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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

DECANO DE LA FACULTAD: Dr. Cesar Munoz Llerena. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SOCIOLOGIA: 
Lie. Alejandro Moreano. 

lnstituciones Asociadas: 
CEPLAES, CIESE, 
CIUDAD, FLACSO 

REVISTA CIENCIAS SOCIALES 

Revista Trimestral 

PRECIOS: Ejemplar inico 120 sucres 
Nimero doble 150 sucres 

® 

SUSCRIPCION ANUAL (cuatro ejemplares): 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 sucres 
Europa, Canada, Mexico y 
Centroamerica 
Sudamerica 

** Correo Aereo 
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• 
• 

• 
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30 US D6lares 
2 5 US D6lares 

Biblioteca de la Escuela de Sociologia, 
U niversidad Central del Ecuador, 
Ciudad Universitaria, Quito - Ecuador. 

SUSCRIPCIONES: CEPLAES, Cordero 654, Of. 503, 
Quito - Ecuador. Telefono 543.417 

PUBLICIDAD Y AVISOS: CIESE, Whimper 1027, 
Quito - Ecuador, Tel&fono 525.935 
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DIAGRAMACION Y ARMADO: CIUDAD, Alejandro 
Valdez 409, Quito - Ecuador, Telefono 523.647 

COMUNICACIONES al DIRECTOR: Villalengua 1410, 
Quito - Ecuador. · 
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DIRECTOR: Rafael Quintero 

CONSEJO EDITORIAL: Gonzalo Abad, Iliana Almeida, 
Barriga, Alfredo Castillo, Diego Carrion, Agustin 

Martha de Diago, Esteban del Campo, Manuel 
Bolivar Echeverria, Daniel Granda, Andres 

Guerrero, Nicanor Jacome, Ana Jusid, Juan Maiguasha, 

Pablo Marinez, Enzo Mella, Alejandro Moreano, Segundo 
Moreno, Ruth Moya, Gonzalo Muiioz, Miguel Murmis, 
Lautaro Ojeda, Oswaldo Barsky, Simon Pachano, 
Francois Perus, Arturo Roig, America Ruiz, Napoleon 

Saltos, Dora Sinchez, Cesar Verduga. 

Luis 
Cueva, 
Chiriboga, 

Eduardo Archetti (Pafses Escan 
(Cuba), Luis Borchies (Sue 

Ossandon (Peri), CESEDE (Francia), 

(Chile), Daniel Camacho (Costa Rica), 

Posas (Honduras), Percy R. Vega (Guatemala), 
Leis (Panama), Angel Quintero (Puerto Rico), 

Virgilio Godoy y Reyes (Nicaragua), Jean Casimir 
(Trinidad-Tobago), Cary Hactor (Canada), Milagros 
Naval G. (Madrid), Clovis Moura (Sao Paulo), Jeannette 
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1. I NTRODUCCI ON · 
Un proceso de ripida modernizacion se 

acelera en el Ecuador con el auge petrolero 
y el comercio exterior se convertira en el mo 
tor de la expansion economica. El ingreso del 
Ecuador al grupo de paises exportadores de 
petroleo (OPEP) y la aplicaci6n de un progra 
ma econ6mico "desarrollista' por parte del 
gobierno dictatorial del general Rodriguez 
Lara, son los principios de una fase cuyo re 
sultado mas estable es la vigencia del modo 
capital ista de producion en casi toda la so 

ciedad. 

Esta etapa tiene aspectos comunes con 
otras experiencias anteriores de moderniza 

cion y ''reformas'' en el pa is. El gobierno de 
Galo Plaza y la Junta Militar de 1963-66 
son los antecedentes inmediatos de una bue 
na parte del programa autodenominado por 
las propias FF.AA, como ''nacionalista revo 
lucionario''. Mas tarde, la crisis pol itica que 

deteriora el regimen de Rodriguez Lara da 

lugar a un cambio en la conducci6n pol i'ti 

ca nacional. A diferencia de la estrategia de 
acumulaci6n planteada anteriormente, la eta 
pa encabezada por el Triunvirato Militar 
( 1976-1979), se caracteriza por la aplicacion 
de un pol itica economica mis ligada a la dis 
cusion vigente en los paises industrial izados. 

Sin embargo, el balance que puede efec 
tuarse de toda la fase de auge comprendida 
entre 1972-78 nos revela un proceso dina 
mico y contradictorio, no solo en lo econo 

mico, sino tambien por las transforr.naciones 
que se producen en el sistema politico. La for 
maci6n social ecuatoriana se va a ver pene 
trada por una creciente dotacion de capitales 

extranjeros, lo que permitira articular el nue 
vo equilibria interno con el patron interna 

cional. 
Este proceso de modernizaci6n, se apoya 

en una transformacion de las estructuras so 
ciales, del sector agrario, de las diferentes ra 
mas de la producci6n (industria, construcci6n, 
finanzas y banca, comercio y servicios) y tam 
bien del estado. A nivel social, los distintos 

grupos organizados progresivamente deman 
daran una mayor participacion, buscando de- • 
finir -en terminos corporativos- su peso en 

el modelo global. 
A nivel politico, las diferentes cambios 

concretados en la estructuras economica ope 

raran debilitando a las fuerzas tradicionales: 
la modernizacion social y la emergencia mas 
o menos dinamica de los sectores nuevos, im- • 
pulsaran el fortalecimiento de un conjunto 
de partidos modernos que ganaran un espa 
cio importante en la arena politica. 

El estado, que hist6ricamente tuvo un peso 
relativo destacado, en esta fase participa ac 
tivamente tan to en la f ormulacion y ejecuci6n 
de las pol iticas de desarrollo como en la ela 
boracion de las mecanismos de estabilizacion 
del conflicto politico. En esta etapa asistimos 

a la configuraci6n de un estado activamente 
participativo en su relacion con la sociedad, 
cuyos ingentes recurses son canalizados, mas 
o menos abiertamente, a la configuracion de 
un desarrollo capitalista din&imico, en el marco 
de una formaci6n economica periferica. 

En este sentido, nuestro trabajo pretende 

recoger los postulados teoricos de la relacion 
economica y politica, su vinculaci6n con el 
proceso y dinamica de acumulaci6n capitalis- 

• 

• 
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ta, para relacionarlos con una coyuntura muy 

particular del desarrollo ecuatoriano, la etapa 
que hemes denominado de "auge petrolero'. 

Para lograr este objetivo, se polemiza con 
un conjunto de posiciones que en el terreno 
academico fueron sustentadas originalmente 
en los paises industrializados y luego, se dis 
cute para el caso del Ecuador, la posibilidad 
de encuadrar el proceso de desarrollo capita 
lista de los arios setenta en el marco de la lla 
mada ''crisis fiscal del estado". 

2.LA DINAMICA TEORICA 

En la decada de los arios '70, la produc 

cion en las ciencias sociales se vio estimulada 
por la aparicion de un conjunto de trabajos 
que desde una nueva perspectiva pretendieron 
iluminar -en las formaciones sociales econo 
micas de los paises centrales- la vigencia de 
un particular modelo de acumulaci6n. Pese a 
las diferencias de matices, en todos las cases 
se podia percibir un tipo de capitalismo con 

temporaneo que giraba alrededor de lo que al 
gunos autores denominaron, ''el capitalismo 
monopolista de estado'' 1 • 

En America Latina el trabajo de Baran y 
Sweezy en los comienzos de la decada pasada, 

sent6 las bases . de una profunda discusion 

acerca de una metodologfa vilida para enca 

rar el estudio de los problemas de la acumula 
cion y el desarrollo. El planteo del capitalis 
mo monopolista de estado (CME) se apoya, 

@ 

coma supuestos fundamentales, en la existen- 
cia de dos sectores, uno con empresas de alta 
competencia, y otro, un sector monopolico 

capaz de definir las relaciones sociopol iticas 
y delinear los conceptos fundamentales de la 
pol itica economica. 

En esta m isma direcci6n, un tiempo mas 

tarde surge otro trabajo, que explica desde la 
perspectiva fiscal el papel del estado en la 
afectacion de los recursos piblicos. Extiende 

· la concepci6n del CME y exp lica que el esta 
do, en las econom ias centrales, es capaz de 
operar en favor del sector monopolico y su 
participaci6n a traves de los ingresos y egresos 
publicos refleja la intencion de este sector de 

legitimar su progresivo dominio sabre el 
conjunto de la sociedad. 

Este trabajo que fue elaborado por James 
O'Connor ? para el caso especifico de las 
EE. UU. de las comienzos de los arios '70 
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luego fue utilizado par varies autores para 
explicar algunas experiencias de paises perife- 

ricos en los que el papel de los monopolies 
fue importante en el avance del desarrollo 
capital ista. 

O'Connor parte de un desarrollo teorico 
que denomina ''la crisis fiscal del estado'', lo 
que llama un intento de ''desarrollar una teo 
ria del crecimiento economico enraizada en 

los hechos politicos y econ6micos basicos de 
la sociedad capitalista avanzada'' , ... ''nuestra 
primera premisa es que el estado capitalista 

debe cumplir con dos funciones basicas y 
con frecuencia mutuamente contradictorias: 
las de acumulacion y legitimacion"?. Mas 

adelante el autor menciona otras de sus pre 
m isas fundamentales, aplicando algunas cate 
gorias de la economia politica al an&lisis de 

la cuesti6n fiscal. Al respecto sostiene, "los 

gastos estatales tienen un caraicter dual, que 
corresponden a las dos funciones bisicas del 

estado capitalista, el capital social y las gastos 
sociales. El capital social son las gastos reque 
ridos para una acumulaci6n privada rentable ... 
ex isten dos tipos de capital social: la inver 

sion social y el consumo social. La inversion 

social consiste en proyectos y servicios que 

aumentan una productividad dada de fuerza 
de trabajo... El consume social consiste en 

proyectos y servicios que reducen los costos 
de reproducci6n de la fuerza de trabajo... La 
segunda categor ia, los gastos sociales, consis 
ten en proyectos y servicios que se requieren 
para mantener la armonia social -para satis 
facer la funcion legitimadora del estado'' 4. 

Mas adelante, continua el autor, "la prime 

ra tesis bisica presentada aqui es que el creci 

m iento del sector estatal y de los gastos esta 
tales funcionan en forma creciente coma la 
base del crecimiento del sector monopolico 

y de la produccion total. A la inversa, se ar 
gumenta que el crecimiento de los gastos y 
programas estatales es el resultado del creci 

miento de las industrias monopolicas... el 

crecimiento del estado, es tanto la causa como 
el efecto de la expansion del capital monopo 
lico" 5, ''La segunda tesis baisica es que la 
acumulaci6n del capital social y de gastos so 
ciales, es un proceso contradictorio que crea 
tendencias hacia crisis econ6micas, sociales y 
politicas... La socializacion de los costos y 
la apropiacion privada de las utilidades, crea 

una crisis fiscal o una brecha estructural en 
tre los gastos e ingresos estatales. El resultado 
es una tendencia al aumento de los gastos es 
tatales a un ritmo mas r&pido que el del incre 

mento de los medias para financiarlos. Mien- 

- 



tras que la acumu laci6n de capital social au 
menta indirectamente, la produccion total y 
el excedente de la sociedad y por lo tanto pa 
receria en principio apoyar los gastos sociales, 

las grandes corporaciones y sindicatos del sec 
tor monopolico se resisten vigorosamente a la 
apropiacion de este excedente para nuevas 
erogaciones de capital y gastos sociales"... 

"Ademas argumentamos que la crisis fiscal 
resulta exacerbada por la apropiacion privada 
del poder del estado para fines particulares'' & • 

En nuestro caso, pretendemos operar cr iti 
camente con este modelo y verificar, en el ca 
so ecuatoriano, su posible viabilidad te6rica. 
En todo caso, desde la perspectiva de las fi 
nanzas piblicas nos introduciremos al estudio 

del estado pretendiendo relacionar su aparato 
economico con la dinimica de acumulaci6n 
vigente en una etapa de auge y cambios pol i 

ticos ( 1972- 78). Desde las finanzas estatales 
pretendemos explicar el rol del estado en la 
vigencia de un modo de producci6n y sus rela 
ciones con la sociedad civil, en tanto la-acci6o 
de las instituciones publicas persisten en la le 

gitimacion de un modelo de dominaci6n ba 
sado en el permanente avance del capitalismo 
en su fase mas moderna. 

En el caso de este trabajo hemos torna 
do criticamente el modelo que plantea J. 
O'Connor. Fundamentalmente por los postu 
lados que impl icitamente se derivan de la 
teoria de la crisis fiscal, vertiente te6rica li 
gada al capital ismo monopol ista de estado 
(CME). Ademas, planteamos nuestras dudas 
acerca de la viabilidad del discurso de la cri 
sis fiscal, coma lo entiende O'Connor y quie 
nes trabajan en esa misma linea, aplicado a 
una formacion social periferica, dependiente 
y con la v igencia -todav fa-- de relaciones so 
cial es no capital istas. 

Aplicando este desarrollo teorico basado en 
el modelo norteamericano, L. Pacheco 7 en 
un estudio sobre el papel del estado en el de 
sarrollo capitalista del Ecuador entre 1960--75 

llega a algunas conclusiones con las cuales 
polemizamos. El trabajo utiliza un enfoque 
que en terminos generales compartimos en 
la seccion que efectia un anilisis sobre el 

desarrollo capitalista y el papel de la econo 
mia en este per iodo; pero cuando aborda el 
tema fiscal creemos que sus conclusiones son 
incompletas. 

Nuestra propuesta, teorica y metodol6gi 
camente, dif iere de la concepcion del CME. 
Uti I izando otros criterios abordamos el estu- 
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dio de los problemas fiscales y el papel del 
estado en esta fase, puntual izando no solo 
la dinamica que se promueve con la moviliza 

cion de los recursos fiscales, sino incluyendo 
en el modelo anal itico el papel de los exce 
dentes petroleros. 

3. EL APARATO ECONOMICO 
DEL ESTADO Y 
LOS RECURSOS FISCALES 
EN LA ETAPA PETROLERA 
A fin de aproximarnos al problema fiscal 8 

abordaremos el estudio desagregando el an& 
lisis en las tres areas clisicas de las finanzas 

estatales, es decir ingresos tributarios, gastos e 
inversiones piblicas y por iltimo, deficit y 

financiamiento del presupuesto. 

3.1. Ingresos del Estado y 
Pol itica Tributaria 

Al igual que en otros sectores, los indica 
dores de la actividad fiscal muestran un incre 
mento sustancial a partir de 1972-73. En este 
sentido, es necesario anotar que pese a que el 
Ecuador es uno de los paises que mas rapi 

damente impulso el sistema de presupuesto 
por programas, una de las formas mas efi 
cientes de administraci6n tributaria, cuando 
se produce la expansion petrolera estaba en 

vigencia un doble mecanismo de administra 
cion de los recursos, el 'presupuesto nacio 

nal y paralelamente una distribucion de los 
fondos del petroleo en forma totalmente 
independiente. Esta situaci6n resulta impor· 
tante, puesto que la diferenciacion -a pesar 
que los ingresos petroleros son administrados 
por el propio estado- marca el hecho funda 
mental y politico de que son las instituciones 
estatales quienes se encargan de trasladar esos 
ingresos a las distintas instituciones piblicas. 

Este acontecimiento, ademas muestra una 
politica fiscal decididamente orientada a ex 
pandir a ciertos sectores espec(ficos. Y como 
la distribucion de las rentas petroleras se efec 
tia de acuerdo a beneficiarios puntuales, la 
administracion "por separado'' posibilita ex 
cluir de la discusi6n pol itica del presupuesto, 
los ingentes ingresos provenientes de las ex 
portaciones de petr61eo. 

