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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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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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El objetivo de este trabajo es examinar al 
gunos aspectos del complejo proceso par el 
cual un grupo de campesinos ind igenas de la· 
Sierra Ecuatoriana esti siendo incorporado a 
una economia capitalista dependiente, 

Como una justificable reacci6n contra los 
pasados intentos de explicar el rol de los cam 
pesinos en el proceso de cambio exclusivamen 
te en terminos ideologicos (v.g., el 'sindrome 

encogido' de Erasmus, o la 'imagen del bien li 

mitado' de Foster), algunos estudios Marx istas 

recientes sobre campesinado (Cf. Cliffe 1977; 
Raikes 1978; Scott 1976; Ennew, Hirst y Tri 
be 1977), han enfatizado los aspectos econ6- 
micos de la interdependencia entre los modos 
capitalista y no-capitalistas de producci6n. 
Sin embargo, un analisis Marxista que trate de 
poner de manifiesto tanto los ininterrumpidos 
esfuerzos de las clases domirantes por mante 

ner y reproducir su dominaci6n, como la con 
ciencia que los campesinos poseen de su situa 

cion, debe tambien tomar en consideracion las 

practicas pol iticas, religiosas, jur id icas e ideo 
l 6gicas. Es a traves de estudios hist6ricos yet 
nogrificos de procesos espec {ficos de articula 
ci6n econ6mica e ideolgica del capitalismo 
con relaciones sociales pre-capitalistas, como 

podremos tener una mejor comprension del 
caracter de las formaciones sociales del Tercer 
Mundo. 

Es necesario hacer una observacion preli 
minar sobre el titulo de este trabajo. Siempre 

que Capitalismo y Protestantismo se mencio- 

nan juntas viene a la mente la tesis de Weber 
( 1958) sobre la importancia que tuvo el Pro 
testantismo ascetico en la determinacion de 

las motivaciones individuales y en la legitima 

cion de la conducta de una burguesia empresa 

rial al comienzo del desarrollo del capitalismo. 
A raiz de que en este caso de Ecuador se trata 
por una parte de campesinos, y por otra de un 
capita lismo avanzado, no es la intenci6n de es 
te trabajo entrar en la bisqueda de un equiva 

lente al "empresario ascetico" en el medio de 

las Andes rurales. Sin embargo, el problema 
de la relaci6n entre ideas rel igiosas e intereses 
econ6micos no puede ser f&cilmente descarta 

do. Weber mismo se cuid6 de hacer notar que 
''n inguna etica economica ha sido nunca deter 
minada exclusivamente por la religi6n (1969: 
268). Mas ain, Weber afirma que: 

"La determinacion religiosa de la conduc 
ta de vida es, sin embargo, s6Io uno -noten 
esto-- solo uno de los determinantes de la eti 
ca econ6mica. Por supuesto, la forma de vida 
determinada rel igiosamente esti, a su vez, pro 
fundamente influida por factores economicos 
y politicos que operan dentro de l imites geo 
grificos, politicos, sociales y nacionales espe 
cfficos". (Ibid.). 

Esta recomendaci6n de espicificidad histo 
rica, conjuntamente con la observaci6n de We 
ber de que ya en el siglo XIX el capitalismo 

triunfante tenia una vida propia independien 
te de sus raices asceticas, sugieren que debe 
mos investigar aquellas pricticas ideologicas 

que mantienen vivo al capitalismo avanzado 
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de hoy d fa, especialmente en las areas rurales 
de paises en desarrollo. Ciertamente, este no 

es un problema que Weber tuviese en cuenta. 

Mis ain, debido a que Weber estaba inte 

resado principalmente en la conducta de vida 
de aquellos estratos sociales que habian influi 
do considerablemente en "la etica prictica de 

sus respectivas religiones" (Ibid.) raramente se 
ocupa de examinar la religion de los campesi 

nos. Weber t iende a considerar al campesino 

-de la misma manera que lo hacen las grandes 
tradiciones religiosas- como sospechoso en 

terminos de religion, como un paganus (1968, 

Vol. 2: 470-71 ). Una de sus escasas observa 
ciones sobre la religiosidad campesina aparece 

en La Psicologfa Social de las Religiones Mun 

diales como sigue: 

"Los campesinos han estado predispues 
tos favorablemente hacia la magia. Toda su 
existencia econ6mica ha estado confinada es 
pecificamente a la naturaleza y los ha hecho 
depend ientes de fuerzas elementales. Ellos 
creen facilmente en una brujeria efectiva diri 
gida contra los espiritus que gobiernan sabre, 
o a traves de fuerzas naturales, o creen que 
pueden simplemente comprar la benevolencia 
divina. S6Io tremendas transformaciones de 
su orientaci6n de vida han logrado arrancarlos 
de esta forma universal y primitiva de religiosi 
dad". (1969: 283). 

Aunque es posible dudar de la ''universali 
dad'' de esta caracterizaci6n de la religiosidad 
campesina, es cierto que representa una des 
cripcion correcta de algunos de las rasgos del 
Catolicismo popular de los campesinos Andi 
nos. Cuando Weber habla de los campesinos 
en relaci6n al Protestantismo, considera que 
estos han sido inspirados por la nueva doctri 

na de la Reforma primeramente porque quie 
ren liberarse del pago de aquella formas de 
renta en trabajo que no estaban just if icadas 
por la Biblia ( 1968, Vol. 3: 1196). Weber 

siempre sospecho de que los campesinos fue 
sen capaces de adherirse a movimientos reli 

giosos caracterizados por una etica racional 
(1968, Vol. 2: 469). Sin embargo, en la actua 

lidad nos enfrentamos con el problema de mi 
les de campesinos Andinos que se han conver 
tido a formas del Protestantismo evangelico 

que son ''racionales'' en los terminos usados 
por Weber. ZPodr {a considerarse que la pene 
tracion del capitalismo en el campo constituya 

esta ''tremenda transformaci6n '' en la forma 
de vida de los campesinos que Weber conside 
r6 como la causa principal del cambio religio 

so del campesinado? Como podemos expli 

car este proceso en relaci6n a los intentos del 
capitalismo de establecer su hegemonia ideo 

logica en las areas rurales de aquellos paises 
donde pasadas tradiciones ideologicas todavia 
forman parte de la dinimica de las pricticas 

cotidianas? Obviamente, no dispongo de res 
puestas def initivas a est as preguntas. Este tra 

bajo solo intentari ofrecer ciertas observacio 

nes preliminares. 

En arios recientes, la literatura sabre cam ... 
pesinado en sociedades complejas, ha tratado 
extensamente con el problema de la naturale 
za de la articulacion del capitalismo con mo 
dos de produccion no-capitalistas. ? Varios 

autores (Cf. Bradby 1975; Cliffe 1977; Laclau 
1971; Long 1978; Meillassoux 1972; Rose 

berry 1976) parecen estar de acuerdo en que 
la expansion capitalista y su penetracion en las 

areas rurales del Tercer Mundo, no ha sido uni 
versalmente exitosa ni tampoco un proceso 
sin obsticulos o irreversible, sino que mis bien 

ha sido una convergencia de fuerzas contradic 
torias. Formas complejas de articulaci6n, que 
implican conjuntamente persistencia y cambio, 
reflejan una dial&ctica continua entre el capi- · 

tal ismo y formas social es anteriores. La for 
maci6n de nuevas clases, la desintegracion de - 

otras, y el conflicto de clas.es son elementos 
importantes en este proceso. Todos estos ele 
mentos pueden ser mod if icados por los cam- 
b ios ocasionados por el capitalismo, asi como 

tambien por la din&mica especifica de las for 

maciones sociales preexistentes. 

En el caso de America Latina, Quijano 
( 1974: 394) considera que la combinaci6n de 
un capitalismo metropolitano impuesto y las 
relaciones pre-capitalistas, tienen lugar bajo la 

hegemon(a del primero. En consecuencia, las 
relaciones de produccion anteriores no simple- 
mente "persisten" o ''sobreviven'', sino que 
asumen continuamente nuevas funciones y ca- 



racter fsticas dentro de la totalidad (Ibid.; 396, 
401). Esencialmente, Roseberry hace el mis 
mo argumento cuando sugiere que en el proce 
so de articulaci6n, ''mientras la forma pre-capi 

talista es mantenida, su base habra cambiado'' 
(1976: 4 7 enfasis en el original). 

