros y otros metodos de lu 
cha, el enfrentamiento del presente año en la CEDOC, aunque ha sido promo 
vido por los sectores imperialistas que financiaban sus actividades, es la res 
puesta de estos al avance hacia la izquierda ele esta central de trabajadores. 

• 

( 

' 
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Paralelamente al ascenso de la lucha de la clase trabajadora, algunos gru 
pos medios y la pequeña burguesía en general avanzan hacia posiciones más 
reivindicacionistas, típicamente pequefio-burgucsas, esto es particularmente 
notorio en el movimiento estudiantil universitario y en los sectores profesio- 
nales como UNE. ,, 

Sin embargo, a pesar de lo señalado, el movimient~ estudi~ntil no ha 
caído, como en otras oportunidades en la historia del pais, en el Juego de la 
derecha, y en ningún momento se prestó de peón de batalla en el enfrenta- 
miento contra Rodríguez Lara o poeteríormente. 

• 

Por otra parte los partidos de izquierda no hacen más que reflejar en 
sus posturas el hecho de que la clase no tiene una alternativa real de poder 
político. Mientras la derecha se lanza a fondo por el ''retorno'', el PartidoCo 
munista exige el cumplimiento de la Filosofía y Plan de Acción, o sea indirec 
tamente plantea la mantención de las fuerzas armadas en el gobierno. 

El P.C.M.L.E. plantea una asamblea popular, el Partido Socialista Revo 
lucionario Ecuatoriano señala que esta es una etapa de acumulación de fuer- 

. zas. En general casi todos se plantean la unidad de la clase en torno a una 
Central Unica de Trabajadores. · 

d) Algunos comentarios adicionales sobre la coyuntura.- 
Hemos planteado en más de una oportunidad (Informes de Coyuntura 

1, 2 y 3 del IIRDUC) que el bloque en el poder es una alianza de la fracción 
industrial con la pequeña-burguesía y que ésta se perfila con claridad .en la 
crisis que culmina el 1 de Septiembre, en la etapa previa el gobierno trata de 
hacer pagar la crisis a la fracción comercial y exportadores, aunque no exclu 
ye del "sacrificio" a la fracción industrial. No debemos olvidar la importan 
cia económica que tiene el alza arancelaria, alrededor de un 25% de los ingre 
sos del Estado provienen de impuestos a las importaciones, además que una 
disminución de éstas mejoraría la balanza de pagos y con ella la reserva mo- 
netaria internacional. 

Lo señalado parece contradictorio con el hecho de que en la coyuntura 
la fracción que más ha ganado es la comercial ( esto dicho por el propio Minis 
tro de Finanzas), la explicación de ello se encontraría en que las inversiones 
del Estado, el fomento industrial y agrícola, necesariamente pasan por el sec 
tor importador, de ahí que gran parte de los petrodólares vayan a dar a sus 
manos, pero esto fué señalado como uno de los mayores desaciertos del go 
bierno . 

• 

Como se apreciará de la lectura del texto hemos considerado que el blo 
que en el poder responde a una alianza de la pequeña burguesía con la frac 
ción industrial. Hay sin embargo por lo menos un par de situaciones que nos 
hacen pensar en una posibilidad alternativa. 

i) El hecho muy claro de los grandes beneficios obtenidos en las dos 
coyunturas en análisis por los comerciantes. 
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ii) El decreto 738 afecta tanto a comerciantes como a industriales aun- 
que menos a estos últimos. ' 

\ 

. , Estos d~s _e}ementos básicamente, han llevado a que se plantee en la dís 
cusion ~~ posibilidad de que el bloque en el poder sea, la fracción industrial, 
1~ ,fraccion comercial Y la pequeña burguesía y que por lo tanto la contradic 
c1on_ ~ue se resuelve e! 1 de Septiembre sea entre este bloque y las fracciones 
trad1c1onal:s, val~ d~<;1r, agroexportadores y terratenientes. El estado actual 
de nuestra 1nvest1gac1on no nos permite adoptar una posición definitiva sobre 
el problema. En ~ste asunto como en otros en estudio se pone de manifiesto 
la absoluta necesidad.de una investigación que precise claramente a las clases 
las f racciones y/ o sectores de clase. ' 

Tampoco adelantaremos que tipo de conceptualización debe reemplazar 
a la que se está utilizando; de momento queríamos señalar el problema. 