En el presupuesto nacional existen dos 
canales de ingresos. Por un lado los ingresos 
tradicionales, y por otro los ingresos petrole 
ros. Anal izaremos los dos mecanismos y luego 



48 

integraremos los dos aspectos cuando se co 
mente la cuenta integrada del sector publico. 

En el cuadro No. 1 se muestra el compor 

tamiento en valores corrientes de los ingresos 
del estado. En el pirmero se puede ver el movi 

miento de los componentes globales del flujo 
de ingresos, mientras que en los cuadros 2 y 
3 se presenta, en terminos relativos, la estrate 

gia tributaria que.ha seguido el gobierno para 
el financiamiento de sus operaciones. 

El rubro de los ingresos muestra el papel de 
los impuestos, ingresos no tributarios y trans 
ferencias en el f inanciam iento del presupues 
to. En este sentido, hasta el ario 1972 los 

''lngresos Tributarios'' no alcanzaban al 65 
por ciento del total de los ingresos, utilizan 
do el estado en cambio, los ''lngresos de Ca- 

• 
pita I'' y los recursos especial es para el finan 
ciamiento del deficit. 

A partir de 1972 esta situacion se invierte, 
y los ingresos tributarios crecen considerable 
mente hasta el ario 1974, cuyo peso relativo 
alcanza al 83.4 por ciento mientras los recur 
sos especiales para el financiamiento, repre 

sentados por los ingresos de capital solo Ile 

gan al 10.4 por ciento. Estas cif ras nos reve 

l an que el crecimiento de los ingresos tributa 
rios desde 1970 hasta 1974, obedecio a un 
cambio provocado por el ingreso de impues 

tos petroleros que permitieron expandir la 

capacidad financiera relativa del estado, con 
respecto al endeudamiento, para el financia 
miento de la actividad estatal. 

Mas tarde, en 1975, la relacion y la ten 

dencia vuelven a desplazarse hacia el mode 
lo tradicional vigente en los primeros arios de 

la decada. Los ''I ngresos Tributarios" dismi 

nuyen su participaci6n dentro de los "Ingre 
sos Especiales''. Ambos ru bros sumados pa 
san del 10.4 por ciento en 1974, al 28.1 por 
ciento en 1978. Esto sign if ica que las pol iti 
cas fiscales estuvieron orientadas a disminuir 

• 

la presion fiscal en favor de la utilizacion de 
recursos financieros extraordinarios, como la 
deuda piblica °, 

En el cuadro 3 encontramos algunos ele 
mentos anal iticos que amp lian el comentario 
efectuado en el p&rrafo anterior. Observando 

dentro del rubro especifico de ''lngresos Tri· 
butarios'" el papel de los diferentes impuestos, 
se percibe la importancia de cada uno y los 
cambios que ocurrieron en la aplicacion de la 
presion impositiva sobre la estructura econo 

mica. Una de las tendencias que se observa, es 

que los impuestos a las importaciones, tradi 

cionalmente el ingreso mas importante en to 
da esta fase (1970--78), ha venido perdiendo 
posiciones en el total del rubro. De un peso 
relativo superior al 45 por ciento en coyuntu 
ras pasadas, en estos arios se reduce considera 
blemente hasta alcanzar en promedio el 37 
por ciento. 

Los ingresos tributarios derivados de la im 

posicion al comercio exterior, presentan al 

teraciones derivadas de los cambios en la le 
gislacion y en la creaci6n de determinadas 

instituciones que pasan a recibir directamente 

deter minado tipo de impuestos. Un ejemplo 

es el FONAPAR ( Fonda Nacional de Parti 
cipaciones) creado para el financiamiento re 
gional y para la canalizaci6n de fondos en 
benef icio de los gobiernos seccionales, canto 
nales y municipales 19, 

En los Impuestos a la Renta se puede veri 
ficar un crecimiento importante con respecto 
a los arios previos a la expansion del petroleo. 

Hasta el ario 1975 crece del 15.6 par ciento 
al 28 por ciento de las ingresos tributarios, lo 
que man if iesta un incremento derivado de la 
expansion economica y del empleo. A partir 

de 1976, la inclusion en este rubro de los im 

puestos "a la Renta del Petroleo" expande su 

participacion en el conjunto de los ''lngresos 
Tributarios''. Sin embargo, pese al incremento 
de la actividad economica en los aios 1977 

y 78, el peso relative posteriormente vuelve 
• 

a caer. 
Por iltimo, en el analisis de la estructura 

del cuadro 3 se puede percibir que uno de 
los rubros mis dinamicos, en cuanto a la par 

ticipacion en el total de I ngresos T ributarios, 
fueron los Impuestos al Consumo y Produc 
cion. Esto nos muestra que la recaudaci6n 
acompario a la expansion del Consumo glo 

bal, pasando este rubro a· tener un peso de 
1 /5 de los ingresos en promedio en toda la 
decada. 

g e 

En sintesis, podriamos concluir esta pri 

mera aprox imacion serialando que en esta 
etapa, la pol itica tributaria se caracterizo par: 
a) Una amplia y creciente utilizacion del en 

deudamiento, jugando este tipo de recur 
sos un papel importante en el financia 

miento de las actividades estatales. 
b) Las recaudaciones mcis relevantes, los "In 

gresos Tributarios'', han tenido un com 
portam iento diferenciado; mientras en los 
primeros arios su peso relativo se hizo mas 

• 



significativo, en los iltimos, cede posicio 

nes para dejar que el deficit sea cubierto 
par el endeudamiento. 

c) La dependencia de los recursos economi 

cos provenientes del exterior, ha creacido 
significativamente en los iltimos cuatro - anos. 

d) La pol itica tribu taria aplicada, muestra que 
el estado ha preferido expandir su propio 
endeudamiento, en lugar de aumentar la 

presi6n fiscal. 
El andlisis de la pol(tica tributaria, bisica 

mente nos conduce a identificar los mecanis 

mos utilizados por el estado para el financia- 
miento de los gastos piblicos. Principalmente, 
la estrategia de acumulaci6n en el sistema ca 
pitalista esti explicada por la direcci6n que 
se fija al proceso desde la pol itica economica. 

La pol itica impositiva entonces, nos permi 
te verif icar que las impuestos cumplen una 
doble funci6n: 
a) Por un lado, permiten encontrar financia 

miento para la gesti6n del estado. 
b) Por otro, la deliberada pol itica de capta 

cion de recurses financieron estimula o 
penaliza los mecanismos de acumulacion 

en determinados sectores de la economfa. 

De mode que ademas de considerar los 
gastos estatales como determinantes de la di 
namica de reproducci6n capitalista, debemos 
considerar tambien la existencia de los im- 

• 
puestos. 

Podr iamos definir al impuesto, come una 
porcion del producto social que las capitalis 
tas -en general, pues los asalariados tambien 

lo pagan- transfieren al estado en tanto que 
capital ista colectivo. Por su parte el estado, 
ejerce administrativamente el derecho de re 
colectar el tribute en nombre del '"interes 

general''. Es decir, el flujo de dinero provie 
ne de una proporcion del valor social que 
adopta la forma de tributo al estado. El im 
puesto es una relacion de produccion que el 

estado percibe con el proposito de mantener 
o desarrol lar las condiciones generates de la 
produccion y de la reproduccion de la fuer 
za de trabajo. La naturaleza del impuesto de 
be relacionarse con la utilizacion que luego 
el estado realizard de el, es decir, el financia 

miento de los gastos publicos. 

La relaci6n entre impuestos y proceso de 
acumulaci6n tiene dos dimensiones. Primera, 
la dinamica puede ser acelerada par excepci6n, 
puesto que la exoneracion del pago facilita 
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la reproduccion del capital en un plaza me 
nor 11, 

En segundo lugar, el estado a traves de las 
inversiones pu bl icas puede lograr que los capi 
talistas 1) incrementen la composicion orga 

nica del capital, 2) disminuyan el costo de 
reproduccion de la fuerza de trabajo; o bien, 
par las condiciones que crea en la sociedad, 
3) consigan incrementar sus ingresos y con 

ello expandir las ganancias. En todos estos 
cases la pol itica tributaria ofrece al estado la 
posibilidad de definir estrategias de acumula 
cion en el sector privado que los propios im 

puestos se encargan de financiar. 

En el desarrollo capitalista tambien las fi 
nanzas publicas estin ligadas al anilisis y com 

portamiento de la sociedad. Para que el esta 
do cumpla con los requisitos b&sicos de repro 

ducir el orden capitalista, requ iere que 'se es 
tablezcan formas de imposicion que permitan 

expandir su independencia econ6mica relativa, 
y que se ejerza, mediante la estrategia de los 
egresos publ icos, la garantia coactiva de la vi 
gencia de relaciones capitalistas de produc 

o # 

cIon. 

Como lo comentiramos en este mismo 
punto, los distintos cambios politicos produ 
cen alteraciones en la estructura impositiva. 

Expresado de otro modo, los sistemas tribu 
tarios ref lejan entre otras cosas, las cambios 
que se producen en el bloque de poder. La 
etapa iniciada en 1972 con el auge economi 

co petrolero registra cambios en la estructura 
impositiva. El estado, se adapta a las nuevas 
demandas provenientes de los diferentes sec 
tores sociales; demandas o exigencias que pro 
vendrin de las actores que se disputan la 
apropiaci6n del excedente. 

Los ingresos tributarios son utilizados en 
tonces, coma herram ienta de pol itica fiscal 
para lograr la estabilizacion y el desarrollo. 
De este mode el gobierno mediante delibera 
das decisiones, incentiva a los capitalistas para 
no reducir el flujo de la inversion privada. 

Si volvemos nuevamente a la estructura 
tributaria de los cuadros 2 y 3 podremos ver 
que el esquema de recaudaciones tiene rela 
cion con el equilibria que ejerce la presion 

fiscal. Siempre el estado tiene flexibilidad en 
la aplicacion de la legislaci6n tributaria, nun 
ca aplica "in fine' las disposiciones impositi 

vas. Mas bien existe una evasion de los secto 
res capital istas, que estan contempladas den 
tro de la din&mica de equilibrio que sirve de 
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mecanismo estabilizador entre ellos y el es 
tado. 

La politica economica ha combinado las 
incentivos al capital con la flexibilidad de la 
pol(tica tributaria. Si hubiesen sido rigidas 
las recaudaciones, se hubiera desalentado la 
acumulaci6n, y la producci6n no habr ia acom 

pariado el crecimiento de la poblacion, vien 

dose reducido de este modo el empleo. 
O'Connor 1? seriala tres elementos de ca 

r&cter ideologico que invalidan la supuesta 
imparcialidad del sistema tributario. El autor 
menciona que el nivel de ingresos, utilizado 
para medir la capacidad de page, tiene una 
clard discriminacion en favor de los capita 
listas, pues los impuestos se pagan sobre los 
ingresos del contribuyente y no sabre el ca 
pital. Con lo cual, queda demostrado que 
ex iste un beneficio notable del sistema tribu 
tario en favor del capital. 

Par ejemplo, podemos ver que los capita 
listas disminuyen una parte considerable de 
su ''rentabilidad'' en un rubro denominado 
"depreciaciones''; esta reducci6n de las ga 
nancias es destinada a considerar en el pre 
cio de las mercancias una cuota suficiente pa 
ra reproducir el desgaste de los medias de pro 
ducci6n. Los capitalistas acumulan capital 
por la rentabilidad econ6mica de la explota 
cion y por el ''ahorro'', derivado de la capita 
lizaci6n contable del capital constante. Un 
caso similar ocurre con el rubro ''util idades . 
no distribuidas'', verdadero mecanismo que 
utilizan los empresarios que no retiran las 
ganancias de sus empresas para financiar la 
expansion de su capital. El hecho que una 
proporcion de sus ganancias se mantenga 
dentro de las empresas, opera coma un cua 
si--dinero que en poder de los capitalistas 
hace las veces de credito, solo que en este 
caso con.f on dos propios. 

Otro elemento ideologico sefialado por 

O'Connor es lo que la pol itica tributaria lla 
ma ''capacidad de pago". Este concepto utili 
zado por el discurso oficial, procura demos 

trar que los contribuyentes perciben los be 
neficios estatales emanados de los gastos fis 
cales en forma equitativa. Las erogaciones que 
aplica el estado tienen una connotaci6n de 
caracter ideol6gico, pues la mayor parte de 
estos egresos responden a demandas prove 
nientes de las sectores capitalistas, y el obje 
to estatal es canal izar recurses que favorezcan 
la acumulacion privada del capital. '"Asi' la 

doctrina de la capacidad de pago es ideolo- 

gica, no porque sea ideo16gica, sino porque 
su premisa es falsa 73, 

Por ultimo entre las contradicciones se 

rialadas por este autor se encuentra la postu 
ra de que ''las iguales deben ser tratados en 
forma semejante''. Este concepto aunque 

parece ser igualitario, tambien presenta una 
contradiccion muy grande porque la sociedad 
capitalista es una sociedad de desiguales. Exis 
ten par un lado capital istas, propietarios de 
los medias de produccion, y ex isten asalaria 
dos, que venden desigual mente su fuerza de 
trabajo. Hay capital istas moder nos y produc 

tores no--capitalistas, hay desigualdades racia 

les que impiden sostener el principio de igual 
dad y semejanza. Por lo tanto, un sistema im 

positivo que trata ''igual a los desiguales'' no 
hace sino consolidar las desigualdades exis 
tentes 1¢, 

dades existentes 7¢, 

En una formacion social periferica, el re 

gimen fiscal en sus formas contempor&neas 
cumple un papel politico e ideol6gico. Los 
mecanismos de recaudacion facilitan a las 
sectores de la burguesia depositar una pro 
porcion de sus ganancias en un saco comun, 
el estado, y este a su vez movil izara mediante 
los gastos publicos (inversiones o erogaciones 
corrientes), un conjunto de medidas tendien 
tes a fortalecer las relaciones de dominaci6n 
en favor de las clases propietarias del capital. 
Esta transferencia de recursos, legitima la 
hegemon fa de los sectores dominantes en el 
bloque de poder. 

Con el conjunto de medidas que se imple 

mentan por parte del estado a partir de 1972, 
se observa que los ingresos fiscales son trasla 
dados desde un sector capitalista a otro. Los 
impuestos que pagan los importadores, pasan 
a la "caja fiscal", y luego mediante las inver 
siones piblicas, (p.e, el estado construye un 

puerto). Este hecho beneficia a los exporta 
dores, que poseen ahora un lugar para em 
barcar la produccion agricola exportable, y 
tambien beneficia a ciertos propietarios rura 

les que poseen la infraestructura para movili 
zar con mayor dinamismo su produccion. 

Con un ejemplo sencillo podemos observar 

que el estado ejerce medianta su politica tri 
butaria fiscal el rol de organizador de las con 
diciones optimas para la expansion economi 

ca y para la acumulacion capital ista en deter 
minados sectores politicos y sociales. 

Otro ejemplo tambien ilustrativo resulta 
del hecho que mientras el estado debe endeu- 
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darse -interna o ex ternamente- para poder 
financiar el deficit fiscal, otorga a determina 
dos capitalistas la facilidad de realizar inver 
siones con diez arios de excepci6n impositiva, 
reduciendo las recaudaciones f iscales 15. 

El estado en la periferia se puede llegar a 
endeudar econ6micamente dando lugar a una 
rigida relacion entre su posicion f inanciera y 
el proceso de desarrollo. El hecho que esta 
estrategia se apoye en las finanzas estatales 
y paralelamente exima a los capitalistas del 
paqo de los tributes, demuestra una decision 
intencionada de transferir desde el estado ha 
cia determinadas ramas de la produccion, los 
excedentes convertidos en apoyo a la repro 
duccion del capital privado. 