A'in mas, la evidencia sobre Ecuador y so 

bre Per'i (vease Smith 1979; Long 1978) pare 

ce confirmar el argumento de Quijano de que 
algunas formas pre-capitalistas, tales como el 
pequerio comercio en bienes y servicios, la 

I • 
producci6n artesanal, y la agricultura campesi 

na, estan en realidad expandiendose para cons , 
tituir lo que Quijano llama el ''polo marginal 
de la econom fa" (Ibid.: 405). Esto significa 

que, debido a su nuevo modo de articulaci6n 
con ta estructura econ6mica global, estos sec 

tores no-capitalistas pueden expandirse, pero 
tam bien contraerse, debido a que pueden per 
der ficilmente el control de las factores de 
producci6n y de los mercados. Otros autores 
han serialado que los trabajadores de estos sec 
tores pueden tambien beneficiar al capitalismo 

al constituir una reserva de mano de obra ba 
rata (Meillassoux 1972: 103) o contribuyendo 
de varias maneras a abaratar el costo de repro 
ducci6n de la mano de· obra urbana (Wolpe 
1972: 252). En relaci6n a la dinamica interna 

de estos sectores, Long (1978: 188) ha sefiala 

do que debemos examinar mas de cerca su di 
ferenciaci6n interna y las d iferentes estrategias 
(econ6micas y culturales) por las cuales estos 
sectores promueven su propia reproduccion. 

Este complejo de interrelaciones entre di 
ferentes modos de produccion, es tambien evi 

dente en el caso que estamos tratando. Es por 
esto q ue nos parece conveniente adoptar el en 
foque te6rico que considera que en los distin 
tos per(odos de su desarrollo, el capitalismo 

hace demandas (v. g. mano de obra, materias 
primas, etc.) bien diferentes, de los modos no 
capitalistas. 9 Bradby sugiere que, ''como esta 
teoria no asume ni una destrucci6n total de 
parte del capitalismo, ni tampoco una tenden 
cia general a la preservacion de los modos de 
prod uccion precapitalistas, la tarea del analisis 

consistira en descubrir, en casos especificos, 
cuales son las condiciones hist6ricas que llevan 
a una oa otra de estas tendencias" (1975: 129). 

3 
Cuando el capitalismo se expande y pene 

tra en las areas rurales, las clases dominantes 

tratarin de establecer las formas politicas, le 
gales e ideologicas necesarias para su funciona 
miento y estabilidad. En este proceso, las cla 

ses dominantes se enfrentarin con pricticas 

ideologicas que se originaron en relaciones so 
ciales ahora subordinadas al capitalismo. Para 
explicar esta situacion, resulta itil introducir 
el concepto de ''articulaci6n ideol6gica'', 4 pa 
ra asf evitar conceptos estiticos como ''sobre 

vivencias" o ''persistencia de la tradici6n''. El 
concepto de ''articulaci6n ideol6gica'' puede 
permitir un anilisis historico y dinamico por 

que por un lado, no asume -como lo hizo la 
teoria clisica de la modernizacion-- que la 

desaparicion de pricticas ideologicas no-capita 

listas constituye una precondici6n de la mo 
dern izacion y, por otro, tampoco supone la vi 
sion optimista de Marx en el Manifiesto Comu 
nista de que "siempre que la burguesia ha con 
seguido imponerse, ha puesto fin a todas las 
id ii icas relaciones feudales y patriarcales" 

( 1969; Vo I. 1: 111 ) • 

La evidencia para Ecuador demuestra que 
el capitalismo todavia no ha logrado incorpo 
rar satisfactoriamente, ni ha eliminado de ma 
nera efectiva todas las pricticas ideologicas 
pre-capitalistas y, ain mis, si algunos grupos 

natives logran tener exito en sus luchas de rei 
vincaci6n, tal vez el capitalismo no logre nun 
ca incorporar o eliminar totalmente estas pric 

ticas. 5 

Ademas, puede argumentarse que el capi 
talismo es capaz de consolidarse sin necesidad 
de eliminar todas estas pricticas ideologicas. 

Las clases dominantes pueden incorporar algu 
nas de ellas, o pueden tratar de eliminar s61o 
aquellas que de alguna manera obstaculicen o 
pongan en peligro la estabilidad y la expansion 
de su poder hegemonico. Como ya ha sido se 
rialado por Raymond Williams: 

''u na hegemonia vivida es siempre un pro 
ceso ... no ex iste solo pasivarente como una 
forma de dominaci6n. Tiene que ser conti 
nuamente renovada, recreada, defendida y 
modificada. Tambien es continuamente resis 
tida, limitada, alterada y desafiada por presio 
nes que estin fuera de su control (1977: 112). 



• 

4 
La hegemonia no se establece ni se man 

tiene sin confl ictos y reajustes entre clases, gru 
pos etn icos y otros grupos sociales, que es 
donde se origin an las ideolog (as alternativas o 
de oposicion. 

Esto es verdad, particularmente, en el ca 
so de las formaciones sociales Andinas, donde 
sucesivos colonialismos ( Inca, Espanol, Nortea 
mericano) han generado d if erentes n iveles de 
practicas ideol6gicas basadas en significados y 
principios a veces bastante contradictorios. Si, 
como hemos serialado anteriormente, las rela 
ciones sociales de modos de producci6n pre 
capitalist as estin siendo articuladas con el ca 
pitalismo en formas mas o menos contradicto 
rias, las ideologias tienen que designar las com 
plejidades de estas relaciones en las practicas 
concientes de las distintas personas que las vi 
ven. 

Mas especificamente, la intencion de este 

trabajo es explicar como discursos jur idicos y 

politicos burgueses, asi como el nuevo Protes 
tantismo de las campesinos, se articulan con 
practicas ideologicas (v.g. racismo, paternalis 

mo) generadas en relaciones· sociales anterio 
res, y c6mo esta articulacion ayuda a dar for 
ma tanto a las practicas de dominaci6n de las 
clases dominantes como a la conciencia et 
nica y de clase de los campesinos. Tambien 

puede argumentarse que un anilisis de las for 

mas que toma esta articulacion ideol6gica en 
distintos per iodos historicos puede ayudarnos 

a entender las alianzas de los campesinos con 
otras clases y la naturaleza de las confronta 
ciones de clase. 

La region de Colta 

La poblaci6n campesina a que se refiere 
este trabajo vive en Colta, en la provincia de 
Chimborazo. Esta region comprende varias 

comunidades de ind igenas de habla Quichua 
que estan localizadas en las cercanias de la 
laguna de Colta, y en las tierras mas altas que 
conducen hasta el paramo. 

La transf ormaci6n del sistema de hacien 
da tradicional en esta area -coma en otras- 
comenz6 a hacerse realidad despues de la pri 

mera Ley de Reforma Agraria de 1964 y de la 
abolicion de los precarismos en 1970, y lue 

go de que la nueva Ley de Reforma Agraria 

de 1973 elimino la renta en trabajo y otorgo 
a las campesinos los titulos legales de sus par 
celas. El resto de las tierras de hacienda fue 
vendida a las familias campesinas individual 

mente. En la actualidad, los campesinos de 
Calta son pequerios productores independien 
tes. Complementan la agricultura con la cr ia 

de ovejas, cerdos y ganado en pequefia escala 
para disponer de una fuente de ingresos en e 
fectivo. Debido a la altura (cerca de 3.000 
metros a la altura del lago, hasta cerca de 
4,000 en el paramo) y a la erosion del suelo , 
la producci6n agricola se reduce a cebada, pa 
pas, habas, quinua, cebolla, oca, melloco y 
mashua. A menos de que haya una mala co- 
secha, parte de estos productos se venden re 
gularmente en las mercados locales, principal 
mente en el de R iobamba. 

La tierra que bordea al Iago es de propie 
dad comunal y es utilizada comunalmente pa 
ra el pastoreo de animales que son de propie 
dad familiar. La totora de la laguna es cose 
chada para utilizarla coma forraje, como com 
bustible y para el tejido de esteras que las 
familias campesinas venden en el mercado de 
A iobamba para suplementar sus ingresos. la 
mayor parte de la tierra usada para cultivo es 
ta ubicada en las colinas que ascienden hacia 
el paramo. Sin embargo, como la mayor ia 

de las campesinos And inos ( Murra 1975), las 
de Colta procuran tener acceso a otras micro 
ecologias entrando en relaciones socio-eco 

nomicas con campesinos que viven en comuni 
dades de las tierras mis altas o cerca del pai 

ramo. La principal unidad productiva es la 
familia nuclear. El trabajo adicional se obtie 
ne principalmente a traves de relaciones de 
trabajo rec(proco con parientes, compadres y, 

actualmente, mas a menudo con ''hermanos 
en Cristo". 