3.- Caracterización del Estado durante el período de análisis (Febrero 72 
Enero 76). . 

El análisis nos ha llevado a constatar las siguientes cuestiones: 
' 

a) El gobierno es asumido por una rama del aparato, las fuerzas armadas. 
Este rama tiene la característica de tener una conformación social ''pequeña 
burguesa" y además ser capaz de secretar una ideología medianamente propia, 
si a esto unimos que posee el poder decisional a nivel político-militar.Enton 
ces no sería extraño que alcanzara algún grado de autonomía con respecto a 
la clase dominante y sus fracciones o con respecto a las clases en general (por 
lo menos es una posibilidad que no se puede descartar). 

b) En la definición que el gobierno realiza a través de la ''Filosofía y,. 
Plan de Acción ... '' y del ''Plan Integral de Transformación y Desarrollo ... '' se 

• puede concluir que desea un desarrollo del sector industrial en la medida que 
ésto crea impulso y condiciones endógenas de desarrollo y por otra parte, que 
para que esto sea posible requiere de una activación de todos los sectores eco. 
nómicos, por lo tanto en principio su accionar favorezca más al sector in 
dustrial y con ello a la fracción industrial debe necesariamente favorecer a to 
dos los sectores y fracciones de la clase dominante. 

' • 
c) Como consecuencia, en la medida que le sea posible el Estado favore 

cera a todas las fracciones y aún, en menor medida, a todas las clases. La me 
dida de lo posible estará dada por las posibilidades económicas. En la prime 
ra coyuntura al mismo tiempo que el gobierno favorece el desarrollo de la 
fracción industrial, todas las fracciones de la clase dominante y también la 
pequeña burguesía y los trabajadores percibirán beneficios en orden descen 
dente. En la segunda coyuntura cuando se haga sentir internamente la crisis 
generada por el consorcio y la fase depresiva de la economía mundial, el ca 
rácter de órgano que busca el ''bienestar general'' tenderá a diluirse, deberá 
redistribuir la masa 'ele ganancias entre las fracciones, siendo la más perjudica- 
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da la comercial importadora y deberá además redistribuir el ingreso, recortan 
do la participación de los salarios en éste, como se demostró en el punto que 
toca este problema. A pesar de lo señalado tenderá de todas maneras a bene 
ficiar más o a perjudicar menos a la fracción industrial. 

~) A pesar de las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que la 
fracción comercial importadora aparece como la más beneficiada en el corto 
plazo, aún cuando en el mediano y largo plazo lo sea la fracción industrial, 
hemos pensado que el bloque en el poder en las coyunturas de análisis estaría 
conformado por: la fracción industrial, la pequeña burguesía y en menor gra 
do por la fracción comercial-importadora. Sin embargo, en la medida que la 
hegemonía de este bloque es débil y en tanto las posibilidades económicas lo 
permitan todas las fracciones y clases son beneficiadas de alguna manera. Co 
mo consecuencia diremos que el Estado puede aparecer como arbitral, pero 
está tendiendo a desarrollar a la fracción industrial, con lo cual el carácter 
arbitral alcanza una dimensión relativa. 

e) La participación del Estado alcanza una nueva dimensión ya que su 
intervención no sólo se limitará .a regular el proceso de realización, sino que 
se acentuará su inversión en el desarrollo infraestructura!, tratando de cubrir 
las necesidades que en este aspecto requiere el desarrollo industrial, pero ade 
más, se convertirá en un Estado empresario que entrará a intervenir en la pro 
ducción y comercialización de mercancías. 

Esta nueva dimensión queda explicada por los requerimientos que el 
modelo de desarrollo plantea y por el hecho que tanto las fuerzas armadas 
como el resto de la pequeña burguesía que tiene a su cargo el gobierno (es el 
equipo gobernante) tratarán de afianzar e incrementar el papel del Estado en 
cuanto esto significa su propio afianzamiento y desarrollo • 

• , 

4.- Dominancia y desfases 
' 

Finalmente, es necesario recalcar que los procesos que se dan en todos 
los niveles de la formación social capitalista dominada, responden a dos orí 
genes, las condiciones internas y las externas. El hecho de que existan facto 
res determinantes que provienen de la dominación puede plantear desfases en 

. todos los niveles con las condiciones internas (por ejemplo distribución, cir 
culación y racionalidad capitalista con relaciones sociales de producción pre 
capitalistas). 

• 

• 
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