El estado asume el papel de guardian no 
de una clase, de una fraccion o de un grupo; 
el estado se asume coma garante de la vigen 
cia progresiva del modo de produccion do 
mi nante 16. Al impulsar plenamente el desa 
rrollo de las fuerzas productivas y la existen 
cia progresiva de relaciones capitalistas de pro 
duccion, el estado objetivamente esta logran 
do la reproducci6n de los capitalistas y los 
obreros como clases sociales. De este modo, 
legaliza la dominaci6n econ6mica y legitima 
la hegemon(a politica de los propietarios del 
capital. 

En el caso de nuestro analisis, podriamos 
preguntarnos quien se beneficia efectivamen 
te en todo este modelo de transferencias? Es 
probable que los capitales monopolicos y la 
inversi6n extranjera hayan sido atraidos por 
determinados mecanismos de estimulo, y el 
desarrollo del sector moderno este explicado 

per la vel ocidad con que operan estas trans 
ferencias. Si a ello surnames una dinamica de 
gastos publicos que ha procurado satisfacer 
las cond iciones general es de la produccion, 

encontramos en esta etapa que los mayores 

beneficiarios de la politica tributaria, han sido 

aquel los capital istas, ecuatorianos o extranje 
ros, monopolicos o competitivos, con unida 
des de producci6n de elevada composici6n 
org&nica del capital. 

Por otro lado, el regimen fiscal ha trans 

ferido ingresos hacia los sectores populares, 
particular mente hacia los sectores asalaria 
dos. Esto Io podemos ver mas i'ntegramente si 
introducimos al andlisis las erogaciones y gas 
tos estatales como educacion, vivienda, salud • 

publica, o seguridad social. De este modo efec 

tivamente una parte del presupuesto publico, 
los ingresos, provienen de los impuestos que 

pagan los capital istas y es derivado a traves 
de los gastos publicos, hacia el beneficio de 
los sectores de menores ingresos. Aqu ( asis 
timos a un fenomeno importante, pues los 
capitalistas ven disminuido por el papel del 

estado el valor de la fuerza de trabajo; perd 
ademis, los asalariados asisten a una distri 
buci6n del ingreso que efectivamente no per 
ciben, ya que los ingresos adicionales contri 
buyen a su propia reproduccion como clase. 

El impuesto en la fase de auge economico 

de una formaci6n social capitalista periferica, 
permite al estado adquirir una independencia 
financiera relativa que le facilita satisfacer 

principalmente las demandas de los sectores 
sociales. 

Los sectores medios asalariados, real izan ~ 
• 

un aporte a traves de determinados impuestos , 
que pagan, percibiendo algunas de las trans- · 
ferencias que se ejecutan en su favor a traves 
de los gastos publicos. Pero lo mis importan- • 

te es que perciben un ingreso superior al resto 
de los asalariados, pues su posici6n en la pro 
ducci6n les hace participar en una porci6n de 
la plusval {a que es agregada por los capital is- 
tas al valor de reproduccion de la fuerza de · 
trabajo. Los sectores de pequerios y medianos 
capital istas, si bien reciben algunos beneficios 
derivados de las pol (ticas publicas, coma los 
asalariados medias, su contribucion al circuito : 

p 

fiscal mas bien esta relacionado con su condi- : 
» 

ci6n de propietarios. , 
@ 

Es elocuente en este sentido el comentario r 

de Theret y Wieviorca al respecto: "Para estas ! • capas sociales, el impuesto no aparece como : 
• 

u n media de expropiacion sino, sobre todo, : 
• 

come un tribute que deben pagar para poder . 
• 

mantenerse como capital istas o propietarios. i 
Es algo asi como su contribucion al bloque en { 

el poder" 17, 

3.2. i.A quienes benefician los gastos 
del Estado? 

4 
¢ 

g 

• 
t 
le • 
r 

Asi como los ingresos tributaries produ- i 
cen el financiamiento para la estrategia que ; 
desde el estado se aplica a la dinamica de acu- ; 

mulaci6n, los gastos piblicos representan las ~ 
respuestas estatales a las demandas de la so- j 
ciedad civil, las clases y grupos sociales. j 

Como fue mencionado en el punto ante- ~ 
rior el estado administra dos tipos de recursos • 
economicos a partir de 1972. Por un lado los • 

ingresos tributarios provenientes directa o m- j 
directamente de la actividad economica glo- ; • 

$ • 
¢ 
~ 
I 
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bat, y ademcis, las ingresos petroleros recau 
dados paralelamente al presupuesto nacional. 

En este acaipite analizaremos solo los gastos 

publicos y su relacion con los ingresos deriva 

dos de la recaudaci6n de impuestos; en un 
punto posterior, evaluaremos los ingresos Y 
egresos petroleros que en rigor operan como 

un presupuesto ''paralelo'' 
Para estudiar el comportamiento de los 

ingresos y egresos fiscales, es necesario rela 
cionarlo con la evolucion del producto. El 
cuadro 4 nos muestra con claridad que frente 
al crecimiento del Pl B en 1972, los indicado 
res fiscales han acompariado el comportamien 
to global de la economia aunque con algunas 
diferencias. La tasa de expansion de los ingre 
sos tributaries, salvo en 1978, ha estado por 
debajo del crecimiento del producto (PIB). 
Si nos detenemos en el cuadro 5 podemos 
ver que las ingresos tributarios provenientes 

de las impuestos a la actividad petrolera cre 
cen solo en los primeros tres arios, y desde 

alli pierden posiciones relativas hasta 1978, 
que su peso sobre el total de los ingresos tri 
butarios es casi de la misma magnitud que en 
el ano 1972. La actividad def estado central 
y el presupuesto nacional, particular mente, 

fueron financiados par los ingresos tradicio 

nales, y el deficit con la deuda interna y ex 

terna. Este desfasaje nos muestra que frente 
a la expansion de la actividad economica, el 

ritmo de crecimiento de las ingresos no ha 
acompariado la evoluci6n de la producci6n 
nacional. 

Los gastos publicos han tenido un desa 

rrollo mas acelerado que la evolucion del 

producto (PIB), alcanzando algunos arios 

una tasa sensiblemente superior. A diferencia 
de los ingresos publicos, las erogaciones del 

estado han acompariado, tanto en las etapas 
de auge coma de depresiones, la tendencia 
de la econom (a nacional. 

Para amp liar el enf oque de los gastos es 
tatales podemos desagregar el anal isis, tal 
como puede verse en el cuadro 6, de acuerdo 
a las destines que se dieron a los recursos del 
estado. En el presupuesto general se notan 
algunos cambios entre la coyuntura previa a 
1972 y las decisiones pol iticas adoptadas a 

partir del ascenso de los mi litares al gobierno. 
En primer lugar se puede apreciar el ritmo de 
crecimiento en los gastos en defensa, que de 
un 13 por ciento en las inicios de 17 decadas 
pasan a recibir el 21.5 par ciento en 1977, 

Si a el lo le ad icionamos fa cuota proporcio 

nal que el sector recibe de los ingresos petro 
leros no f iscales, vemos que en esta eta pa las 
FF.AA. y de Seguridad pasan a ser uno de 
los principales perceptores de los recursos 

estatales 18 
Los gastos que el discurso oficial llama 

desarrollo social y que la teor ia fiscal domi 
nante considera coma los gastos en Educa 

cion, Salud, Trabajo y B ienestar Social tienen 
un gran peso relative en los arios de gobierno 
militar. En particular, podemos ver que se 

incrementan -con un criteria politico pre 
vio--- los fondos destinados a Educaci6n, Cul 
tura y Salud Piblica. En el primer rubro es 

notable el incremento que se produce en to 
da la decada. 

Los gastos piblicos para el desarrollo eco 

n6mico, muestran un crecimiento muy alto. 
Se consideran comprendidos en esta catego 

ria todas las erogaciones destinadas a la for 
macion de capital, tales como obras publicas, 
transportes, desarrollo industrial, desarrollo 
agropecuario e inversiones en partidas para 

la explotacion de las recursos naturales, fun 
damentalmente petroleo. En este conjunto 
de sectores se destacan los gastos en Agricul 
tura y Ganaderia y en Obras Piblicas y Trans 

porte. En el primer caso, hasta 1972, en el 
presupuesto de egresos tuvo una incidencia 

• 

baja con relacion al total de gastos; sin em- 
bargo, desde 1973 comienza un ritmo cre 
ciente recibiendo el sector agropecuario en 

tre 1973--78, en promedio, un 9,3 por ciento 
del presupuesto nacional. Obras Piblicas y 

Transporte, otro de los sectores mas dinami 

cos dentro de las gastos estatales, tuvo en pro 
medio entre 1972-78, una afectacion del to 
tal de recursos def 12.4 por ciento. 

Si nos propusieramos emp iricamente re 
convertir las cifras y avanzar un poco mas 
allai de una mera descripcion sobre la acti 

tud del estado, nos aproximaremos a algu 
nas conclusiones mas reveladoras e intere 
santes. 

En lugar de utilizar el criteria que sigue 
la teoria fiscal dominante, en el cuadro 7 
hemos realizado una distribucion de los re 
cursos segun el esquema utilizado por Theret 

y Wieviorka 19 quienes distinguen otra clasi 
ficacion para el analisis de las politicas estata 

les. En este trabajo los autores desde una pers 
pectiva heterodox a responden a la concepcion 
del denominado "capitalismo monopolista de 

estado" ?° discutiendo los postulados funda 

mentales de esta vertiente teorica que en el 



caso frances tuvo una repercusion muy pole 
mica en los comienzos de la decada de los '70. 

Estos autores anal (ticamente sugieren la dis 
tincion de los siguientes tipos de gastos: "a) 
destinados a medios politicos de dominacion 
y legitimaci6n; b) destinados a medios colec 

tivos de producci6n y cambio; c) destinados 
a medios colectivos de consumo" 21, 

Corresponde incorporar en la categor ia de 

egresos destinados por el ''estado a medias po 
liticos de dominaci6n'' aquellos gastos que po 
sibilitan el desarrollo y legitimidad del modo 
de produccion capitalista. Hemos incluido 
en nuestro caso ?? lo que en el Presupuesto 

Nacional aparecen como servicios generales 

(sector 1) y que comprenden: Legislaci6n, 
Justicia, Presidencia de la Repiblica, Minis 

terio de Gobierno y Policia, Minister io de Re 
laciones Exteriores, Ministerio de Defensa, 
Procuradur(a General de la Naci6n, Contra 
loria General de la Nacion, Tribunales Elec 
torales y Comite Nacional de Presupuesto. 

A su vez, tambien se sumaron los Servicios 
de Apoyo (sector 2 del cuadro) que compren 

den: Ministerio de Finanzas, Planificacion y 
Desarrol lo, Superintendencia de Precios, Ins 
tituto de Meteorologia e H idrolog ia, I nsituto 
de Altos Estudios Nacionales y Secretar (a Ge 
neral del Consejo de Seguridad Nacional. 

Si relacionamos este desarrollo con el 
punto anterior ( las ingresos tributarios), por 
el perfil de las instituciones incluidas y por 

la tarea que ellas ejercen sobre la sociedad, 
podemos ver que estas erogaciones no partici 
pan del proceso de valorizacion del capital. 
Estos gastos son de caricter colectivo, sin 

embargo permiten fortalecer y legitimar la 

dominacion capital ista. 
Los componentes de este rubro son parte 

del aparato represivo del estado, lo que nos 
permite entonces ver con mayor precision 

como operan las instituciones piblicas sobre 

la sociedad civil y como evolucionan los re 
cursos, que son los que determinan el grado 
de desarrollo de las fuerzas productivas. 

El estado recauda una parte de la plusva 

lia social (que es atribuida par los capitalis 

tas que dism inuyen sus ganancias para el pa 
go del impuesto; tambien los impuestos paga 
dos par los asalariados es parte de la plusva 
lia social, ya que si no existieran los impues 

tos a la renta esa proporci6n ser ia acu mu la 
da por los capital istas en lugar de ser pagada 
a los obreros coma salaries) reduciendo la 
dinamica de acumulaci6n de capital, pero la 
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proporcion de los recurses que es destinada a 
la dominaci6n politica permite asegurar y 
legitimar el modo dominante de produccion. 

Si se quiere trazar una comparaci6n a ni 
vel econ6mico, los gastos improductivos son 
semejantes al consumo capitalista, que es la 
proporcion que se reduce de la plusvalfa para 

que los capital istas puedan continuar ejercien 
do el poder de dominaci6n. 

Los gastos generales para la dominaci6n o 
gastos improductivos en el peri'odo de ani 
lisis crecen considerablemente. Veamos nueva 

mente el cuadro 7. Encontramos que en los 
primeros arios de la decada pasada signifi 

caban dentro del presupuesto, aproximada 

mente un 22 por ciento. Crecen desde 1972 
muy dinamicamente hasta 1977 pasando de 
un 23.8 por ciento de los egresos totales al 
34 por ciento; en 1978 ese valor proporcional 
cae al 28.3 por ciento. El promedio 1972--78 
I lega al 28.8 par ciento, cifra que es muy im 

portante si se considera la evolucion de los 
gastos destinados a la deuda piblica. 

Los fondos que se destinan a Gobierno, 

Policia y Defensa crecen muy rapidamente, 
en particular este ultimo; pues de 932.1 mi 
llones de sucres que percibfa en 1972, pasa a 
recibir 4.8 mil millones en 1977 y aproxima 

damente 4.1 mil millones en 1978. Una evo 
lucion similar presentan los gastos para Go 
bierno y Policia 23, El resto de las erogacio 

nes de las demas instituciones que compo 
nen este grupo de gastos crecen en proporcio 
nes menores. 

Frente a esta evoluci6n de los egresos para 
''Dominaci6n y Legitimacion'' vemos que 
desde el estado se ha ejercido en toda la 

etapa una politica de fortalecimiento de di 
versos aspectos ideologico-represivos. Por 

otra parte, el hecho que este grupo de recur 
sos que el estado destina al proceso de domi 
naci6n de la clase capital ista se haya expandi 
do de un 20 a un 30 por ciento aproximada 
mente del total de los gastos publicos, signifi- · 
ca que este crecimiento le ha llevado a incre 
mentar su participacion relativa en la distri 
buci6n presupuestaria en un 50 par ciento. 

Si en el cuadro 7 pasamos al segundo gru 
po de gastos estata les, nos encontramos con 
las "gastos destinados a la generaci6n de me 
dios colectivos de trabajo'', o erogaciones des 
tinadas a la reproduccion de la fuerza de 
trabajo. El hecho que el estado se encargue 
de determinados gastos (salud, vivienda, bie 
nestar social, trabajo y educacion) facilita a 
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los capitalistas una reducci6n del salario que 
tendr ian que pagar si las instituciones publicas 
no llevaran a cabo determ inadas actividades 
sociales y econ&micas ?¢ 

De este modo los propietarios del capital 
pagan a los trabajadores una remuneracion 
que les garantiza su propia reproduccion; los 
asalariados acceden a un conjunto de medios 
de consumo compatibles con el nivel de ingre 
sos que perciben. Pero los gastos del estado 
permiten a los capitalistas reducir una pro 
porci6n de los salaries que tendr (an que pa 
gar si no fuese por la intervencion piblica. 
Las instituciones estatales entonces, aseguran 
determinados medias de consumo que son ne 
cesarios para la reproduccion de la clase 
obrera. 