En los iltimos diez arios, mas o menos, la 

mayor ia de los ind igenas de Colta han sido 
convertidos al Protestantismo por la Union 

Misionera Evangelica (UME), una organizacion 

religiosa interdenominacional. A raiz de que 
los "Evangelicos" -como se llama a los indi 



genas Protestantes- no beben alcohol, 

muchos mestizos propietarios de cantinas que 

habfan logrado prosperar cuando los ind (ge 
nas ·todavia celebraban sus fiestas religiosas 
tradicionales, ahora ya no viven en el area. Un 
pequerio grupo de m isioneros ex tranjeros del 
UME vive en Majipamba, una de las comunida 
des frente a la laguna que es el centro de la 
difusion del Protestantismo en el area. Mi tra 
bajo de campo fue hecho principalmente en 

esta comunidad. Sin embargo, este trabajo 
trata de toda el area de Calta ya que las otras 
comunidades tienen caracteristicas ecol6gicas 
y socio-economicas muy semejantes a Maji 
pamba. T ados los campesinos de esta area 
se llaman a si mismos ''Ouichuas''. 

Como he discutido en otro trabajo (Mu 
ratorio, en prensa), dos facto res han sido las 
principales responsables de la penetracion e 
xitosa del Protestantismo entre los campesi 

nos de esta area de Chimborazo desde 1965: 
a) la descomposici6n de la hacienda coma un 
sistema de dominaci6n y de control de mano 
de obra, y b) el cambio en la orientacion 
ideologica de la Iglesia Cat61ica que consis 
tio, esencialmente, en un llamado a sus sacer 

dotes para que intervinieran mas directamente 

en la liberaci6n de los pobres. de las injusti 
cias sociales y economicas. Este nuevo rol de 
la Iglesia contribuy6 significativamente a soca 
var la hegemonia de la clase terrateniente que, 
desde la Colonia, habia sido legitimada par 
el Catolicismo tradicional. 

En Calta, la reforma agraria fue decisi 
va en debilitar el poder de la clase terratenien 
te y en proporcionar a los campesinos la 'li 

bertad' que resulta del acceso a la propiedad 
privada. Por otra parte, la modernizaci6n i- . 
deol6gica de la iglesia libero a los campesi 

nos del peso de su autoridad tradicional y 
les otorgo el "espacio privado" (f isico y espi 
ritual) que Lukes (1973: 144) considera co 
mo condici6n esencial para que surja el ''in 
divid ualismo religioso". Estos dos facto res 
fueron responsables en destruir la pasada opo 
sicion sistemitica al trabajo de los misioneros 

Protestantes por parte de la estructura de po 
der tradicional. 

5 
Actualmente, la dominacion ideologica 

del Catolicismo ha sido reemplazada por un 
cierto grado de "pluralismo religioso" y, en 

consecuencia, de "tolerancia", los cuales fre 
cuentemente parecen acompafiar el desarro 
llo de las relaciones sociales burguesas. Como 
Christopher Hill lo ha serialado para fa Refor 
ma en Inglaterra: 

La tolerancia religiosa, o la elecci6n del 
consumidor en materia religiosa, es el acompa 

riante natural del orden econ6mico que surge 
de la libre producci6n industrial y del libre 
comercio interno ( 1969, citado en Moore 
1971: 89). 

En Calta, la mayor fa de las campesinos 
han sido convertidos a la versi6n del Protes 

tantismo de la UME. Sin embargo, algunos 
permanecen Catolicos, mientras que otros se 
han volcado hacia las otras sectas Protestan 
tes que ahora actuan en toda la provincia. 

Aunque no se puede asumir que todos los 
campesinos de esta area estan en la misma si 

tuaci6n de clase, el faccionalismo religioso 
ha producido divisiones ideologicas dentro del 
campesinado, debilitando su unidad y, en ge 
neral, obstaculizando el desarrollo de una con 
ciencia de clase. Este asunto se discutir& mas 

adelante. Ahora me referire a las relaciones de 

produccion pre-capitalistas en la hacienda y 
a las practicas ideologicas que ayudaban a re 

producirlas. 

Hacienda, iglesia y "racismo 

aristocritico" 

• 
Hasta la decada de los 60, la economia 

campesina de Calta estaba subordinada al 
modo pre-capitalista de producci6n, domina 
do por la hacienda. La mas grande en esta re 

gion era la de Colta Monjas, originalmente de 

propiedad de una orden de religiosas. A prin 
cipios de 1900, cuando el gobierno de Eloy 
Alfaro confisc6 algunas propiedades de la i 
glesia, Calta Monjas paso a ser administrada 
por la Junta Central de Asistencia Social, una 
organizacion estatal. La Junta, arrendaba la 
hacienda a terratenientes part iculares quienes 
confiaban la supervision diaria de la produc 
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ci6n a administradores mestizos. Toda la ma 
no de obra era de or(gen ind (gena. 

Colta Monjas contaba con 22 familias de 
huasipungueros, Estos campesinos pagaban su 
renta en trabajo a la hacienda y trabajaban co 
mo huasicamas a cambio del derecho al usu 
fructo de sus parcelas, al pastoreo de sus ani 
males, y a la cosecha de la totora de la laguna. 
Aunque las huasipu ngueros recib (an un sala 
rio nominal de unos centavos a la semana por 
su trabajo, actualmente ellos se refieren a SU 
pasada condicion como una de "servidumbre" 

porque son concientes ·que el valor de las pro 
ductos que ellos suministraban a la hacienda, 
Y las sumas que ten fan que pagar por los ani 
mates de la hacienda que pudiesen perder 
mientras los pastoreaban, era siempre mayor 
queel salario recibido. El sistema de peona 
je par deudas los manten (a atados a la hacien 
da, mientras que el temor de perder sus parce 
las y el castigo f (sico administrado por los ma 

yordomos los manten (a en subordinaci6n. 

Desde la epoca de la Colonia, las comuni 
dades ubicadas alrededor de la hacienda Col 
ta Monjas era ''oomunidades ind igenas libres" 

con titulo legal a tierras de cultivo y de pasto 
reo. Sin embargo, estas comunidades tambien 

estaban estrechamente subordinadas a la ha 
cienda. Los administradores extraian renta en 
trabajo y en producto de las comunidades 
campesinas par todas las formas de coercion 
extra-economica, incluyendo la violencia ffsi 
ca. Culaquier 'violacion' de las tierras de ha 
cienda se convert ia en una buena excusa para 
que el administrador se apoderara de prendas 
de ropa o de animates de los ind igenas con el 
objeto de obligarles a trabajar gratis en la ha 
cienda. Para asegurarse de ese trabajo de una 
mancra mas eficiente, en 1935, el entonces a 
rrendatario se apodero de parte de las tierras 
comunales de pastoreo y privo a las comune 
ros de acceso a sus parcelas de totora. Los 
conflictos que resultaron de esa apropiacion 
ilegal por parte del terrateniente se resolvie 
ron definitivamente solo en 1978. Por un lap 
so de 43 arios parte del excedente campesino 
paso a manos de todos aquellos intermediarios 

• • • • 
mestizos que intervinieron en su resolucion. 

Tanto los campesinos libres como los hua 
sipungueros gozaban de la posesion efectiva de 
los medias de producci6n. Su excedente era 
extra (do por formas de coercion extra-econo 
mica (Cf. Marx 1962; Vol. 1: 771 ). La clase 
terrateniente tenfa el control real del Estado 
y podia hacer uso de la fuerza contra cual 
quier tipo de insubordinaci6n campesina. Las 
relaciones sociales de producci6n bajo las cua 
les los campesinos eran usados como mano de 
obra servil eran legitimados como 'naturales 

debido a la creencia -establecida desde la Co 
Ion ia- en la inferioridad racial de los ind fge 
nas. El orden social tambien estaba legitima 

do como "sagrado" por las pricticas ideolo 

gicas de la Iglesia Cat61ica, que consideraba a 
ese orden como consagrado por Dios. Estes 
dos elementos ideol6gicos fueron legalizados 
en la Constituci6n de 1830, donde los curas 
parroquiales eran nombrados guardianes lega 

les de ''la miserable raza ind igena" (Hurtado 

1977: 69). Una serie de rituales religiosos 

y seculares, tales como formas de saludo, ora 
ciones, y fiestas especificas eran usados por 
los sacerdotes, por los terratenientes, y por 

los mayordomos para simbolizar la aducida 
inferioridad y el caracter social y ritualmente 

'impuro' de los indfgenas y para inculcarles 

el poder de la ideolog(a hegemonica (vease 

Maynard 1966). 