Se puede sostener que existe frente a este 

tipo de gastos un proceso de ''socializaci6n'' 
~ . 

del cap1tal variable, puesto que una parte 
importante de los ingresos de los asalariados 
-evidentemente estan relacionados con el 
grado de desarrol lo de las fuerzas producti 
vas- pasan a depender del estado. De modo 
que ante la expansi6n de este tipo de gastos 
piblicos, el estado va adquiriendo mayor re 

levancia en la reproducci6n de la clase obre 
ra, pasando a tener un control cada vez mas 
importante del orden social que rige ?5, 

Frente a las etapas de crisis financiera, el 
estado suele restringir notablemente este tipo 
de egresos. Lo mismo ocurre con las pol iticas 

fiscales restrictivas que disminuyen las presio 
nes inflacionarias cuando los gobiernos re 
ducen este tipo de egresos. Como este tema 
esta muy relacionado con los modelos poli 

ticos, se puede ver que en los programas de 

los partidos populistas generalmente se pres 
ta mucha atencion a estos rubros, mientras 
las posiciones mas conservadoras no los con 
templan como prioritarios. Planteado en es 
tos terminos aparece contradictorio, sin em 

bargo, los partidos de derecha cuando asumen 
funciones de gobierno, pese a aus postulados, 
no restringen demasiado este tipo de eroga 
ciones y las utilizan como mecanismos aptos 

para manipular la correlaci6n de fuerzas. 
Cuando se presenta el problema inf lacio 

nario, estas fracciones ideologicas reducen 

considerablemente los egresos movidos por la 

lucha de los sectores antagonicos y las frac 
ciones socialmente enfrentadas; esta en todo 

caso es utilizada coma una estrategia de es 
tabilizacion de corto o mediano plazo, pero 
reestablecidos los niveles de equilibria en los 

precios y puestos en movimiento los meca 

nismos de demanda de los sectores asalaria 
dos y populares, progresivamente es el esta 

do quien comienza a incrementar los gastos 
en "consumo social'. 

Los gobiernos populistas en cambio utili 
zan los gastos colectivos en medias de consu 
mo como un sistema de compensacion poli 
tico frente a los compromises electorales; o 
bien funcionan como un mecanismo de aten 
ci6n clientelistico y no necesariamente coma 
una estrategia de acumulaci6n de capitaL 

En el caso del Ecuador, los gastos destina 
dos a reproducir la f uerza de trabajo en el pe 
r ( odo 1972)78 pueden verse en el cuadro 7, 
Con respecto a los arios no petroleros el in 
cremento es progresivo, aumentando la par 
ticipacion relativa en casi un 10 por ciento 
(pasan del 22 por ciento al 32 par ciento del 
presupuesto de gastos entre 1971 y 1978). 
El promedio de egresos destinados a medias 
de consu mo entre 1972 y 1978 alcanzo al 
31 por ciento. 

Esta dincimica tiene un comportamiento 
expansive particular mente por el incremento 
del presupuesto para ''Educaci6n y Cultura'' 
que pasa de 1.5 mil millones de sucres en 
1972, a 5.7 mil millones de sucres en 1978 
--ambas cifras en valores corrientes-- 26 

En el cuadro 6 vemos que ''Educacion y 
Cultura'' crece, en la participacion relativa 

de las gastos, del 19 por ciento en 1971 al 

24.4 por ciento. En Salud Publica esta cifra 

es ain mas expansiva, ya que de 2.7 por 

ciento del total de egresos en 1971 pasa en 
promedio entre 1972-78, al 5.8 por ciento. 
Trabajo y Bienestar Social pasa de 35.5 mi 
llones de sucres a 197.7 millones 2?7 

Este desarrol lo acelerado de los egresos 
destinados a la generaci6n de medios colec 

tivos de consume provoca una socializacion 
de los ingresos de los asalariados, disminu 
yendo el costo de reproduccion de la fuer 

za de trabajo. Es decir, el estado con sus pro 
pios recursos garantiza a los capitalistas la 

atenci6n de los problemas sociales de las 
trabajadores y se 'hace cargo" de una parte 
del capital variable. Vemos entonces que el 
estado cumple una doble funcion: por un la 
do atiende necesidades especificas de los tra 
bajadores y '"juega" en el incremento de los 
ingresos por intermedio de un mecanismo so 

cialmente redistribuidor; por otro lado, exis 
te una socializacion del capital, par la trans 
ferencia de recursos desde el presupuesto ha- 

, 



• 

cia los propietarios de los medios de produc 
cion. 

Por ultimo, dentro de los gastos piblicos 

tenemos aquellos ''destinados a la generaci6n 
de medics colectivos de produccion". Perte 
necen a este grupo todas las erogaciones que 
se concretan en el presupuesto del estado y 
que contribuyen a la expansion del capital 
constante. Dicho de otro modo, son los re 

cursos publicos que se transfieren con el pro 

posito de expandir la composicion orgainica 
del capital 28, 

Estos egresos han crecido dinamicamente 
desde 1970 hasta 1978, por lo cual es con 
veniente analizar algunas particularidades del 
comportam iento que han tenido en la fase 
de expansi6n econ6mica. Basicamente se.han 
incluido en este grupo de gastos, Recursos 
Naturales, Agricultura y Ganaderia, Industria, 
Comercio e Integracion, Transporte y Obras 
P'iblicas. 

El proceso de expansion de los gastos se 

explica por el papel de Agricultura y Gana 
deria y Transporte y Obras Piblicas; estos 
dos rubros son los n,as beneficiados y los que 
participan en mayor proporcion en la efec 
taci6n de los recursos estatales. Agricultura 
y Ganader ia que en 1973 tuvo en val ores un 
presupuesto de 553.6 millones de sucres, en 
1978 esas cifras alcanzaron a 1.755 millones 
de sucres 29, 

El rubro dedicado a Transporte y Obras 
Piblicas pasa de 661.1 millones de sucre en 

1972 a 2.163 millones de sucres en 1978 30• 
Los demas integrantes de este tipo de eroga 
ciones publicas son menos representativos, 

no obstante podremos volver sobre este ana 
1 isis cuando veamos las cifras de distribucion 
de los excedentes petroleros. 
Por ultimo, podemos ver que Agricultura 

y Ganader ia pasa del 1.5 por ciento del presu 

pusto total de gastos del estado, al 10.3 por 

ciento en 1976 para luego descender hasta 
el 7. 1 por ciento en 1978. Obras Pu bl icas y 
Transporteen un crecimiento espectacular 
en 1973, pero luego disminuye su impor 

tancia. 
T ados aquellos gastos comprendidos en es- 

te t6pico son parte integrante del desarrollo 
del capital constante, y el estado simplemente 
actua como un ''administrador colectivo'' de 
la clase capital ista. Pero visto los destines que 
se realizan de estos fondos 3,se puede ver que 

las pol iticas economicas que se aplican tien 
den generalmente a beneficiar a un sector 
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mas que a otro, con lo cual determinadas 

obras de infraestructura se llevan a cabo por 
que generan un impacto mayor en una rama 
de la actividad econ6m ica que en otra. 

Ademas, es necesario puntualizar que los 
fondos que destina el estado a la generacion 

de medios colectivos de producci6n y cam 
bio, indirectamente influyen sobre la acumu 
lacion privada de capital. Como los propie 
tarios se benefician con las inversiones publi 

cas, la accion del estado dinamiza el proce 
so de reproduccion. En cambio para el esta 
do, este es un aumento de su patrimonio, es 

un capital que no se valoriza 32, 

De todo lo comentado se deduce que la 
pol itica de gastos piblicos tiene destinatarios 
y beneficiaries espec i'f icos. Si se preten de ve 
rif icar los resultados de lo acontecido en el 
caso ecuatoriano en la fase petrolera, podemos 

ver que el estado ha tenjdo una politica di 
namica en los aspectos pol iticos-ideol6gicos, 
ya que del total del presupuesto de egresos 
ha destinado una proporcion importante, po 
dr iamos decir del 50 por ciento, a financiar 
los gastos generales para la. dominaci6n y le 
gitimacion y para los gastos destinados a la 
generaci6n de medios colectivos de consu 
me (reproducci6n de la fuerza de trabajo). 
A su vez, los aspectos directamente vincula 
dos con la acumulacion de capital, los gastos 
destinados a la generaci6n de medios colecti 
vos de producci6n y cambio, han tenido un 
peso menor dado la importancia que revela 
en esta etapa el ingreso de las divisas petro 
leras. 

Sin embargo, el estado ha pasado a jugar 
un rol dinamico, decisive en la estrategia de 
desarrollo capitalista. Mientras que no crea 
fricciones con la pol(tica tributaria, en ma 
teria de egresos pu blicos asume un papel des 
tacado en su accion sobre la sociedad. 

La expansion de los gastos de dominacion 
.y legitimacion son un ejemplo transparente 
de lo que efectivamente ocurrio. Si vemos 
como crecen los egresos destinados a Oefen 
sa, asistimos a ver un estado que comienza a 

abandonar una posicion pasiva y adquiere 

ahora un rol importante en el control del 
equilibrio social interno. El crecimiento de 
las ciudades, el desarrollo industrial, los nue 
vos movimientos politicos, la accion estu 

diantil y el papel de los sindicatos, entre 

otros, son algunos de los indicadores de es 
te desarrollo capitalista. De modo que frente 
a esta situacion, no puede el estado asumir 
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una posicion indiferente, debe junta al resto 
de la sociedad modernizarse y hacerse mas 
complejo. . 

Las demandas sociales, repercuten sabre las 
gastos destinados a la generaci6n de medias 
colectivos de consumo--reproduccion de la 
fuerza de trabajo. El papel de las demandas 
crecientes del movimiento campesino, del 
movimiento obrero, del .movimiento popu 

lar--urbano, de las capas medias, y en general 
de los movimientos regionales,, procurando 

una mayor par ticipacion en la riqueza deriva 
da de la expansion y el auge economico, nos 

revela el equilibrio entre necesidades de la 
lucha social y accion especifica tras la vi 

gencia de un modelo de desarrollo que pro 
fundice las relaciones capital istas de produc 
•• 

cion. 

3.3. I ngreso y Distribuci6n 
de los Excedentes Petroleros 

Para completar el estudio del estado en 
esta etapa, es necesario considerar ademas 
de los ingresos tributarios el papel de los re 

curses financieros derivados de las exporta 
cines de hidrocarburos 33,_ De este modo 

aparece en la esfera econ6mica un flujo de 
ingresos crecientes que en manos del gobier 
no va a generar un cambio en la relacion es 
tado-sociedad civil. 

El gobierno militar cuando asume el po 
der politico en 1972, frente a las posibilida 
des de ex pandir la tasa de crecimiento del 
producto, instrumenta en los aspectos fis 

cales una division de la gesti6n econ6mica. 
Un conjunto de decretos 3° y reglamenta 

ciones se van estructurando sabre la base 
de las part icipes en los benef icios de las 
exportaciones. Las autoridades, fijan una 

estrategia en materia petrolera, cuyo mode 

lo de politica economica y de defensa de las 
recurses naturales propane ejecutar un pro 
grama nacionalista, sostenido par la fraccion 
triunfadora de las FF. AA. Se van confor 

mando un conjunto de beneficiarios que 

participan en la distribucion de las ingresos, 
cuya prioridad central esti determinada par 
la necesidad que fija el gobierno. de Rodri 
guez Lara de expandir la acci6n del estado 
sabre la econom ia. 

El cuadro 8 nos muestra la distribuci6n 
que se efectuo de las "rentas'' petroleras 35 

en el per iodo objeto de esta investigaci6n. 
De los fondos hay una division entre los que 

el estado reinserta en el circu ito de lo publ i- 

co y lo que transfiere directamente al sector 
privado. Por un lado, en la esfera estatal par 
ticipan el propio presupuesto fiscal, las Mi 
nisterios -llamados cuentas especiales-, em 
presas y organismos descentralizados y el 
sector financiero de propiedad estatal. Par 
otro lado, el sector privado participa reci 

biendo una parte de los ingresos, que seran 

transferidos a las empresas directamente li 
gadas al proceso petrolero. 

Podr (amos agregar que se aprovecha esta 
etapa de auge econ6m ico e ingreso de divisas, 
para estimular el desarrollo de ciertos orga 
nismos ligados al sector moderno de la eco 
nom ia. Las inversiones que se producen en 
I NECEL o el desarrollo de programas regio 
nales basados en el FONAPAR; el apoyo que 
recibe el aparato de seguridad--represion 

de las FF.AA. o la din&mica de financiamien 

to que se monta alrededor del FONADE, 
son aspectos que nos muestran una direc 
cion de las poli'ticas publicas para fortale 

cer al estado y junta a el, sostener a un con 
junto de instituciones publicas que conduz 

can el proceso de acumulaci6n. 
Para identif icar las tendencias dominan 

tes del proceso economico, el papel del es 
tado y la profundizaci6n del modo de pro 
duccion dominante, podemos ver el cua 

dro 9 en el que se muestra·-con un criteria 
mas acotado- el papel de las afectaciones 

petroleras y su repercusion sobre el modelo 
de acumulacion de capital 36 

Una parte importante de los recursos se 
orienta en todo el per iodo a ''dominaci6n 
y legitimacion". Del total de ingresos, se 
destina a este rubro casi un tercio en pro 
medio--, lo que revela que una proporcion 
nada desderiable de la expansion estuvo ca 

nalizada a legitimar el modelo de crecimiento 
y fortalecer la estructura burocratico-admi 
n istrativa del propio estado ecuatoriano. De 
todos modos es necesario destacar que una 
proporcion significativa de fondos se cana 
lizaron hacia las FF. A., recibiendo una cuo 
ta importante de estos recursos 7. Esto a 

su vez nos demuestra que el proceso de mo 
dernizacion de la sociedad, tambien estaba 

siendo trasladado al aparato represivo (aun 

mas evidente es esta afirmacion, si vemos 
que Defensa, Seguridad y Policia reciben una 
cuota relevante del Presupuesto Fiscal). 

El fortalecimiento burocritico revela en 
esencia la consolidaci6n de una estructura 
que a pesar de no estar fundida a los inte- 

- 
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reses capitalistas, busca crear un ambiente 
favorable para el desarrollo de las condicio 
nes optimas de producci6n y de reproduc 
cion del capital. El estado no es un irbitro 
que dirime una pelea, lejos de ocupar esa 
posicion, debe incorporarse con su cadena 
de dependencias y procesos y debe estar 
presente garantizando el ordenamiento de los 
agentes de la produccion, Como exterioridad 
aparente de lo social, organiza la reproduc 

cidn de las fuerzas productivas y su partici 
pacion es determ inante en el proceso confl ic 
tivo del desarrollo del capital y la ganancia 38 

En la formaci6n social ecuatoriana se pue 
de ver que pese al ·desarrollo de la organiza 
cion burocr&tica que se manifiesta en otras 

ex periencias historicas, a partir del auge de 
ingresos economicos petroleros, se consolida 

la tendencia de sostener u n sistema ordena 
do-j erarqu izado que garantice y asegure la 
reproducci6n de los medias de produccion 

y los excedentes. Para ello el estado no solo 

se preocupa por las instituciones publicas, 
que garantizan em inentemente lo economi 

co, pues la dotacion de recursos destinados 
hacia el aparato represivo suponen que no 
solo es un est imulo a la '"profesionalizacion 

de la seguridad", si no que con ju ntamente 
posibilitan la reproducci6n de un ordena 
miento, una formalidad y una seguridad que 
necesitan los propios capitalistas para poder 
expandir el orden social vigente 99 

Si el estado conduce una proporcion cre 
ciente de recursos hacia 'la dominacion" es 
para mantener la relacion principal de la so 
ciedad capital ista, la relacion capital-traba 

jo asalariado, Y coma este es el centro con 
tradictorio de la sociedad civil, la participa 

cion de las instituciones publicas y las poli 

ticas que se ejercen desde lo estatal, condu 
cen a normalizar y ordenar coercitivamente 
la relaci6n entre las clases antag6nicas. 