Aunque Barnett y Silverman ( 1978) exa 

minan principalmente las practicas ideologi 

cas del capitalismo avanzado, la explicacion 

que hacen del "simbolismo de la dominaci6n 
personal", representa una buena caracteriza 

cion del tipo de dominaci6n que prevalecfa en 
la hacienda tradicional: 

Las personas que estin dominadas perso 
nalmente, estin representadas ideologicamen 
te como si fueran substancialmente incomple 
tas o defectuosas; estin representadas como si 
fueran menos que individuos completos.. • 
En la ideologia, estas substancializaciones (v.g. 
raza y sexo, que pasan por ser aspectos de 
substancia biologica) se convierten en substi 
tuibles por otras en formas especificas. Las 

fuerzas que son invocadas para justificar la 
accion (v.g. Dios, Naturaleza) tambien se con 
vierten en substituibles por otras en formas es 
pecificas (Ibid.: 42), 
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Las pr&cticas ideologicas de la hacienda 

enfatizaban la falta de dignidad personal, el 
servilismo, la sumisi6n y la dependencia por 
parte de los campesinos ind igenas, y una for 
ma de "racismo aristocritico" por parte de la 

oligarqu(a terrateniente, basado en una 
pretensi6n de superioridad generalizada sabre 
los ''inferiores''. Con esta visi6n del mundo 
los terratenientes podian justificar su poder 
no s61o sobre la mano de obra de los campesi 

nos, sino tambien sobre la totalidad de su vida 

religiosa, pol ftica y familiar. Esta era una for 
ma de dominaci6n 'feudal', en el mismo senti 

do en que Perry Anderson se refiere a una cla 

se de nobles feudales coma ''gozando de dere 
chos personales de explotacion y jurisdiccion 

sabre campesinos dependientes, consagrados 
en ley'' (1974, 6nfasis en el original). 

Los intercambios generalizados y las obli 
gaciones difusas entre supuestos ''inferiores'' 
y "superiores" constitufan la base de la ideo 
logia paternalista que servia a la clase terra 
ten iente para justificar la extracci6n forzada 
de los excedentes campesinos. Estas obliga 

ciones a traves del tiempo se cod if icaron en 
tradiciones (camaris, ofrendas, compadrazgos, 
servicios especial es) y en formas legales q ue 
contribuyeron a la reproducci6n regulada y 
ordenada de las relaciones sociales en la ha 
cienda. Este es el sentido con que Marx usa 
el termino 'tradicion' para explicar como es 

posible extraer la renta en trabajo de los pro 
ductores directos que todavia tienen acceso 
a los medias de producci6n: 

Sin embargo, es evidente que la tradicion 
debe jugar un papel dominante en aquellas 
circunstancias primitivas y poco desarrolladas 
sobre las que se basan esas relaciones sociales 
y el correspondiente modo de produccion. 
Mis aun, es claro que aqui, como siempre, el 
interes del grupo dominante de la sociedad 
es sancionar el orden existente como ley y 
establecer legalmente sus I imites a traves del 
uso y la tradici6n (1962, Vol. 3: 774-5). 

Argumentar que una cierta conceptua 
lizacion de etnicidad -racismo aristocratico- . 
constituyo la principal forma ideologica que 

se us6 para legitimar y reproducir las relacio 
nes sociales tradicionales, no implica afirmar 

que los ind fgenas aceptaron pasivamente esta 

forma especifica de legitimaci6n. La etnici 

dad fue utilizada como una ideolog(a de opo 
sici6n en varias rebeliones ind igenas ocurridas 
en Chimborazo, especialmente en los siglos 

XVIII y XIX (v&ase Moreno Yariez 1977; 353- 

70). En estos casos, el eleimento ideologico 
subversivo consisti6 en la redefinici6n que los 
ind (genas h icieron de su "tradicion", exclu 
yendo de ella todo vestigio de dominaci6n no 
ind(gena. 

En la actualidad, los campesinos de Calta 
hablan con frecuencia de su vida pasada en la 
hacienda. En estas conversaciones ellos sere 
fieren a si mismos como ''siervos'' y ''escla 
vos'' en relaci6n a los blancos y mestizos que 
controlaban sus vidas. Sus h istorias no preten 
den ser discursos ideologicos formales, sino 

que constituyen formas de conciencia practi 
ca a traves de las cuales las campesinos reviven 
y reflexionan sabre las antiguas relaciones de 
producci6n. Como experiencias concientes, 

estas relaciones han sido internalizadas como 
parte de la cultura campesina de esta area; 
una cultura que -como seriala Williams- de 
be verse ''como una dominaci6n y subordina 
cion vivida por clases determinadas'' ( 1977: 
110). En toda su tragedia y humor, estas 
reminiscencias representan una forma de con 
ciencia crftica y de lucha ideol6gica, desde el 
momenta que contribuyen a que los campesi 

nos demistifiquen los elementos ideologicos 

feudales y coloniales que todavia hoy sirven 
de base a pricticas sociales de opresion, 

Es claro que los cambios producidos por 

la reforma agraria, por los misioneros, y por la 
consolidaci6n del Estado en el area rural, re 
presentan un desafio a la dominacion tradicio 
nal. Actualmente, los campesinos "Evangeli 

cos" ejercen pricticas religiosas (Protestantis 

mo), civiles (tribunales de· justicia), politi 

cas (ciudadania, voto) y econ6micas (merca 
dos de trabajo y productos), ninguna de las 
cuales esta bajo el control directo y personal 
de los terratenientes. Es tambien claro que to 

das estas actividades estin enmarcadas en las 
pr&cticas legales, y son llevadas a cabo a traves 

de la maquinaria legal del Estado capitalista. 



8 
' 

Sin embargo, muchos de los contenidos ideo 

16gicos que corresponden a las relaciones de 
produccion pre-capitalistas son incorporadas 
en las nuevas pricticas de daminaci6n burgue- 
sa. 

Penetraci6n capitalista y formas 

ideologicas de dominaci6n 

Durante la decada del 1960, Ecuador -a 
semejanza de otras pa ises de America Latina 
sufri6 considerables presiones extranjeras para 
intraducir reformas que fuesen consistentes 
con los objetivos ''desarrallistas'' de la Alianza 
para el Progreso. La reforma agraria del 64 
fue promovida, y en algunas regiones como 

Colta, tambien implementada por el Institu 

to de Reforma Agraria y Colonizacion 

( IERAC), en colaboraci6n con la Agencia In 
ternacional de Desarrollo (AID). La ideologia 

de esta reforma agarria, asi como tambien la 

de 1973, enfatizaba la ''modernizaci6n'' par 
media de ''la destrucci6n de las estructuras 
feudales'', la "productividad agricola" y la 

''justicia'' en un "Ecuador armonico" (Ley 

de Reforma Agraria). 

A pesar de que el IE RAC prometi6 com 
pensar a los terratenientes con bonos que es 
tos pod fan despues invertir en industrias, mu 
chos terratenientes de Chimborazo se opusie 
ron a cualquier forma de cambio. Al no tener 
ya acceso a la mano de obra gratis, los terrate 
nientes comenzaron a vender las tierras a los 
campesinos. Pero, en general, las dos reformas 

correspondieron a los objetivos del Estado li 
beral de establecer las relaciones capitalistas 
de producci6n en el campo. 

En otras provincias, terratenientes mas 
''modernos'' aprovecharon estos desarrollos 
(vease Barsky 1978; Murmis 1978). Desde 
1972, la participaci6n en las rentas del petr6- 
leo permitieron al Estado jugar un papel mas 
decisivo en la economia y tambien ampliar 

y modernizar su estructura burocratica 

(NACLA 1975; Verduga 1977). El Estado 
pudo asf establecer las condiciones politicas 

bajo las cuales se crea el excedente campesino 
y se transfiere a otras clases. Sin embargo, 

cuando la producci6n campesina se articula 

con el capitalism, los mecanismos de extrac 
cion del excedente se hacen mas complejos y 

dependen de una coerci6n que es, al mismo 
tiempo, econ6mica y extra-econ6mica. 

Las consecuencias de la penetracion capi 
talista en Calta pueden observarse en los cam 

bios que se producen en los roles que juegan la 
familia, el parentesco Y el Estado en las rela 
ciones de producci6n; en las formas de parti 
cipacion campesina en los mercados de traba 
jo y de productos; en las tendencias a la priva 
tizaci6n absoluta y la concentraci6n de tierra 
y en la consiguiente diferenciacion incipiente 
de clase en el campesinado. En el contexto de 
este trabajo no es posible dedicar la misma a 
tencion a todos estos aspectos. Me concentra 
re solo en aquellos que se relacionan mas di 

rectamente con el argumento central sabre ar 
ticulaci6n ideol6gica. 