El desarrollo y complejizacion de las fun 
ciones de los aparatos burocriticos--repre 

sivos y el espacio que el estado ocupa en la 
sociedad, crecen conforme avanza la vigencia 
del modo de produccion capitalista. El desa 

rrollo de la superestructura, es una resultan 
te de la expansion de las relaciones sociales 
dom inantes. 

Ademis, esta legitimacion de un orden 
social dominante debemos considerarla eh el 
marco de las instituciones del · estado. No 

s61o en los aparatos de dominaci6n o en el 
propio conjunto de unidades destinadas a la 
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represion. Por ello resulta interesante ver 
a como en esta coyuntura expansiva del esta 

do, a traves de las instituciones que los com 

ponen, puede movilizar una dotacion de re 
cursos economico--financieros -los del pe 
tr61eo Y los propios recursos corrientes-, que 
le posibiliten garantizar el funcionam iento de 
la sociedad que ese estado pretende repro 
ducir. 

El rol que este ejerce en su relacion con las 
erases (dominantes-dominadas), la modalidad 
de las contradicciones aparentes e impl icitas 

en cada etapa y la articulacion capital--tra 
• 

bajo asalariado en torno a las tensiones de la 
transformaci6n capital ista, nos llevan a sos 
tener que en toda la coyuntura de auge eco 
nomico se percibe un solo estado, capaz de 

asumir objetivamente la representacion de de 
term inadas instituciones, mas no de los indi 
viduos que la componen, y es a la vez el fun 
damento de las relaciones sociales que lo ha 
cen aparecer como estado capitalista. 

En sintesis, de la estrategia que sigue el 
estado y el gobierno en esta etapa y de la ob 
servacion que puede realizarse de la adminis 

tracion de las recursos financieros- tanto 
presupuestarios como petroleros-, se obser 
va que el flujo creciente de fondos hacia la 

''dominaci6n y legitimaci6n" del modelo de 
crecimiento, muestran un estado activo en 

el ejercicio de la garantia de las relaciones so 
cial es dominantes. El desarrollo de las insti 

tuciones revel a que a dif erencia de otros pro 
cesos de modernizacion mas limitados en sus 
resultados, en esta fase aparece un actor con 
una imagen y un discurso populista, pero que 

juega un papel importante en el avance y vi 
gencia del modo de produccion capital ista. 

En segundo lugar, en el cuadro 9 se puede 
ver una proporcion de las rentas del petroleo . 
que se destinan a la '"generacion de medias 
colectivos de consumo" o gastos destinados 
a la reproduccion social de la fuerza de tra 
bajo. Comparado con los recurses que desti 
na el presupuesto nacional, este tipo de ero 
gaciones dentro de los ingresos hidrocarbu 
riferos le caben magnitudes menores (mien 
tras en los gastos publicos tuvieron un peso 

relativo promedio del 28.8 par ciento, en las 
rentas petroleras tienen el 5.8 por ciento). 

Para S. de Brunhoff "el eje principal de 
la intervencion economica, es la gestion de 

la fuerza de trabajo como mercancia parti 

cular. Esta gestion responde a una necesidad 
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del capital que no puede ser satisfecha por 
el mismo" 40 De este modo podemos ver 

que bajo el modo capitalista de produccion 
es necesario --y a veces inevitable- que sean 
las instituciones pibljcas quienes enfrentan 
la necesidad de generar las condiciones para 
reproducir la fuerza de trabajo. 

En nuestro caso vemos que en la distribu 
cion de los excedentes hidrocarburiferos el 

estado destina una parte de los mismos a la 
generacion de los medios colectivos de con 

sumo. Esta pr&ctica estatal cubre un amplio 

espectro de distribuciones monetarias hacia 
organism as que canal izan esos fondos hacia 
el proposito aludido. 

En el cuadro 8 podemos ver algunos de 
los programas destinados a este fin. Entre 
ellos tenemos Salud Piblica, Trabajo y Bienes 
tar Social, el I ECE 41, Universidad y Poli 
tecnicas oficiales, el BEV ?, Universidades 

Privadas y el Patronato Nacional del Nino. 
De este modo podemos ver un conjunto de 
insituciones que directa o indirectamente es 
tan ligadas a la creaci6n y reproduccion de la 
fuerza de trabajo desde ei estado. Vemos que 
un conjunto de excedentes generados en la 
producci6n petrolera, real izados en el comer 
cio exterior y administrados par el estado, en 
una proporcion relativa son destinados a una 
serie de erogaciones distribuciones en favor 
de "acciones sociales" 43_ Evidentemente 

qu ienes se benef ician aqu I' son los propios 

capital istas que se eximen de hacer frente a 
una serie de gastos o inversiones porque es 
el propio estado qu ien las I leva a cabo. 

En las formaciones sociales perifericas del 
capitalismo este tipo de pol iticas estatales 

pueden percibirse con mayor natural idad que 
en las paises central es. Las presiones sabre el 
estado para que participe sobre la econom ia 

estan impulsadas par una burguesia que se 
conduce en el proceso de acu mu laci6n muy 
expansivamente; m ientras la frontera de po 
breza en la que se encuentran las sectores 
obreros y populares, hace peligrar sus propias 
posibilidades de reproduccion. 

Para que una econom (a pueda mantener 
el ritmo de expansion -a la tasa que lo ha 

· hecho la econom (a ecuatoriana- es necesario 
que la oferta de fuerza de trabajo pueda des 
plazarse con una dinamica creciente, toda vez 
que desde los sectores empleadores debe 
atraerse a las trabajadores no solo con sala 
rio. Por el lo, las instituciones publ icas deben 
crear determinadas condiciones que permitan 

que la fuerza de trabajo se reproduzca en la 
magnitud que lo requiere el desarrollo del 
empleo. Por otro lado, deberd organizar de 
terminados sistemas de "apoyo" a los capi 

talistas, garantizando inversiones sociales que 

permitan que el costo de esa fuerza de traba 
jo se reduzca. 

Es interesante ver de que modo se estruc 
tu ra el rubro 3 del cuadro 9. Se han incor po 
rado a este topico los fondos que han sido 
destinados a crear las "condiciones gene 

rates de la produccion". En este sentido, in 
clu imos en esta categor ia las inversiones en 
infraestructura, el desarrollo regional, los 
apoyos a sectores economicos especificos 
como agricultura, o el traslado de recursos 
hacia entidades como IN E CE L. 

Aqu i se puede ver, al igual que en el pre 
supuesto nacional, que los recursos son cana 
lizados hacia la formacion de capital publico 

y privado. Mientras en el caso anterior los 
recursos se derivan a los programas de desa 
rrollo social, en este rubro, cada beneficiario 
es una entidad espec ifica def estado. Pode 
mos distinguir dos tendencias en los fondos 
destinados a la "generacion de medios colec 

tivos de produccion y cambio"; par un lado, 
el desarrollo de obras piblicas favorece el 

proceso de acumulacion de capital en el sec 
tor privado; por otro, los destinos precisos 
de las excedentes hacia ciertas instituciones 
estatales, conducen al fortalecimiento del 
capital piblico. 

La traslacion de recursos mediante deter 

minados programas de inversion, permiten 
que el estado vaya creando las condiciones 
generales de la produccion y estimula la in 

version privada dado la generaci6n de econo 
m(as de escala que las politicas p'iblicas se 

encargan de concretar. · 
Este proceso de inversiones y destinos 

de recursos hacia el propio sector estatal ter 
m ina por estimular el proceso de acumulacion 

de capital piblico. Es decir, es el propio esta 

do quien traslada una parte del excedente y 

lo convierte en nuevo capital, esta vez de pro 
piedad piblica. 

En esta direccidn ®# existe una discusion 

entre algunos autores que sostienen que las 
empresas publ icas en las f ormaciones econ6- 
m icas capitalistas son conducidas por los mo 
nopol ios y las ganacias que obtienen, son 
trasladadas a este sector de la sociedad dado 
el poder creciente que estos grupos adquieren 
en el largo plaza. De este modo consideran 
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que el capital piblico es un capital que se 

desvaloriza. Boccara argumenta que el sector 
"piblico realiza las ganancias, resultado 

de sus condiciones de productividad, pero 

las transfieren a los monopolios y al mismo 
tiempo la competencia monopol ista com pri 
me cada vez mas los medios de financiamien 

to que son necesarios al sector piblico para 
hacer las inversiones correspondientes; esta 
utilizacion del sector piblico en beneficio 

de la ganancia privada tropieza sin embargo, 
con la evolucion de las pol iticas avanzadas'' 
en los pafses centrales en los iltimos arios +5 

• 

Si nos remitimos al caso ecuatoriano, es 
posible sostener -como lo aseguran las auto 
res del CME que el capital piblico se desva 

loriza par la acci6n de las monopol ios 46• 
Los supuestos en los que se apoya el 

CME parten de una fijaci6n baja de las tari 
fas de las empresas publicas y una traslacion 

de los excedentes a I as monopol ios por la 
accion de las politicas piblicas. Como las 

empresas privadas dependen def abasteci•mien 
to de ciertos insumos que s61o lo sum in istran 
las empresas del estado, el tipo de precios que 
estas fijan permite que exista una traslaci6n 
de ingresos del capital pibl ico al privado. 

EI primer problema se encuentra en que 
en el Ecuador los monopol ios no son tan rele 
vantes coma para considerarlos decisivos en 
el sistema de producci6n. Solo podr iamos ha 

blar de una participaci6n importante en el 
sector industrial, en el que existe un tipo de 
desarrollo oligopolico muy marcado, pero en 
el resto de las ramas de la econom t'a no se 
puede hablar de grandes monopolios. Por 
ello preferimos utilizar el concepto de sector 
moderno, con relaciones capitalistas de pro 

ducci6n. 
La segunda precision que es necesario efec 

tuar es que la mayor parte de estas empresas 

estatales no producen super&vit, pero evi 
dentemente es el estado qu ien se encarga de 
proporcionar una parte de su financiamiento 
con fondos presupuestarios, o bien estimu 

lando su crecimiento con aportes directos de 
las rentas del petr61eo. De mode que en todo 
el per iodo, la propia accion de la pol itica 
econ6mica ha provocado, justamente, al ex 
pansion y reproducci6n de las empresas pu 
blicas y el proceso de valorizacion de sus ca 
pitales ha evolucionado crecientemente, 

Suponer, coma lo hacen las autores del 
CME, que el capital de las empresas del es 
tado se desvaloriza, es afirmar que estas em- 

presas trasladan a las monopolies la plusva- 
1 (a que generan. En este sentido es necesario 
aclarar que en la medida que las empresas 
publicas van creando las condiciones gene 

rates de la produccion o van garantizando 
el proceso de reproduccion de la fuerza de 
trabajo que necesita el sistema en su conjun 
to, esto permite qua par distintos caminos 
el sector capitalista recupere las excedentes 
necesarios para asegurar su propia reproduc 
ci6n. Si en esta formaci6n social se pensara 
en la existencia de empresas del estado que 
se desvalorizan, coma lo suponen los teori 

cos del CME, quien garantizar ia la expansi6n 
y acumulaci6n de capital en el sector pri 

vado? En todo caso es necesario destacar 
que lo fundamental -y esta parece ser la di 
ferencia que confunde a esta vertiente del 
pensamiento-, es que la existencia de em 
presas piblicas cuyos servicios pueden entre 

garse a las consumidores a tarifas bajas, ope 
ra coma un efecto directo sobre la tasa me 
dia de ganancia privada. 

De mode que podriamos conclu ir este co 
mentario sosteniendo que a diferencia de las 
posiciones tradicionales que algunos autores 
creen conveniente poder trasladar al anilisis 
de las formaciones sociales atrasadas y perte 
necientes al capital ismo periferico, es nece 
sario puntualizar que estas empresas de pro 
piedad piblica contribuyen a desarrollar las 

condici.ones de produccion que permiten acu 
mular capital en el sector privado y repro- 

ducir la fuerza de trabajo. Para una econo 

m fa que se emperia en expandir el mode de 
produccion dominante con los ingentes re 
cursos publicos que posee, el financiamiento 
que el estado otorga a las empresas estatales 

les permite producir con precios que estan 
posibil itando a las empresas privadas la ele 
vaci6n de su tasa media de ganancia. Si dentro 
del sector privado ecuatoriano ex isten mo 
nopolios, no podemos sostener que exclu 
sivamente sea este el modelo dominante. En 
s!ntesis, la capitalizaci6n que llevan a cabo las 
empresas piblicas es lo que permite que pueda 
expandirse paralelamente el capital de las 
empresas de propiedad privada. 

En el grupo 4 de las afectaciones que se 
efectian en el cuadro 9 est&n comprendidos 
las beneficiaries del sector financiero. Este 

ru bro comienza a tener importancia a partir 
de 1974 ( el an o de mayor ex pansi6n econ6- 
mica) cuando el gobierno dictatorial decide 
crear el denominado Fondo Nacional de 

• 
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Desarrollo ( FONADE). En menor medida 
participan en la distribucion de los exceden 
tes del Banco Nacional de Fomento ( BN F) 
y el Banco Central del Ecuador (BCE). Debe 
mos recordar que el Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda (BEV) fue incluido en el grupo 2. 

Es interesante completar este anal isis con 
un comentario sobre el FONADE. Los recur 
sos administrados, por el Fondo tienen dos 
tipos de sal idas, por un lado tenemos aque 

llas transferencias al sector publico cuyos 

beneficiaries no tienen obi igaci6n de contra 
prestacion alguna; por otro, existe en esta 
institucion un sistema de credito a largo pla 
zo, mediante el cual el Fondo anticipa una 

parte de las inversiones que las entidades pu 
blicas se comprometen a reintegrar. Este or 
ganismo, en definitiva opera coma una insti 
tucion financiera del estado que le permite 
concretar la realizacion de determinadas in 
versiones; crea disponibilidad para el finan 
ciamiento del deficit fiscal; transfiere fondos 
que en manos de algunas intituciones son 
canal izados hacia la reproducci6n de la 
fuerza de trabajo (Educaci6n, Salud y De 

sarrollo Cultural); genera medios colectivos 
de produccion y cambio (Obras Piblicas, 

lndustria, Agricultura y Ganader fa, riego, 

mecanizacion agricola); expande el capital 
piblico (Refineria Estatal de Esmeraldas 

de la Corporacion Estatal Petrolera Ecuato 

riana (CEPE); y por ultimo, genera recursos 
hacia el circuito financiero. 

Este fondo de desarrollo opera como una 
lfnea de credito que adelanta recursos para 
la materializacion de algunas inversiones 

prioritarias en el programa global de la estra 
tegia nacional de acumulacion. Por ello, sin 
reiterar comentarios anteriormente efectuados 
con motive de anal izar el papel de los gastos 
y transfer encias, podemos ver que la accion 
del FONADE permite transferir parte de los 
excedentes de las exportaciones hidrocarbu 

r(feras 'hacia instituciones financieras que 

luego los canalizarin al sector privado. Con 
viene recordar en este caso que este funcio 
namiento equ ivale operativamente al papel 
del credito en la politica economica. Estos 

fondos del petroleo, por medio de algunas 
instituciones bancario-financieras pasan a 
convertirse en capital que se adelanta al sec 
tor privado y que en sus manes, sirve justa 
mente, como elemento dinamizador de la 
tasa de ganancia ®7, 

El Fonda aparece como una institucion 

estatal que en algunas oportunidades cumple 
con funciones de carc1cter financiero. Ademas, 
opera en algunas actividades junto al FONA 

PRE quien realiza la evaluacion y estudia la 

viabilidad de los proyectos nacionales de im 

portancia, como es el caso de la Refiner (a 
Estatal de Esmeraldas. 

En el cuadro 9 tambien est& el BNF inte 

grando los part icipes de las rentas petroleras. 
Los fondos que ha percibido, han provocado 
que esta instituci6n disponga de una parte 
importante del excedente habiendo sido des 
tinado a los sectores productivos (principal 
mente al sector agrario). 