J 

Acceso a la tierra y a otros medios 
de produccion 

En el area de Colta, el funcionamiento 
del I ERAC, del Ministerio de Agricultura, y 

de otras agencias que se ocupan de almacena 
miento y comercializacion de productos agri 

colas, de irrigacion, de credito y de asistencia 

teen ica constituyen una clara evidencia de es- 
. ta expansi6n de la estructura burocritica Es 
tatal. Con el objeto de lograr acceso a los me 
dias de producci6n, los campesinos de Colta 
ayudan ahora a mantener una superestructura 
de empleados piblicos, abogados y otros 

intermediaries. Ya Marx habia serialado con 

respecto al campesinado Frances del siglo 
XIX: "Por su misma naturaleza, la pequeria 
propiedad constituye una base muy apropiada 

para soportar una enorme y poderosa burocra 
cia'' ( 1963: 128). 

Aunque Marx escribi6 antes de que se de 
sarrollasen las grandes estructuras burocriti 

cas, reconoci6 el papel ideologico de la buro 
cracia, acusindola de mistificar las intereses 
privados bajo el pretexto de defender los inte 
reses ''universales'' del Estado (Cf. Avineri 

1970: 51; O'Malley 1970: iii). En la tradi 
cion Marxista es Gramsci quien elabora mas 
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expl icitamente el problema de la racionalidad 
tecnologica y burocritica como una parte in 

tegral del problema mas general de la hege 

monia burocratica burguesa. En sus notas so 

bre '' Americanismo y Fordismos", Gramsci 

se ref iere claramente a las estructuras burocra 
ticas como fuentes de dominacion ideologi 

ca que sirven para ofuscar las relaciones de cla 
se y de poder ( 1971: 277-316). 

• 

Estas funciones de mistificacion ideolo 

gica se ponen de manifiesto en las relaciones 
entre los campesinos ind igenas y la burocra 
cia mestiza del IERAC. Los ingenieros agri 

colas, los trabajadores de co mun idad y otros 
empleados del IE RAC comparten ciertas defi 

n iciones ideologicas de lo que, en esta area, 
constituye una "agricultura progresista", un · 
"adecuado manejo de la tierra", ''tecnicas mo 

dern as eficientes'' y '"formas civilizadas de , 
cooperaci6n''. Por implicacion, y a veces ex 
plicitamente, estas empleados juzgan como 
''ignarantes'', ''retr6gradas'' y "deficientes" 

todas las formas ind igenas de coaperaci6n y 
manejo de la ecologia. Estas confrontaciones 

ideol6gicas han influ (do frecuentemente en las 
formas en que tanto los campesinos coma las 
em plead os del IE RAC han interpretado los 

conflictos sabre tierras y otros asuntos agra 
rios. Un ejemplo servira para ilustrar este pun 
to. 

En una de las ex-haciendas que pas6 a 
ser administrada por el IERAC, solo despues 

de una larga huelga y de una invasi6n de tie 
rras por los campesinos, el IE RAC se vio obli 
gado a otorgarles los titulos de las parcelas tal 
como los campesinos querian y no en los ter 

minos definidos por los ingenieros. Los cam- 
s moo 

pesinos querian conservar varias pequenas par 

celas a diferentes niveles ecol6gicos; los inge 
nieros querian concentrar todas las parce 
• 

las de una familia al mismo nivel ecol6gico pa- 
ra asi "racionalizar la produccion". Los em- 

• 
pleados del IE RAC atribuyeron la causa del 
conflicto a "la actitud irracional de los campe 

sinos" de ''aferrarse a su tradicion", pero nun 
ca se les ocurrio reflex ionar sabre la posible 
16gica interna de esa tradici6n. De hecho, las 
investigaciones mas recientes de etnohistoria 
dores y antropologos en el area Andina han 
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demostrado claramente la racionalidad de la 
persisten_cia de las pricticas culturales y for 
mas de organizacion socio-economica de los 
campesinos ind igenas. Estas han representado 
formas muy eficientes de adaptacion a la eco 
logia Andina (Cf. Murra, 1975), una buena de 
fensa contra los abusos de poder por parte de 
los terratenientes (Cf. Martinez Alier, 1973), 
y una estrategia itil contra la expansion de las 
fuerzas impersonales del mercado (Cf. Alberti 
y Mayer, 1974). 

El Estado tambien trata de intervenir en 

la organizaci6n de la produccion campesina 

con diferentes medidas tales como esquemas 
de mejoramiento de tierra (que implica con- 
sumo de fertilizantes quimicos y de tecnolo 
gia agricola), credito, y programas de desarro 

llo rural. Varias agencias privadas de desarro- 
llo nacionales y extranjeras, asi como tambien 

voluntarios Europeos y Norteamericanos fre 
cuentemente colaboran muy de cerca con el 

gcbierno en estos proyectos, contribuyendo 
asi a allanar el camino para el proceso de pe 
netracion ideologica capitalista en las areas ru 
rales. El resultado mas visible de esta influen 
cia es la creciente incorporacion del campesi 

nado a las relaciones de mercado controladas 
por el capitalismo . 

Ademis, los conflictos sabre la compra y 
venta de tierras constituyen todavia una de las 
principales confrontaciones de clase entre los 
campesinos y los medianos y pequerios terra 
tenientes que todavia quedan en el area de 
Calta. · De acuerdo a la ley, todas estas tran 
sacciones deben hacerse a traves de la oficina 
del IE RAC. Supuestamente, los empleados 
del IE RAC deberian cumplir la funcion ''pi 

blica" y "manifiesta" de med iadores "neutra 

les" y ''universalistas'' entre las dos clases en 
oposicion. En realidad, el IEAAC de esta zo 
na dista mucho de ser una burocracia basada 
en principios universalistas. Toda clase de arre 
glos privados basados en paternalismos, prejui 

cios etnicos, parentesco y amistades se intro . 
ducen subrepticiamente en los contra tos sobre 

tierras para asi disirular ya la vez reforzar las 
relaciones de dominaci6n existentes. 7 

Si los campesinos deciden prot&star por 

• 
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cualquiera de estos abusos a traves de los tri 
bunales de justicia, el excedente que se les ex 
trae es aun mayor ya que se ven obligados a 

pagar todos los gastos que implique el proce 

so. Estos incluyen los honorarios de aboga 
dos, de notarios, los timbres por los papeles le 
gales, mas el costo de transporte para los abo 
gados y los empleados del IERAC cada vez 
que estos deben trasladarse de Riobamba a 

Calta en caso de que tengan que constatar in 
situ algunos aspectos de los casos en cuesti6n. 

Mis ain, en esta como en otras areas rura 

les, las ruedas de la burocracia moderna se 

mueven con el poder de las relaciones sociales 
semifeudales. Los ind igenas saben que la aten 
ci6n de las empleados y de los abogados debe 

pagarse con camaris o con regales adicionales. 
Los ind igenas proveen regularmente de hue 

vos, conejos, gallinas, papas, etc. a los aboga 
dos, autoridades piblicas, tinterillos, emplea 

dos del IE RAC, o a cualquier otra persona que 
este en una posicion, por insignificante que 

sea, de tomar una decision sobre sus casos. En 

algunas ocasiones campesinos han terminado 
pagando el doble del precio de las parcelas 
despues de tres o mas arios de tramites. 

Par un lado, la burocracia del IE RAC jue 
ga un papel importante en la funcion legitima 

dora del Estado y, al redistribuir recursos en 
tre el capital y los campesinos, puede contro 
lar cierto poder y obtener beneficios. Par otro 
lado, debido a las presiones conservadoras de 
los terratenientes y de algunos de las adminis 
tradores politicos del IE RAC, las fondos nece 
sarios para llevar a cabo las reformas no estan 
disponibles y los empleados con frecuencia se 
quejan del bajo presupuesto y del manta de 
sus salarios. Esta situacion contribuye a crear 
una ambiguedad estructural en la situacion de 

clase que los empleados del I ERAC comparten 
con otros trabajadores no-productivos en las 
empresas Estatales. Crompton y Gubbay han 

serialado que "cuanto mas ambigua es la situa 

ci6n de clase, mas importante sera el efecto de 
los factores politicos e ideol6gicos en determi 
nar la posicion global de clase ( 1977: 95-6), y 
"la conciencia, actitudes y comportamiento 
de los grupos que esten en esa situacion'' (Ibid.: 

98). 

Parece evidente que, en este casoestudia 

do, los empleados del IERAC tratan de resol 
ver esta ambigiiedad estructural aferr&ndose a 

una ideologia tnica que les sirve para justifi 

car su ''status mas alto'' (usurpaci6n de status 
en los terminos de Weber), para legitimar su 

actitud de ''superioridad'' frente al campesina 

do indigena y tambien su identificacion subje 

tiva de clase con los terratenientes y la burgue 
s(a emergente. 

La ideologia burguesa considera a los indi 
viduos coma entidades aisladas, iguales, libres, 
y abstractas, y al Estado como representando 

los intereses universales. Como Marx senal6, 
esta concepcion burguesa implica individuos 

qua han sido I iberados de los ''lazos naturales'' 
de parentesco y de otras formas personales de 
dominaci6n (1962 b). De acuerdo a Poulant 
zas, el individualismo juridico representa el 
componente dominante de la ideolog fa capita 
lista actual ·que mejor representa a los indivi 
duos coma separados de su clase, entrando en 
relaciones contractuales libres (1975: 213 • 
214). 

Al I iberar a los campesinos del trabajo 

forzado y al darles acceso a la propiedad priva 
da, el proceso politico y la reforma agraria 
han creado las condiciones por las cuales estos 
''individuos fibres'' pueden ahora defender su 
derecho a la tierra a traves de procesos legales. 
Aquellas confrontaciones entre campesinos y 
terratenientes que antes tenian lugar mediante 

relaciones de ''personalismo'' y ''patronazgo'' 
dentro de los confines de la hacienda, se han 
transformado ahora en problemas piblicos y 

legales. Para poder enfrentarlos, el campesino 
tiene que seguir las practicas rutinarias de la 
administracion burocritica. Directamente, es 

tas practicas no estin mediadas por personas 

sino por la palabra escrita y por las acciones y 
reglamentos objetivados en el expediente, to 

do esto en un idioma que, en el mejor de los 
casos, los campesinos s61o controlan oralmen 

te. Para tratar de enfrentar estas situaciones 
es que las campesinos buscan los servicios de 
los abogados. Estos se han convertido ahora 
en un intermed iario mas entre los campesinos 
Y su acceso a los medios de producci6n {tierra, 
creditos, etc.). Como la hacia el sacerdote en 
• 
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la forma de dominaci6n tradicional, los aboga 
dos monopolizan el conocimientos de lo ocul 
to y de sus rituales (Tocqueville 1945, Vol. 1: 
287) y dan consejos a las campesinos sobre Io 

que pueden y deben hacer. Al igual que las 
empleados del IE RAC, los abogados compar 

ten la definici6n tradicional de etnicidad que 
sustentan los terratenientes conservadores de 
Chimborazo. 

Como todas las pricticas sociales, las pr&c 

ticas legales operan dentro de un tiempo y un 
espacio que estin tambien estructurados ideo 

logicamente. Un ejemplo de c6mo la ideolo 
gla etnica tradicional estructura el espacio y el 
tiempo en las practicas legales burguesas servi 
ra para ilustrar mi argumento sabre articula 
cion ideologica. 

En Riobamba, dande se encuentran las 
oficinas de los abogados, el sibado es el dia 

que informalmente se reserva para los casos de 
las campesinos (porque coincide con el d (a de 
mercado). A diferencia de otros d ias de lase 
mana, cuando blancos y mestizos consultan a 
las abogados ''en privado'', los sibados las ofi 
cinas estin abarrotadas de campesinos ind ige 

nas. No hay espacio para consultas privadas. 
Cada caso particular que se consul ta entre abo- · 
gado y cl iente esta al alcance del oido de to 
dos los presentes. En la ideologia etnica trad i- 

• cional --como ya se ha serialado- los ind ige 
nas son concebidos coma personas incomple 
tas, par consiguiente, no puede existir una 
preocupacion por su privacidad, ya que la idea 
de ''privacidad'' s61o puede desarrollarse de un 
concepto previo de ''personas aut6nomas tota 
les", '"ca paces de autodesarrollo" (vease Lukes 
1973: 133 et passim). 

Un argumento similar puede hacerse con 
respecto a la estructuracion ideologica del 

tiempo. A las ind igenas siempre se los hace 
esperar par varias horas, ya veces par d ias, ali 
neados afuera de las oficinas de las abogados u 
otras oficinas piblicas. Generalmente, cual 

quier blanco o mestizo que entre no respeta la 
cola y es atendido de alguna manera. En la 
ideologia dominante su tiempo tiene el ''valor 
de mercancia' (Thompson 1967: 95). Por el 

contrario, el tiempo de los ind igenas puede 

malgastarse porque la ideologia los concibe 
coma ''haraganes'' e ''indolentes''. Los cam 
pesinos son bien concientes de esta forma de 
discriminaci6n. Ellos mismos hacen una clara 
distinci6n entre "tiempo Quichua" y ''tiempo 
mestizo''. El primero significa pasar el tiempo 

coma ''una actividad social agradable'' o tam 
bien a veces ''tiempo dado como servicio a la 

comunidad''. El segundo es un tiempo impues 

to desde arriba, que no les di posibilidad de 

elecci6n, un tiempo de dominaci6n. 

En lo que va de la d iscusi6n he tratado de 
elucidar algunas de las consecuencias de la pe 
netracion del capitalismo en Calta y el rol que 
han jugado ciertas pr&cticas ideologicas en la 

extracci6n y apropiacion del excedente de las 
campesinos. Me referire ahora a la segunda 
pregunta planteada en la introducci6n. lC6mo 
es posible entender la relaci6n entre este pro 
ceso de cambio producido por el capitalismo y 
el hecho de que muches campesinos de esta 
area sean ahora Protestantes Evangelicos? 

Protestantismo y conciencia etnica. 

Ya he mencionado la importancia que tu- 
vieron la reforma agraria y las cambios ideolo 

gicos en la iglesia Cat61ica en preparar el terre 
no para la penetraci6n del Protestantismo en 

Chimborazo. Su mayor crecimiento a comien 
zos de la decada del 70 puede explicarse, en 

parte, por el hecho de que las misioneros Nor 
teamericanos tradujeron el Nuevo Testamento 
al dialecto Quichua de la region. Sin descon 

tar el sign if icado relig ioso de este hecho, es 
obvio que su importancia rebasa los l imites de 

la religion. Dos citas servirin para ilustrar co 

mo las formas linguisticas ayudadan a estruc 
turar nuestra percepcion del mundo y se con 
vierten en la expresion concreta de ideolog (as, 
en este caso de la ideologia etnica. 

Cuando apareci6 la traducci6n del Nuevo 
Testamento, uno de los misioneros inform6 
que la reacci6n de uno de los campesinos fue 
la siguiente: ''Este es nuestro idioma. Dias 
nos esta hablando a nosotros. Realmente Dias 
quiere a los indios tanto como a los esparioles'° 

(citado en Klassen 1974: 72). En 1974, una 
comerciante mestiza me comunico su indigna 
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ci6n al ver a un indigena llevando una Biblia 
en estos terminos: "lmaginese! ahora los sal 

vajes van a poder hablar directamente con 
Dios, y en ese idioma!". 

Desde el comienzo, la estrategia de los mi 
sioneros f ue la de convertir a los ind igenas. 
Por consiguiente, cuando alcanzaron exito era 
predictible que, si alguna vez lo intentaban, 
iban a tener menos ex ito entre la poblaci6n 
blanca y mestiza. Por lo menos hasta 1979, 
en esta regi6n de Calta el Protestantismo era 
un fenomeno ind igena. 

En la versi6n popular del Catolicismo que 
profesaban los Quichuas antes de convertirse, 
usaban el culto a los santos y a la Virgen local 
coma intermediarios para llegar hasta las fuer 
zas sobrenaturales que percibian como domi 
naindoles. EI complejo de la fiesta implicaba 
ceremonias religiosas, bebidas, comidas y bai 

les rituales. A traves de un complicado siste 

ma formal de cargos diferenciados entre prios 

tes y otros patrocinantes, la fiesta constitufa 
un escenario donde toda la comunidad campe 

sina pod ia representar roles sociales, politicos 
y economicos. La redistribuci6n ceremonial 
servia para reforzar los lazos de parentesco 
real o ficticio. El objetivo mas explicito de las 
diferentes fiestas era el de ejercer presion en 
los intermediarios ante Dios para obtener be 
neficios para todo el grupo (buenas cosechas, 
lluvia, proteccion para los animales, etc.). 

Por el contrario, el Protestantismo pone 
el enfasis en una experiencia religiosa indivi 
dual. En la nueva ideologia, los intermediarios 
son considerados ''idolos sin ningun poder''. 
El individuo es ahora el principal responsable 
de su relaci6n con Dios y debe hacerse mere 
cedor de su misericordia observando una serie . 
de tabus que transformaran su cuerpo en un 

"templo puro" donde Cristo pueda morar. En 
la realidad de las pricticas cotidianas, esto ha 

resultado en la preocupacion que los Ouichuas 
Protestantes muestran ahora por el aseo perso 
'·, £or la abstencion total del tabaco y del al 

cuhl, por evitar las relaciones sexuales fuera 

del matrimonio, y nor una presentacion de si 

rnismos mis agresiva frente a los no-ind igenas. 