Por ultimo, dentro de los part(cipes del 

excedente de exportaciones petroleras tene 
mos las ''transferencias directas al sector pri 
vado'. Se han considerado en este acapite 
aquellas empresas que perciben una parte 

proporcional de los excedentes, es decir 
CEPE, TEXACO, GULF y CITY INVES 

TING +8 
Evidentemente, la proporcion de exce 

dentes que queda en manos de las empresas 
es muy importante, al menos en los tres pri 
meros arios de gobierno militar en 1974, las 

compan (as se apropian de casi la mitad de 
los ingresos de las exportaciones. En pro 
media en toda la fase 1972-78 la partici 

pacion alcanza al 24 por ciento de los ingre 
sos petroleros, lo que es una cifra extremada 
mente alta, si consideramos que participan 
apenas cuatro o cinco empresas. 

Es interesante recordar que existen varlas 
maneras de apropiaci6n de los excedentes 
petroleros, a) participando en la distribucion 
directa que realiza el estado, b) aprovechando 
las inversiones piblicas de aquellos organis 

mos que se financian con los recursos del 
petr6Ieo y c) el esquema indirecto de bene 
ficios "por excepcidon''; representan el con 

junto de exoneraciones derivadas de la pol f 
tica econ6mica de desarrollo (un ejemplo lo 
constituye la exoneraci6n de impuestos a la 
importacion de bienes de capital, para el sec 
tor industrial y para el sector agr (cola). 

En el caso de las compariias petroleras 

-tanto la corporacion estatal, como las em 
presas extranjeras- a diferencia de los siste 

mas comentados en el pirrafo anterior, re 

c i ben directamente una proporci6n de los 
excedentes de exportaciones. Lo que de 

muestra que estas empresas acumulan las 
ganancias generadas en la explotacion petro- 



lera, Y perciben una renta diferencial siendo 
el eje de su estrategia de reproduccion a es 
cala internacional 9, 

Par ello, es necesario aclarar que el esta 
do aparece ''asociado'' a las empresas inter na 

cionales petroleras, compartiendo una parte 
importante de los excedentes. De este modo, 
lo que aparece superficialmente como un 
proceso de capitalizaci6n nacional, es debili 
tado por la accion de estas compari las que 
operan integradas internacionalmente y esa 
proporcion de sus ganancias es expatriada 

hacia un circuito internacional que les per 
mite max imizar la tasa media de ganancia a 
nivel mundial. De modo que esas "salidas" 

de capitales, operan dism inuyendo el exce- 

. dente interno y provocando u n drenaje cons 
tante de recurses de capital que se exportan 
hacia el exterior 50, 

Los resultados de esta fase de auge petro 
lero, nos muestran que la "nacionalizacion" 
ha sido restringida, a juzgar por la informa 
ci6n estad (stica que ha sido utilizada en este 
an&lisis. En todo caso la penetracion del ca 

pital internacional en el sector de los recur 
sos naturales ha provocado una reduccion 

de las posibilidades internas de acumulacion 

de capital, ya que una magnitud considerable 
de los excedentes han "salido" del circuito 
nacional disminuyendo las posibilidades de 
crecimiento de la econom (a en su conjunto. 

• 

4. DEFICIT FISCAL Y 
CONTRADI CCI ONES DEL 
PROCESO DE ACUMULACION 

A partir del trabajo de O'Connor sobre 
el comportamiento de la econom(a nortea 
mericana y el papel del estado en el proceso 
de desarrollo, se inicia en la produccion de 

las ciencias sociales una linea de investigaci6n 
que adopta este ''modelo'' coma instrumento 
anal t'tico aplicable al estudio del funciona 
miento de la actividad estatal y su relaci6n 
con el proceso de acumulacion de capital. 

Posteriormente otras experiencias continuan 
en las misma vertiente teorica, debiendo con 
siderar --como los mas relevantes- los traba 
jos del P. Boccara y el I ibro ''Capital ismo 
Monopolista del Estado" 51, 

Nos proponemos analizar la experiencia 
ecuator iana entre 1972-1978 y verificar la 
viabilidad te6rica de aplicaci6n de un esque- 
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ma coma el que plantea J. O'Connor, discu 
tiendo algunos trabajos que utilizan este mo 
delo "sin restricciones" 52 

O'Connor dice, ''hemos denominado ''cri 
sis fiscal del estado" a la tendencia que expe 

rimentan los gastos gubernamentales a crecer 
mas rapidamente que los ingresos". Es decir, 

para el au tor las economias industrial izadas 
=ya que su propuesta debe centrarse en el 
estudio de la sociedad norteamericana de los 
anos sesenta- tienden a mostrar el crecimien 

to del sector estatal estrechamente vinculado 
al crecimiento del sector monopolico 53, EI 

caracter que asume el estado capitalista es el 
de expandir el proceso de acumulacion y le 
gitimacion del orden social y los gastos pi 
blicos tienen este doble caricter. 

La crisis, segin este mode lo de interpre 

taci6n, es la resultante de la presion de los 
sectores monopolicos sobre el estado, quienes 
pretenden que la accion de las politicas pi 

blicas favorezcan principalmente la acumula 
ci6n en este sector, por encima del sector 
"competitivo", como le llama la tear (a del 
CME. • 

La situaci6n financiera del presupuesto 
general del estado, don de se verifica que 

ocurrio en la fase de auge petrolero en el 
Ecuador @#, nos muetra un deficit durante 

la mayor pa rte de los ejercicios f inancieros 
entre 1970- 78; solo en 1975 la situaci6n 
es favorable . 

De acuerdo a esta informaci6n estar (a 
mos frente a una coyuntura posible de apli 
cacion del modelo surgido de la teor ia del 
CME. Al respecto existe un trabajo sabre la 
primera parte de esta fase, 1972 a 1975 ela 
borado por L. Pacheco @5 quien aplica este 

modelo a toda una fase mas amplia, que va 
desde 1960 hasta 1975. Anal izando la etapa 
de auge petrolero y luego de describir algu 
nas cifras relativas sabre la evoluci6n del 
deficit, el autor dice: "Como se ha tratado 

de demostrar, hay una reiterada tendencia 
al incremento del deficit fiscal motivado por 

el desarrollo capitalista que dentro de la 
epoca se opera en el pais con relativo auge 

y por tanto exige al estado un creciente 
apoyo a la acumulacidn" 56 

A nuestro entender este autor --tal vez 

la primera experiencia de aplicaci6n del 
modelo neo-marx ista de O'Connor a la rea 

I idad fiscal ecuatoriana- no brinda una expli 
cacion satisfactoria desde esa postura de ana 
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plicacibon satisfactoria desde esa postura de 
anilisis sobre el proceso que se inicia con la 
dictadura militar de Rodriguez Lara. Cuando 
en el trabajo se aborda esta fase, se confunde 
crisis fiscal con crisis pol (tica, pues se brinda 
una explicacion sobre las tensiones y contra 
dicciones del gobierno de Velasco Ibarra, sin 
ingresar a la fundamentaci6n de la supuesta 
''crisis fiscal'' en la eta pa petrol era. 

En general, quienes aplican este modelo 

sin revisar su contenido cr fticamente, se 

arriesgan a caer en una postura mecanicista 

y ortodoxa. El trabajo de Pacheco tiene un 
esfuerzo muy grande en descubrir las articu 
laciones entre el proceso de acumulaci6n y el 
papel del estado. Pero cae en los mismos pro 
blemas que el propio modelo de O'Connor 
para el caso de EE.UU. Como nose plantean 
diferencias de ninguna clase, centraremos la 
critica directamente en el trabajo original y 
veremos las enormes dificultades que tiene 
esta propuesta anal (tica en el caso ecuato- 

• 
riano. 

Para el autor de la "crisis fiscal" el esta 
do cumple con dos fu nciones basicas que 
resultan contradictorias: acumulaci6n y le 
gitimaci6n. Luego sostiene que el contenido 
contradictorio del funcionamiento hace que 
pr&cticamente todas las instituciones esten 

implicadas en estas funciones y que la mayor 
parte de las erogaciones fiscales tienen este 
doble car&cter. Sostener esto y decir que el 

estado mediante los gastos piblicos y la apli 

caci6n de la pol (tica tributaria se preocupa 
par reproducir el orden social, es la misma 
cosa 57 

Por otro lado O'Connor sefiala en la in 
troducci6n de su libro que ''la socializaci6n 
de las costos de la inversi6n y del consumo 
social aumentan a lo largo del tiempo y es 
necesario en forma creciente para una acu 
mulacion rentable por parte del capital mo 
nopolico. La razon general "es que el aumen 

to del caracter social de la producci6n (divi 
si6n del trabajo, interdependencia, desarro 
llo de nuevas formas sociales de capital, ta 
les coma educaci6n, etc.) impide o torna 
no rentables la acumulacion privada de ca 
pital''. Mas adelante sostiene... ''nosotros 
argumentamos que mayores gastos en inver 
sion y consumo social generan mayores gastos 

en inversion y consumo privado, lo que a su 

vez genera capital excedente (capacidad pro 
ductiva excedente y poblaci6n excedente). 
y un mayor volumen de gastos sociales". 

Mientras mas grande es la participacion del 

estado (inversi6n, consumo y gastos sociales) 
mayor sera la expansi6n del sector monopo- 
1 ico. ''En suma, cuanto mayor es el crecimien 

to del capital, mayor serd el crecimiento del 
sector monopolico. Y cuanto mayor es el 
crecimiento del sector monopolico mayo 
res son las erogaciones gubernamentales..." 58, 

La posicion de O'Connor, por ende la de 
Pacheco, se inscribe dentro de la tesis del 
subconsumo, version extrema de la tesis de 
desproporcionalidad. El trabajo de la "crisis 

f isca I'' pretende ex pl icar la crisis norteameri 
cana a partir del papel del estado; se relacio 
na con otras posiciones, como la de Baran y 
Sweezy, en cierto modo con algunas posicio 
nes de la profesora Robinson y con el propio 
Boccara. En cierto modo es una explicaci6n 
que se fundamenta en el crecimiento de la do 
tacion de capital por encima de la expansion 
del mercado. El papel de los monopolios con 

siste en generar permanentemente capacidad 

de produccion superior a la demanda de las 
mercanc(as. A partir de esta contraccion ge 
nerada por la sobreproducci6n, la formacion 

social inaresa a un periodo de crisis, moti 

vada --segin los autores que se inscriben en 

el CME- por la cafda en el nivel de consume. 
A la vez, en los monopolios se generan exce 
dentes de capacidad de produccion, de capital 
y de empleo de la fuerza de trabajo. EI sector 
competitive o el Estado (en la periferia) tie 
nen que absorber a los desempleados y la po 
lftica economica pone en movimiento una 
serie de mecanismos, coma inversiones, gas 
tos y transferencias hacia el sector privado, 
tendientes a recuperar los niveles de produc 
ci6n y empleo tradicionales. Mientras tanto 
el sector monopolico se ve beneficiado por las 
pol iticas publicas. El conjunto de los egresos 

del estado contribuyen a-socializar los costos 
de producci6n de los monopolios, favorecien 
do el proceso de acumulaci6n, legitimando 
un modelo de crecimiento y creando un equi 
librio social necesario para reestablecer la 
dindmica de reproducci6n del sistema. 

Este planteo refleja --impl(citamente- la 
concepci6n keynesiana que para estabilizar 

la demanda efectiva y expandir el consumo, 
es necesario impulsar los gastos estatales. De 
bemos encontrar las- primeras criticas al "sub 
consumo'' realizadas por Marx a Malthus 
quien "muestra la incapacidad de la teor(a 
del subconsumo para explicar la naturaleza 
de la produccidn capitalista" 59 



El problema consiste en encontrar un cuer 
po tedrico capaz de dar respuesta a la crisis 
del capitalismo. Mientras algunos autores 
como Joan Robinson I igan la ganancia con 
el comportamiento del consumo, vinculdn 
dolo con la demanda efectiva 5°, para Marx 

la sobreproduccion de capital esti determi 

nada por: a) el propio desarrollo de las fuer 
zas productivas (el I (mite mdximo que puede 
permitir la fuerza de trabajo de ser explota 
da); b) las posibilidades, entonces, de expan 
dir la reproducci6n, acumulaci6n y transfor 
macion del ingreso en capital y c) estando los 
productores dependiendo del nivel medio de 
las necesidades del mercado, la naturaleza de 
la producci6n y el desarrollo de las fuerzas 
productivas, . son los que determinan el con 
sumo 9, 

Pro otro lado, nosotros sostenemos que la 
aplicacion "cerrada" de la tesis de O'Connor 
a una formacion social periferica es metodo 

I6gicamente inviable. El modelo original para 
el andlisis que el autor realiza en el caso de 

los EE.UU. se basa en primer lugar en la exis 
tencia de dos sectores, uno monopolico y otro 
competitivo. Aquf aparece la primera diferen 

cia con el caso ecuatoriano, pues en esta for 
maci6n social se presenta la ex istencia -con 
respecto a las econom fas industrializadas 
de dos sectores, uno capitalista y otro atrasa 
do, y la vigencia del capital monop6Iico es 
relative -a diferencia de lo qua ocurre en la 
econom (a norteamericana. 

En segundo termino, este esquema de an& 
lisis fiscal supone la existencia de una crisis 
(justamente se llama para el autor crisis fis 
cal). Y en el caso del Ecuador, observando las 
conclusiones de Pacheco, se sostiene que el 
Presupuesto Nacional tiene un deficit recu 

rrente en la mayor parte de los ejercicios fis 
cales, pero no se consideran los ingresos pe 
troleros. Es cierto que esto no esti contem 
plado en el modelo original, pero en una eta 
pa de auge econ6mico y desarrollo acelerado 
de las fuerzas productivas, con el papel de 
cisivo que tienen los ingresos del petroleo 

en manos del estado, podemos hacer un 
an&lisis de los recursos que administra el es 

tado dejando de lado el excedente petrolero? 
Desde nuestra perspectiva si obviamos el 
transito de estos recursos por el aparato p 
blico significa que queremos probar una teo 
rfa desconocierdo una parte importante de 

la informaci6n emp (rica; de lo cual se dedu 
ce que los resultados obtenidos distan mucho 
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de ser reales y explicativos de lo acontecido. 
Ademis, es cierto que la presencia del 

deficit es comin en los arios que analiza L. 

Pacheco. Pero debemos recordar que como 
los recurses fiscales son parte inseparable 
de la estrategia de acumulacion que siguen los 
sectores del bloque en el poder, en cualquier 
andlisis presupuestario que se efectie se en 

contrard la existencia de un deficit. Es mis, 

dentro de la concepcion ideologico--estabili 

zadora del Fondo Monetario Internacional 
(FM I ) , se sugiere como nor ma de aplicacion 
fiscal la existencia de deficit que no supere el 
3 por ciento del Pl B: Por lo tanto si encontra 
mos en la informaci6n fiscal que los egresos 
del estado son mayores que los ingresos, esto 
no necesariamente nos refleja la existencia 
de una crisis fiscal. 

Otro aspecto importante que O'connor 
sostiene, es que la intervenci6n de las institu 
ciones estatales en la econom fa es en beneficio 
de los monopolios. Esto esconde un aspecto 
importante, qua en el caso del trabajo de Pa 
checo queda demostrado cuando analiza las 
empresas piblicas. Es cierto que el estado 

aparece resguardando los sectores capitalistas 
y su pol(tica benef icia el avance y vigencia 
plena -sobre todo en el caso del Ecuador 
del MPC; pero ver en cada pol ftica o en cada 
accion del estado el esfuerzo consciente y 

deliberado de una reproduccion del sistema 
economico sin cambios, es una actitud muy 
simple. Por ejemplo en la primera fase del go 
bierno militar, el papel nacionalista y anti 
imperialista de la pol (tica de Jarr(n Ampudia 

con un discurso muy duro en contra de las 
compari (as petroleras ex tranjeras, supone que 
se estaba intentando ampliar las bases de apo 
yo del gobierno en un memento de conflic 
tos entre los sectores domi nantes mds atrasa 
dos y la pol(tica de reformas. 

A nuestro entender esa ''apertura'' hacia 
otros sectores sociales, procuraba desplazar 

a determinados grupos pol(ticos del eje de 
dominaci6n. Y en el caso ecuatoriano es cla 
ro, puesto que se estaba intentando desde el 
estado crear una fraccion capaz de hegemoni 
zar la resolucion del conf I icto pol (tico tradi 
cional. 

Por ultimo lo que desde nuestra perspec 
tiva hace inviable la aplicaci6n del modelo 
de O'Connor a una experiencia de an&lisis 

del capitalismo periferico es que este autor 
seriala la importancia que adqu iere la presen 
cia de la industria militar dentro del presu 
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• puesto y presenta a los sectores monop61icos 

aliados con los sindicatos de las industrias 

militares. Se presenta la existencia de un 
• 

''nudo'' basado en el apoyo de los sindicatos 
a la estrategia gubernamental de socializacion 
de I os costos de produccion de los monopo 
lios, asumiendo entonces la existencia de una 
asociaci6n militar-sindical, en torno a la es 
trategia del capitalismo monopolista del 
estado S? 

La industria militar, sirve a su vez de apo 
yo a la estrategia de los grupos dominantes 
(en este caso los monopolios) y el estado para 

restablecer el equilibria, trata de cumplir las 

demandas de todos estos sect ores 63• En el 
caso del Ecuador, estos supuestos nos parecen 
falsos, ya que su aplicaci6n resulta imposible. 

En sintesis, es necesario que destaquemos 
la posibilidad de utilizacion metodologica del 

modelo del CME que desarrolla O'Connor . . . , 
dividiendo los gastos del presupuesto en las 

categor (as que el sostiene, pero no nos pare 
ce suficientemente val ido reproducir las 
conclusiones que u ti I iza para la econom (a 
norteamericana a una experiencia tan distante 
coma la def Ecuador en una fase de auge eco 
nomico y ~ desarrollo capitalista acelerado. 

• 

• 
• 

» 

• 

• 
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CUADRO No. 1: RECAUDACIONES EFECTIVAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
EST ADO (en millones sucres corrientes) 

• 

Conceptos 

A. lngresos 
Tributarios 

1. a las expor. 

2. a las impor. 

3. a la Renta 

4. a las Trans. Fin. 

5. al Capital 

6. Cons. y Prod. 

7. a los Trans. 

8. Timbres 1 

9. Otros lmpus. 

1970 1971 1972 1973 

• 

1974 

48.8 35.9 87.7 61.9 113.0 

33.9 26.4 37.7 48.9 58.8 

197S 

135.7 

74.1 

1976 

495.2 512.7 416.8 1278.2 1828.2 586.8 1283.1 

31.1 35.8 45.5 64.1 63.3 49.1 59.0 

106.5 109.4 7.4 7.8 10.6 5.6 5.5 

116.6 29.2 151.1 185.0 321.9 456.5 305.5 

1977 1978 

3475.6 4165.8 5120.5 7916.1 10601.9 11169.2 13223.7 16262.4 18782.2 

970.7 1714.0 

1529.1 1711.9 2012.2 2955.2 3293.1 3916.9 4126.2 6946.0 6526.1 

541.8 763.5 1084.0 1798.6 2973.3 3123.5 4655.0 4570.6 4822.1 

171.4 260.5 362.5 

84.2 151.8 161.8 

572.6 941.0 1278.1 1516.4 1939. 7 2821.0 2533.8 3204.0 4576.6 

55.0 65.0 

37.6 14.5 

66.2 539.6 

Sigue 

c 
O 



C) 
O 

' 

Viene 
B. Ingresos 

no tributaries 

1. Tasas 

2. Patrimonls. 

3. Otros ingres. 

C. Transferencias 

222.4 • 219.5 364.9 235.6 458.3 
• 340.1 635.3 , 

110.9 169.2 171.7 128.3 278.0 163.7 208.0 

72. 1 21.0 96.5 48.8 7.9.4 72.3 33.0 

39.4 29.3 98.8 58.5 100.9 104.1 394.3 

18.4 17.5 18.2 5.9 586.6 1193.6 1202.4 

(t) A partir de agosto, 1971 el rendimieno de estos ingresos constituye los Ingresos de FONAPAR, 
credo por Dec. No.963- 2-jul - 1971, 

543. 1 

283.1 

97.2 

162.8 

476.4 

619.4 

262.9 

177.7 

178.8 

264.3 

PUENTE: Ministerio de Finanzas (Estadisticas Fiscales) y Banco Central del Ecuador (Boletin Anuario No. 2 y 3) 

ELABORACION: Propia. 

• 

¢ 
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CUADRO No. 2: ESTRUCTURA RELATIVA DE LOS INGRESOS EFECTIVOS 1970- 78 
( en porcentajes) 

DETALLE 

I ngresos 

Tributarios 

lngresos no 
T ributarios 

Transferencias 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

60.7 64.9 70.7 

3.9 3.4 6.0 

0.3 0.3 0.3 

86.9 

2.6 

- 

FUENTE: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador. 

83.4 

3.6 

4.6 

77.4 67.6 

2.4 3.6 

8.3 6.1 

72.9 

2.4 

2.1 

70.9 

2.3 

1.0 

lngresos de 
• 

Capital 30.4 28.2 20.6 13.5 10.4 8.8 17.4 24.0 25.4 
• 

Utilizaci6n de • 

Recurses Esp. 4.7 8.9 4.7 - - 5.5 7.8 2.2 2.7 
' 

Certificados 
abono tributario 
Notas de Credito 
y Bonos IERAC - (5.7) (1.3) (2.0) (2.0) (2.4) (2.4) (3.6) (2.3) 

\ 

ELABORACION: Propia. 

I 
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CUADRO No. 3: 
@ 

CONCEPTO 

lngresos 
Tributarios 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Exportaciones 14.2 12.2 8.1 16.0 17.2 11.3 9. 7 6.0 9.1 

. 2. lmportaciones 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUT ARIOS 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

44.3 40.9 39.2 37.3 32.0 35.0 31.2 40.8 35.1 

3. Rentas 15.6 18.0 21.1 22.7 28.0 28.0 35.2 28.1 25.7 
@ 

4. T ransacciones 
Financieras 1.2 0.9 1.7 0.8 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9 

Ag 

. \ 5. Al Capital 1.0 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9. 
, 

• 

6. Consumo y 
Producci6n 16.5 22.5 24.9 19.2 18.3 20.8 19.2 19.7 24.4 

7.Otros 7.2 4.9 

Comparaci6n entre 
'ingresos tributarios 
con respecto a 
ingresos totales 60. 7 64.9 

4.3 3.4 2.8 3.0 2.8 

• 

70. 7 85.9 83.4 77.4 67.6 

FUENTE: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador. 

2.9 2.9 

72.9 70.9 

ELABORACION: Propia. 

O 
co 

• 
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CUADRO No. 4: COMPARACION ENTRE LA EVOLUCION DE LOS 
INDICADORES ECONOMICOS Y FISCALES 
(porcentajes anuales en valores corrientes) 

Tasa de 
• • 

crecimiento 

lngresos 
T ributarios 

Tasa de 
• • 

crecmmiento 

de gastos 
de Estado 

Tasa de 
• • 

crecimiento 

def PIB 

1970 - - - 
1971 12.6 20.9 17.6 
1972 12.6 5.2 17.1 
1973 27.0 33.7 34.8 
1974 • 37.9 46.8 47.3 
1975 13.6 3.5 15.6 
1976 35.6 36.4 20.1 
1977 13.9 26.1 22.8 
1978 18.8 9.8 15.9 

FUENTE: Ministerio de Finanzas -- BCE. 

ELABORACION: Propia. 

• 

CUADRO No. 5: INGRESOS DEL GOBIERNO: 
TRADICIONALES Y DEL PETROLEO 
(en millones de sucres corrientes) 1970--1978 

lngresos 
Tradicion. 

% Ingresos 

Totales 
lngresos 

Petroleros 
% lngresos Ingresos 

T otales Corr. Brutos 

1970 3.716,4 100.0 - 3.716,4 
1971 4.422,9 100.0 - 4.422,9 
1972 5.007,2 90.8 506,4 9,2 5.513,6 
1973 6.374,1 78, 1 1. 786,5 21,9 8.160,6 
1974 8.331,5 71,6 3.312,3 28,4 11.643,8 
1975 10.129,4 79,7 2.578,5 20,3 12.707,9 
1976 12.076,4 80,0 3.032,5 20,0 15.108,9 

• 1977 14.627,8 84,6 2.654,1 15,4 17.281,9 
1978 17,491,3 89,0 2.165,7 11,0 19.657,0 

FUENTE: BCE. 

ELABORACION: Propia. 

• 

# 
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CUADRO No. 6: EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS GASTOS FISCALES POR SECTORES 

SOCIO-ECONOMICOS 1970-1978 1 

Erogaciones 

- Defensa 

- Educaci6n 
y Cultura 

- Trabajo y 
Bienestar S. 

- Salud Piiblica 

1970 1971 

13.2 12.3 

19.7 19.0 

0.6 

2.9 

' 

0.5 

2.7 

1972 1973 

14.4 15.0 

23.9 26.7 

0.6 

2.4 

0.7 

4.2 

0.9 

6.5 

1.0 

7.0 

1.4 

6.9 

0.8 · 

6.3 

0.8 

7.2 

- Recursos 
Naturales 

- Agricultura 
y Ganader ia 

- Industrias 
Comer, e Integr. 

- Produccion 

- 

1.5 

0.5 

1.8 

- 

- 

0.8 

- 

- 

1.0 

6.5 

0.7 

1974 1975 

14.3 19.4 

21.0 25.6 

0.9 

12.5 

0.9 

1.1 

11.1 

1.1 

1976 1977 
(p) 

17.4 21.5 

25.9 23.9 

0.8 

10.3 

1.0 

0.7 

8.4 

0.6 

1978 
(p) 

16.7 

23.5 

0.7 

7.1 

0.8 

- 1.9 1.8 - - - - - - 
- Deuda Piblica 17.0 20.8 19.2 16.2 17.7 18.5 6.6 13.2 21.4 

• 

- Obras P'iblic. 
y Transporte 10.1 13.6 10.3 17.2 14.0 12.9 11.7 12.2 8.8 

o 

- Otros 34.5 27.4 26.6 11.8 11.3 2.3 . 18.0 12.4 13.0 
' 

(p) Datos provisorios. 

(1) En 1970, por Decreto No. 667 se crean los Ministerlos de Recursos Naturales y Turismo y de la Produc 

cl6n en remplazo del MAG y del Minlsterlo de Industrlas y Comerclo. En 1973 se restablece el MAG y 
se integre el Minlsterlo de Industrias y Comerclo con el Instituto de Comerclo Exterior e Integracion. 

FUENTE: Ministerio de Finanzas. 

ELABORACION: Propia. 
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• 

CUADRO No. 7: EVOLUCION DE LOS GASTOS PUBLICOS CLASIFICAOOS DE ACUERDO 
A LOS PROPOSITOS DE LA ACCION ESTATAL 1970-1978 

TIPOS DE GASTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
% % % % % 6 % % 6 • 

Gastos Generales 
para Dominaci6n 
y Legitimaci6n 1 22.8 20.8 23.8 26.3 25.7 32.8 21.0 34.0 28.3 

Gastos destinados 
a Generaci6n de 
Medios Colectivos 

de Consumo 2 23.2 

Gastos dest inados 
a Generaci6n de 
Medias Colectivos 
de Producci6n 3 12.0 

Gastos der iv ados 
de Deuda Publica 

(amortizaciones, 
intereses) y Otros 42.0 

22.2 26.9 31. 7 28.2 33.6 

• 

17.3 

39.7 

19.2 

30.1 

25.4 

» 

• 

16.6 

28.3 · 26.0 

17.8 7.6 

34.2 

23.8 

11.0 

31.0 

21.9 

13.1 

31.5 

17.4 

22.8 

» 

(1) Constituye el gasto colectivo necesarlo para la clase capitalista, que garantiza su hegemonia y que permite 
desarrollar relaciones capitalistas de produccl6n (incluye gastos en la superestructura, Ministerios y demis 
reparticiones), 

(2) Las erogaciones destinadas a la reproduccion de la fuerza de trabaj-o (se consideran Educaclbn, Culture, 
Salud y Desarrollo Corunal, Trabajo y Bienestar Social), 

(3) Son las erogaciones que dinamnizan el proceso de acumulacion privada y publics (Industria, Agricultura, 

Transporte y Obras Piblicas y Recursos Naturales), 

( •) E ste esqu_ema ha sido tom ado de la ctasiflcacl6n que hacen Theret y Wlevlorka. 

FUENTE: Ministerio de Finanzas y BCE. 

ELABORACION: Propia. 

• 



CUADRO No. 8: 
DISTRIBUCION DE LAS RENTAS PETROLERAS POR PARTICIPES 1972-78 
(en millones sucres corrientes) 

PARTICIPES 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 ? 
. 

A. GOBIERNO CENTRAL 852,4 2.381, 1 6.357,5 6.094,7 6.502,4 6.973,9 9.031,4 
\ 

1. Presupuesto del Estado 509,6 1. 786,5 3.303,5 2.810,4 3.055,3 2.630,7 2.404,5 

2. Cuen tas Especiales 211,1 310,2 1.830,3 1.927, 1 1.543, 1 2.102,9 3.189,6 
2. 1 M. de Salud 9,5 12,0 123,2 125,3 154,6 140,7 118,2 • 

2.2 M. Trab. y B. Social 19,0 13,6 136,5 226,6 233,4 192,3 101,3 
2.3 M. Agricultura y Ganad. 2,2 33,0 138,2 199,2 118,0 114,0 8,0 
2.4 M. Recursos Naturales 53,9 ° 

23,7 8,8 42,0 9,5 29,7 26.2 
2.5 FF AA 126,5 227,9 1.323,6 1.334,0 1.027,6 1.626,2 2.935,9 

' 

3. Empresas 131,7 269,2 1.209,6 1.347,5 1.893,5 2.230,7 3.428,0 

3.1 INECEL 125, 1 226,3 1.170,4 1.262,4 974,5 1.275,1 1.905,4 
3.2 CEPE 6,6 42,9 39,2 85,1 919,0 955,6 1.522,6 

4. Entidades Adscriptas - 15,2 14, 1 9.7 10.5 9,6 9,3 
4.1 I ECE - 15,2 14,1 9,7 10,5 9,6 9,3 

• . 
5. Fonapar 23,9 92,8 193,3 195,2 198,7 246,2 393,1 

6. Sector Descentralizado 39,9 161,7 364,2 308,7 321,9 318,3 274,8 
6.1 Organismos Regionales 1 10,2 15,3 77,8 80,6 62,4 81,5 121,6 3 

6.2 Universid. y Polit. Ofic. 29,7 126,2 269,8 210,9 240,5 219,6 153,2 
6.3 Autoridad Portuaria Esmer. - 10,1 8,3 8,6 9,5 8,6 - 
6.4 Marina Mercante - 10,1 8,3 8,6 9,5 8,6 - 

TOTAL SECTOR PUBLICO 916,2 2.635,6 6.915,0 6.598,5 7.023,0 7.538,4 9.699,3 

Sigue 
. 