El autocontrol y la liberaci6n de un comporta 

miento que ahora consideran como degradan 
te constituyen las bases de u na nueva forma 
de auto-respeto y dignidad. 

Esta nueva imagen etnica significa un re 

chazo a relaciones de dominaci6n anteriores 
bajo las cuales los ind igenas eran literalmente 
tratados como ''bestias de carga" y como ''in 
frahumanos''. Tanto el enfasis en la educa 
ci6n (que comenz6 con un deseo de leer la Bi 
blia), como el enfasis en hablar correctamente 
el Ouichua (sin hispanicismos) se han converti 
do en importantes med ios por los cuales los 
campesinos Protestantes actuan su identidad 
etnica. La escolaridad es tambien un nuevo 

simbolo de prestigio, especialmente entre los 
campesinos j6venes. Ellos la consideran coma 
un instrumento que les permitiri confrontar a 
aquellos que, er el pasado, ten ian el monopo 
lio de las instituciones de creacion y manteni 

e 

miento de ideologia (medios de comunicaci6n, 
• 

educacion e interpretacion religiosa). 

Los Quichuas tambien perciben la revalo 
rizaci6n de su idioma como una forma de 
afianzar su identidad frente a blancos y mesti 

zos. La hegemonia del Espanol, establecida 
de hecho por la conquista, ha persistido porque 
las clases dominantes todavia pueden usarla 

como una forma mas de reproducir las presen 
tes relaciones de dominaci6n con respecto a la 
poblacion ind igena. El Espanol es el lenguaje 
de la burocracia, de los mercados, de la mayo 
ria de las escuelas y de las ciudades. En conse 
cuencia, para los indigenas, toda posibilidad 

de avance social y economico se ve mediada 

por su conocimiento (bueno o malo) del Espa 

riol (Muratorio 1979). 

Como he explicado en otro trabajo (Mu 

ratorio, en prensa), esta nueva forma de con 
ciencia etnica no esti desprovista de ambigue 

dades.' EI "aseo personal', "la educacion", 

''una familia unida'' y ''una personalidad em 
prendedora" son valores tambien apreciados 

por blancos y mestizos. Pero los Ouichuas no 
buscan una identidad mestiza como tal, mas 
bien ellos sienten cierto desprecio por la ma 
yoria de los mestizos, a quienes consideran 
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"groseros'" y "vulgares". Sin embargo, las 
pautas de comportamiento inspiradas por el 

Protestantismo -que son las bases de su nueva 
identidad Quichua-- pueden llevar a los indi 
genas Protestantes por el camino de la asimila 
ci6n. De cierta manera, en el contexto de la 
ideologia dominante estos razgos menciona 
dos representan la imagen de "lo que debe ser 

un indio civilizado''. Antes de seguir la discu 
si6n de este problema es necesario explicar las 
caracter isticas de la ideologia Estatal sabre et- 
nicidad. 8 

Los principios organizadores de la ideolo 
gia Estatal son "nacionalismo'' y '"desarrollo 

nacional''. Sin embargo, hasta ahora, ni go 
biernos civiles ni militares han atacado de fren- 

• 
te la dependencia del Ecuador del capitalismo 

monopolista internacional, ni tampoco la si- . 
tuaci6n de colonialismo interno de la minor fa 
blanca sobre los sectores indigenas y afro-ame 

ricanos de la poblaci6n. 

Como Vilar (1979) ha serialado para Eu 
ropa en los siglos XVIII y XIX, tambien en 

Ecuador, el vinculo entre Estado y Nacionali 
dad se desarrolla con la necesidad de la bur 
gues ia de crear un mercado nacional unificado 
y de central i zar su control sobre recurses ( es 
pecialmente petr61eo en la regi6n Amaz6nica). 
En terminos etnicos, el Estado define a todos 

los miembros de la sociedad nacional como 
"mestizos''. Al asumir que todos los ciudada 
nos tienen los mismos derechos en una socie 
dad nacional homogenea, la ideologia del mes 
tizaje niega la existencia de diferencias reales 
de clase y etn icidad. De est a manera, el Esta 
do intenta neutralizar todas las posibles ideo 
log ias de oposici6n, siguiendo pol iticas de asi 
milacion y a veces de etnocidio (Cf. Whitten 
1976, 1978: Robinson 1972). 

En varias ocasiones ceremoniales cuando 
los campesinos Evangelicos como grupo en 

frentan a las autoridades locales y nacionales, 
sus demandas por mejores caminos, mejores 
escuelas, atencion medica moderna (para aca 
bar con los curanderos indigenas), y luz elec 

tirca o agua potable, no representan una ame 
naza seria a los objetivos "modernizantes'' del 
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Estado. Mas bien, de esta manera, Los Evange 

licos aseguran a las autoridades estatales de 

que el los son "ciudadanos respetables" que 

quieren aculturarse trabajando a traves de las 
instituciones existentes. Mas aun, la presenta 

cion que los Evangelicos hacen de si mismos 

en estas ocasiones es casi una caricatura de su 
identidad cultural. Desfilan vestidos con tra 
jes "tipicos", preparan "'comida tipica'' para 

las autoridades, y les obsequian toda clase de 
''regalos tipicos". 9 Esta forma de conciencia 
etnica puede caracterizarse co:no ''conciencia 
folcl6rica alienada''. Como tal, ya ha sido in 
corporada a la ideolog ia burguesa en la forma 
de nostalgia por un exotico pasado ind igena y 
congelada en museos. Tambien ya ha sido in 

corporada al mercado capitalista porque, en 

cierta forma, se vende a los turistas como par 
te de tours que incluyen visitas a diferentes 
grupos ind igenas y a sus mercados tipicos. 

Mas aun, hasta ahora por lo menos, la 

ideologia politica de la version del Protestan 

tismo a la cual han sido convertidos los cam 
pesinos de Calta es considerablemen te conser 

vadora. Por lo general, los I (deres Protestantes 
ind igenas han demostrado un respeto casi sa 
grado por las autoridades constituidas. Por 

ejemplo, internamente en las comunidades, va 
rios campesinos han sido amonestados por los 
pastores ind igenas por haber seguido juicios a 
sus ex-patrones en casos de conflictos por tie 
rras o por pagos atrasados. Los pastores han 

interpretado estas acciones como "escindalos" 

en el sentido Biblico. Las sanciones han con 
sistido en aislar a estos campesinos de la co 
mun idad religiosa, yen prohibirles el uso de la 
estaci6n de radio local para predicar, cantar o 
saludar a sus parientes. En varios casos que 
pudimos constatar, estas sanciones no impidie 

ron que los campesinos reclamaran sus dere 

chos. Sin embargo, la amenaza de estas sancio 
nes desalienta a los campesinos que quieren lu 
char por solucionar este tipo de problemas y 
el solo hecho de que existan demuestra el con 
servadurismo politico de al menos parte de los 
Ii deres Protestantes. 

La Asociacion de Indigenas Evangelicos 

de Chimborazo (A I ECH) se constituyo en 
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1967. Agrupa a todas las iglesias nativas en la 
provincia y es la organizaci6n pol itica que los 
ind igenas Evangelicos usan para sus relaciones 

con instituciones privadas y estatales. La 

AIECH tuvo exito en obtener el derecho a la 

libertad de religion para los Evangelicos cuan 

do estos fueron perseguidos por los Cat61icos. 
La Asociacion tambien proporciona servicios 

sociales y religiosos. Sin embargo, al menos 
hasta 1978, no era una organizacion que se 
comprometiera activamente en defender los 
intereses de clase de los campesinos en rela 
ci6n a los terratenientes o al Estado. 

La cautela en poner una fecha especifica 
a est a observaci6n se just if ica al menos en rela 
ci6n a dos puntos: a) el fen6meno de la con 
version de los campesinos al Protestantismo es 

relativamente reciente y b) la penetracion del 
Protestant ismo y ciertos acontecimientos pol i 
ticos de car&cter nacional estin cambiando el 

caricter de las relaciones de clase y la acci6n 
de las organizaciones pol iticas en esta area de 
Chimborazo. Por consiguiente, las formas es 
pecificas en que la identidad etnica va a ser ac 

tuada y manipulada dependeri de las situacio 

nes concretas de contacto inter-etnico que 

emerjan de las cambiantes relaciones de pro 
ducci6n. Los campesinos ind igenas, los pro 
letarios ind igenas o los pequerios comerciantes 

ind igenas podran actuar su identidad etnica de 

maneras muy d if erentes con respecto a otras 
clases. Me referire ahora a la discusi6n del Pro 
testantismo en el contexto de las relaciones de 
clase. 

Protestantismo y clase social. 