\ 



Viene 

7. Sector Financiero 21,6 58,8 3.820,5 3. 779, 1 4.146,0 3.711,0 3.015,4 
' 7.1 FONADE - - 3.341,7 3.420,2 3.737,3 3.345,7 2.668, 7 

7.2 Banco Central (BCE) .. 2,6 6,5 13,9 7,5 8,6 5,5 7,3 

1 7.3 Banco Ecuat. Viv. (BEV) 19,0 52,3 345,0 226,6 285, 1 257,0 209,4 

7 .4 Banco Nae. Fomento - - 119,9 124,8 125,0 102,8 130,0 

8. Sector Privado 2,3 9,9 19,0 23,0 75,7 85,3 72,7 
• 8. 1 Un ivers. Pr ivadas 2,3 9,9 19,0 23,0 24,0 20,7 17,0 
8.2 Patronato Nac. Niro - - - - 51,7 64,6 55,7 - 

9. Otros - - - - - - 39,3 

B, PARTICIPACOES ® 

• 
TOTAL 

477,0 2.042,5 4.558,6 1.551, 1 2.430,8 2.276,3 2.069, 1 

1.417,1 4,746,8 15.313,1 11.951,7 13.675,5 13.611,0 14.895,8 

(1) Incluye: Consejo Provincial del Napo, CP. Esmeraldas, C. Munic. Napo, C.M. Esreraldas. 

(2) Est6 tomado de Ecuador: Estrategla de Desarrollo. Hidrocarburos. JNP. 1979. Quito. 

(3) Se incluye en esta cifra todas las distribuciones de la Pvcia. Esreraldas. 

(4) Tomado Banco Central del Ecuador. Subgerencia de Hidrocarburos. 
I 

FUENTE: JNP. "Ecuador: Estratcgia de Desarrollo del Sector Piblico" y "Ecuador: Estrategia de Desarrollo Sector Hidro 
carburos" 1979. y BCE: 'Valores retenidos por BCE que corresponden a las exportaciones de las Comparias 
TEXACO, GULF, CEPE y CITY INVESTING. 1979" Quito (Cuadro). 

ELABORACION: Propia. 

• 
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• 

CUADRO No. 9: 
EVOLUCION DE LOS PARTICIPES DE LAS RENTAS PETROLERAS 
(en Porcentaje) 

PARTICIPES 
(DESTINO) 

1. Dominacion y 

Legitimaci6n 1 

2. Generaciones de 
Medias Colectivos 
de Consumo ii 

3. Generaci6n de 
Medios Colectivos 

de Produccidn '! 

1972 
% 

44.9 

5.6 

15.6 

1973 
% 

42.4 

4.8 

9.7 

1974 
% 

30.2 

6.6 

10.8 

1975 
% 

34.7 

6.8 

13.9 

1976 
% 

29.9 

7.2 

16.9 

1977 
% 

• 

31.3 

6.6 

20.0 

1978 
% 

35.9 

3.1 

28.3 

4. Hacia el Sector 
• 28.2 25.4 Financiero Y 0.2 0.1 22.6 31.6 18.8 

• 

5. Transferencias 
Directas al 
Sector Privado v 33.7 43.0 29.8 13.0 17.8 16. 7 13.9 

(i) Incluye: Presupuesto del Estado y FF AA. 
(ii) Incluye: Salud, Trabsjo y Bienestar Social. IECE, Universidades y Politecnicas oficiales, 

U niversidades Prlvadas, BEV, 

(ill) lncluye: MAG, RR.NN., INECEL, CEPE, FONAPAR, Organismos descentrallzados 

regionales, Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Marina Mercante. 
(iv) tncluye: FONADE, BCE, BNF. 

(v) Incluye: Participacion otras compariias (TEXACO, GULF, CEPE, CITY INVESTING) • 

FUENTE: Cuadro No. 8. 

ELABORACION: Propia. 

• 

• Ponencia presentada en el Seminario La Eco- •• 

noria Pol(tlca del desarrollo Ecuatorlano, 

FLACSO--CERLAC York University, Toronto, 
Canada de! 11 al 15 de mayo de 1981. 

Profesor--Investigador de la Facultad Latino@ 

mericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede 
Quito. iv. 
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NOTAS 

(1) Baan y Sweezy P.: 'EI Cspltal Monopollsta'. 

Sig lo XX I. Buenos A ires 1970. 
Bocarra, P : ''Estudlos sobre el Capltallamo 
Monopollsta del E atado". 

(2) O'Connor J .: "E atado y Cepltallamo en la 
Socledad Nortearerlcana'. Edit. Periferia. ria, 

. 
(3) Ibid ..• pdg. 15. (EI subrayado es nuestro). 

(4) lbid .•• pdg.16. 

(5) Ibid...pig. 17.(El subrayado es nuestro). 

(6) Ibid ... p6g. 19. (EI subrayado es nuestro). 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
• 

Pacheco. L.: "EI Oesarrollo Capltallsta y el 
Estado en el Ecuador. 1960-1975. IOIS. Uni 
versidad de Cuenca, 1980. 

Cuando nos roferimos ai problema fiscal, 
queremos hacer hincapie en la importancla 

pocas veces relevada en los estudlos econo 

micos o sociopolitlcos- de los problemas de 
rivados de la politica aplicada en materia tri 
butaria y en los gastos del estado. Para com 
prender el funcionamiento del aparato eco 
n6mico, en este trabajo consideramos de im 
portancia central la incorporacion de esta pro 

blemitica y la de los excedentes petroleros. 

V ease en el cuadro 2 como crece vertiglnosa 
mente el uso de recursos extraord lnarios a 
partir de 1976. Esta reduccl6n de los ingresos 
f iscales obedece a una presion de los sec tores 
sujetos a lmposici6n y a una concepci6n pre 
cisa de las pol 1'ticas econ6micas de beneficiar, 
desde la politica tributaria, a qulenes aportan 
los recursos necesarios para el financiamiento 
del aparato economico del estado. La preferen 
cia de utilizar el recurso del "endeudamlento'' 
ha permitldo a las politlcas estatales reduclr 
los posibles oposltores al goberno (en las dos 
fases militares) v pasar a depender de un instru 
mento peligroso como es la Oeuda I nterna y 
Ex terna agudizando aun mis la estructura con 

tradictoria del desarrollo economico. 

La caida que se maniflesta en 1972, se explica 
por la creacl6n del FONAPAR que pasa a ser 
flnanciado con los impuestos: Unificado de 
Banano, 1 O por ciento Adlcional de Banano, 
Unificado de Cacao y Adicional otros impues 
tos; entre otros el FONAPAR adem6s recibe 
una proporcion de los lngresos petroleros. 
Otro de los cambios importantes que alteran 
el ingreso de recursos tributarios provenlentes 
del comercio exterior, lo constituye la creaci6n 
del impuesto "Unlficado a las rentas petrole 
ras•· (creado por Oecreto 982 -21 de noviem• 
bre de 1975), el cual sustituye los gravame 
nes a la exportacion del 15 por clento, partlci 
pacion laboral, tambien el 15 por ciento y 10 

y 1 por clento ad iclonal a la renta, para estable 
clmientos educacionales v Banco Central. 
Este iltimno cambio, expllca la caida experl 
mentada en los ingresos por trlbutos a la expor 
tacl6n a partir de 1975. Tamblin la caida de 
las exportaciones azucareras, comprlmen la 
tendencia del rubro globalmente. 

(11) En este sentido los beneficios de caricter tri 

butarlo que se otorgan en la ley de promoci6n 
industrial, han permitido que un nirero ir 
portante de empresas haya decidido invertir 

en reglones economicas deprimidas o atrasa 
das del Ecuador. De otro modo. hubiera sido 
imposible lograr un flujo de capital de esas 
magnitudes en tan corto plazo. Este estimulo 

permlte que se recupere la inversi6n inicial en 
un tiempo menor, expandiendose la tasa re 

dla de ganancla de esos capitalistas. 

12) O'Connor, J.: Estado y Capltalismo en la So 

cledad Norteamerlcana. Edie. Periferia. Buenos 
Aires, 1974. Pig. 282. 

(13) Ibid. Pig. 282. 

(14) Ibid. Pig. 282. 

( 15) Otros estimulos que expanden la rentabilidad 
privada pueden encontrarse en la politica cre 
d iticia con tasas de interes ''promocionales', er 
la elimlnaci6n de gravdmenes a la importacion 

de bienes de capital y materias primas, en la 
capacltacl6n de la fuerza de trabajo que efec 
tuan lnstltuciones estatales como SEC AP, etc. 

(16) SI b len este enunclado es de car&cter general v 
totallzador de la accion del estado en un pe 
r (odo hist6rico, no desconocemos los micro 

procesos de corto plazo, que generelmente en 

forra analitica nos permiten particularizar el 
rol de determlnados actores socialas (terrate 
nientes, burguest'a comercial y flnanciera, otrosl 
en la hegemonta que son capaces de imprimlr 
a una coyuntura economlco-politica determl 
nada. 

(17) Theret y Wieviorka: Situaclon del Capltallsmo 

Monopollata de Estado o el Desvalorlzador Unl 
versal en Crlsls Permanente del Estado Capita 

llsta. Varlos Autores. Ed. Bogoti, pig. 171. 

(18) Podremos ver en el punto 3.3 un an&llsis mis 

detallado sobre el particular. 

(19) Theret y Wieviorka.. op. cit., pig. 181. 

(20). Corrlente de pensamlento en la qua se encuadra 
el trabajo de J. O'Connor. 

(21) Hemos preferido esta distincion a la que efectua 

O'Connor puesto que si bien ambos criterios 

pueden llevarnos a resultados semejantes, la 
concepcion de este autor revela, en una forma 
ci6n social periferica, como en el caso del Ecua 
dor, una aplicacion a nuestro entender poco 
acertada. 

(2'2) EI nlvel de agregacl6n de los datos oficlales ha 
imposibllltado desagregar y profundizar aun 

mets el trabajo de andllsis del presupuesto. 

(23) Vease Banco Central del Ecuador. Bolet(n 
Anuarlo No. 2 y No. 3. Quito, 1979 v 1980. 
Gobierno y policia reciben 254.2 millones de 
sucres en 1972 y pasa a 1.4 m ii mlllones en 
1977 y 1.2 mil mlllones en 1978. Si realizara 
mos un ejerclcio complementario y deflactara 
mos con el lndicador de incremento de precios 
'72--78 la clfra de Oefensa seria -en valores 

I 

• 

• 
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de 1972-- igual a 1 .971 mlllones de sucres, ci 
fra sensiblemente superior al prasupuesto des 
tlnado a ese efecto en el afio comentado. 
Ademiis, Gobierno v Pollc(a pesar(en -en va• 
lores de 1972- a 5 77 ml II ones de sucres. Con 
esto se demuestra que los gastos en Oefensa 
se lncrementaron, sin considerer los fondos 
que percibe del petroleo, a una tasa del 13.2 
por ciento acumulado. Goblerno y Polic(a, en 
tre los m ismos arios, lo hizo al 14. 7 por clento. 
Estos indicadores son por demas elocuentes 
de la expansion de los gastos destinados a ''do 
minacion y legitimacion'', 

(24) Puede verse Thtiret Y Wlevlorka... op. cit. V 
O'Connor, J. op. cit. 

(25) Este papal creclente del estado en la expansion 
de los gastos en medlos de konsumo he llevado 
a diversos movimientos politicos, generalmen 

te de cardcter urbano, a desarrollar demandas v 
luchas pol(ticas en torno a la expansl6n de es 
tos gastos. 
En la teoria domlnante, algunos autores utillzan 
estas erogaclones como complernento de in 

gresos. En la medida que el estado lncrementa 
los recurses en "desarrollo social" procure una 
distribuclon de ingresos en "favor de los secto 
res populares''. 

• 

(26) Si deflactamos en valores constartes de 1972 
# 

"Educacion y Cultura'' alcanza a 2.8 mil ml 

llones de sucres. E ntre '72- 78 este programa 
crece al 10.9 por ciento anual promedio acumu 

lado. Vease Banco Central del Ecuador. Bole 
t(n Anuario No. 2 y No. 3. Quito. 

(27) En valores constantes la tasa de crecimlento 
anual proredlo (1972-1978) en ''Salud Pi 

blica'' es del 33.1 por ciento y la del rubro 
''Traabajo y Bienestar Soclal'' es de 17.8 por 
clento anual. 

I 

(29) Oeflactando la clfra de 1978 y convirtiendola 

a valores de 1973 el egreso fue de 952 rillo 
nes de sucres. Los egresos piblicos en este 

sector se expandleron a una tasa promedlo del 

11.5 por clento. 

(30) En valores de 1972 esta clfra es de 1.939,9 mi 
llones de sucres. Comparado con el mismno ru 

bro en 1972 le tasa de crecimlento promedio 

es de 7 .8 por clento. Er el Presupuesto General 
del Estado (vdase BCE, Bolet(n Anuario No. 2) 
puede apreciarse la importancia de los organis 
mos regionales, pues tlenen un presupuesto de 
aprox imadamente el 50 por clento de los fon 
dos para Agriculture y Ganaderia. 

(31) La afectacion de los recursos supone una tarea 
politica, donde los diferentes sectores sociales • 
tarbien se dlisputan la distribucion de los 

fondos publicos. 

(32) Th6ret v Wlevlorka ••. op. cit., pig. 168. 

(33) De otro modo se abandonar(a un aspecto muy 
lmportante del problema del estado, pues este 
cimulo de ingresos provocan una dinimics di 

ferente en el aparato econ6mico, siendo uno de 
los espacios de conflictos politicos por la dis 
trlbuclon de los excedentes mis relevantes, 

entre las clases soclales, fracclones y grupos. 

(34) Pese a los cambios permanentes que exlste en la 
legislacl6n en esta materia, una s(ntesis def tema 
se encuentra en CEPAL; Ecuador: Desafios y 
Logros de la Poli'tlca Econdrica er la Fase de 
Expansl6n Petrolera. Santiago, 1978. 

(35) Es necesarlo realizar una aclaracion de car&cter 

metodol6gica. EI estado opera paralelamente 
al presupuesto fiscal, con los ingresos de las 
exportaciones del petroleo. Maneja entonces 

dos presupuestos, si es que cabe el termino. 

Uno, el tradiclonal de ingresos y egresos fisca 
les; el otro, derivado de los recursos petroleros. 
Por · eso el rubro Presupuesto N acio nal del 
cuadro B. refleja la cantidad de recursos que se 
trasladan en concepto de lmpuestos derivados 
de las rentas y que slgnifican un ingreso tribu 
tario en el presupuesto de ingresos ''tradicio 
nales". 

(28) Para un an&lisis teorico sobre este t6pico, v&ase 

Yaffe, D .: Teoria de la Crisis, del Capital v del 
Estado en ''Crisis Permanente ••• ", op. cit. 

(36) Con las clfras del Cuadro 7 podemos ver inte 

gramente la estrategia econ6mica global del 
estado. 

(37) Las FF .AA. reciben del total de las rentas petroleras: 

Coeficiente % 

T endencia ( •) 
(1974 = 100) 

1972 

8.9 

103.5 

1973 1974 

4.8 8.6 

55.8 100.0 

1975 

11.2 

130.2 

1976 

7.5 

- 87.2 

1977 

11.9 

138.4 

1978 

19.7 

Promedio 

10.4 

229.1 - • 
FUENTE: Cuadro No. 8. E LABORACION: Propla. 

( •) Se muestra la tendencia relativa de crecimiento en la participacion en las rentas. 
Se ha utilizado como ario base 1974 (aiio de mayor exportacion y auge economi 

co), sin embargo a pesar de la ca(da relative de las exportaciones de petr6teo (en mi 

llones de barriles) su participacion en la apropiacion del excedente crece notablerente. 

) 
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