El proceso de cambio que convirtio las an 

tiguas haciendas en minifundios no ha resulta 
do en una polarizaci6n entre una clase de cam 
pesinos ''kulaks'' y un proletariado agr icola. 
Por el contrario, los campesinos han sido ato 
mizados coma clase debido a diminutas dife 
rencias en sus parcelas y a su creciente partici 
paci6n en el mercado capitalista. Los campe 
sinos todavia defienden su acceso a la tierra 
porque reconocen que la tierra es la base de su 
supervivencia social y economica, asi como la 
de sus hijos. La continua subdivisi6n de los 

minifundios por herencia ha contribuido a 
agravar los ya serios problemas de erosion y 

del uso intensivo de la tierra. Estos problemas 

constituyen serios impedimentos para introdu 
cir mejoras agricolas y obstaculizan la acumu 
laci6n de capital. 

La penetracion del mercado capitalista de 

mercancias ha contribuido substancialmente a 
la destrucci6n de las pequerias industrias arte 
sanales familiares. Mis y mis, la reproduccion 

campesina incluye el consumo de mercancias. 
Sin embargo, la mano de obra que se ve obli 
gada a abandonar la producci6n de valores de 
uso no puede ser empleada en la produccion 
de cultivos de mercado debido a la escasez de 
tierras y a la mencionada erosi6n del suelo 
prevalecientes en esta zona. . 

Para conseguir dinero en efectivo, los cam 
pesinos limitan su propio consumo y venden 
parte de sus cosechas en los mercados locales. 
Su relaci6n con los comerciantes y prestamis 

tas los lleva a un circulo vicioso de endeuda 
miento. Para poder afrontar esta situacion de 

emprobrecimiento las familias campesinas ge 

neralmente siguen dos estrategias que estin es 

trechamente vinculadas: a) extienden sus rela 
ciones de reciprocidad con otros campesinos y 

b) mandan afuera a miembros de la familia en 
busca de trabajo asalariado o como pequerios 

comerciantes. Es en relaci6n a estas dos estra 
tegias que el Protestantism.o esti jugando un 

papel interesante. 

Cuando los indigenas de Colta eran Cato 

I icos usaban las relaciones de compadrazgo co 

mo una forma de ampliar su red de reciproci 
dad. Estas relaciones se convert ian en sagra 
das, y por consiguiente se fortalecian, princi 
palmente a traves de los sacramentos del bau 
tismo y del matrimonio. El Protestantismo ha 
el iminado el sistema tradicional de compadraz 

go pero los campesinos han logrado cambiar 
la "forra" de la tradici6n manteniendo el 
contenido. Debido a que todavia necesitan 
mano de obra extra-familiar pero carecen de 
dinero en efectivo para pagarla, ellos usan las 
relaciones de ''hermanos en Cristo" con los 

mismos contenidos economicos y sociales que 
antes tenian las relaciones entre compadres • 

• 

• 



Como antes, la confianza y la reciprocidad son 
las bases de esta nueva relaci6n. 

Una de las consecuencias mis importantes 

de la migracion estacional de los hombres 
fuera de la zona ha sido que la mayor parte 

de las tareas agr icolas queda en manos de las 
mujeres, los nirios y los ancianos. La escasez 

de mano de obra obi iga a las mujeres a esta 
blecer relaciones de reciprocidad de .trabajo 

con otras mujeres para la cosecha, y de in 
tercambio de mulas y burros para la trilla y 
transporte. Ademas, para mantener el acceso 

a otros niveles ecol6gicos, las mujeres han re 
novado o han establecido nuevos contratos 
de aparcer ia con familias que viven cerca del 
paramo. Por medio de estos contratos, las 

dos familias comparten, en un 50 por ciento, 
semillas, animales para arar, mano de obra 
y finalmente la cosecha. Cuando la gente del 
paramo baja a las comunidades se les ofrece 

alojamiento, comida y cualqu ier otra ayuda. 
A la vez, ellos frecuentemente se van I levando 
borregos para pastar en las tierras altas. Cada 
vez con mas frecuencia se busca y se conffa 

en ''hermanos en Cristo'' para estos intercam 
bios reciprocos. Varias pricticas tradiciona 

les -tales coma intercambios de comida y 
visitas ceremoniales-- continian, pero ahora 

bajo formas rituales Protestantes, tales coma 
cultos familiares y cultos entre vecinos. Estos 
tam bi en sirven para confirmar y santif icar 
las ''nuevas relaciones de parentesco'. 

La participacion de los campesinos de 
Colta en el mercado de trabajo no es princi 
palmente como proletarios. Por ejemplo, el 
70 por ciento de las migrantes de la comuni 
dad de Majipamba trabaja como vendedores 
ambulantes, vendiendo frutas, ropas, artesa 

n fas y loteria; 30 par ciento coma cargadores 
o realizando otros servicios ocasionales; y so 
lo un 5 por ciento trabaja como obreros agr f 

colas en las plantaciones de la costa. Con gran 
resistencia, algunas de las familias mas pobres 
estin comenzando a mandar a sus hijas para 

trabajar en servicio domestico o como carga 

doras en los mercados urbanos. Gran parte 
de esta poblaci6n campesina pasa entonces 
a constituir la ''mano de obra marginal' que 
ayuda a mantener el nivel de vida artificial- 
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mente alto de la burgues(a ecuatoriana, asi 

como ocurre en muchos otros paises Lati 
noamericanos (vease Stavenhagen 1978:35). 

El Protestantism0 tambien ha contribui 

do a extender la red de reciprocidad de los 
migrantes de Col ta en las grandes ciudades y 
donde quiera que el los viajen en bu sea de tra 
bajo. Generalmente pueden conseguir casa y 
comida mas barata si se hospedan con ''her 
manos''. Otros servicios urbanos que los "her 
manos'' proporcionan a los campesinos con 
sisten en hospedaje para aquellos nirios de 

Col ta que tienen la posibil idad de asistir a 

colegios secundarios en las ciudades, compa 
rila para los campesinos que necesitan ir a 

Ou ito por problemas del IE RAC o de otras 
burocracias y, mas importante ain, una co 

munidad Protestante de apoyo en la ''ciudad 
hostil''. A cambio de estos servicios, los cam 
pesinos de Calta mandan cuis, papas, cebada y 
otros productos, y cultivan las parcelas de 
aquellos que ahora viven permanentemente 
en la ciudad .. De esta manera, el sector campe 

sino de la econom fa contribuye a abaratar el 
costo de la mano de obra urbana. 

Los datos de que se dispone hasta ahora 
para esta regi6n no sugieren que el Protestan 
tismo esta directamente relacionado con una 
diferenciacion interna de la clase campesina. 

Las condiciones estructurales del area ponen 

serias limitaciones al acaparamiento de tierras 
por unos pocos o a la explotacion de mane 
de obra no--familiar. 

lo que la ideolog fa Protestante ha pro 
ducido es un cambio en las pautas de consumo 
de los campesinos. Al eliminar todas las fiestas 
y demas rituales del Catolicismo popular indi 

gena ha eliminado tambien el consumo -aho 

ra considerado ''conspicuo'- que las caracte 
rizaba (Cf. Wolf 1966: 14--15). De esta ma 
nera, ha liberado ese excedente para el con 
sumo de ciertos productos manufacturados 
(radios, casas de bloques, techos de zinc, 
bicicletas, grabadoras, etc.) cuyo mercado esta 
controlado, en su mayor ia por las multinacio 
nales. Sin embargo, la participacion diferen 

cial en un mercado de consume no constitu- 
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ye el origen de nuevas relaciones de clase. 

Estos bienes de consume representan 
s(mbolos de '"progreso" y ''modernidad'' 
que no son exclusives de los Protestantes sino 
el producto de la sociedad capital ista de con 
sumo, que llega a Colta, principalmente a 

traves de la radio y de las migrantes que re 
tornan con objetos comprados en las ciuda 
des y con relates de lo que han visto en los 
escaparates. Ademas, a traves de los ultimos 

15 arios, los misioneros, los voluntaries 
europeos y del Cuerpo de Paz, y las agencias 
de desarrollo que han trabajado en el &rea han 

contribuido voluntaria o involuntariamente a 
difundir estos mensajes ideol6gicos de "pro 
greso''. Como Miliband ha serialado, una de las 

caracter isticas de la propaganda en las socie 
dades capitalistas es ''la intenci6n de manipu 
lar a la gente para que comp re u na 'forma de 
vida' tanto como productos" ( 1973: 195). 

El problema en sociedades campesinas co 

ma Calta es que todos estos factores contribu 
yen a aumentar el nivel de frustraci6n de la 
mayor ia de las campesinos que tienen que 
comparar diariamente la realidad de su econo 
m (a casi de subsistencia con las promesas de 
los ideologos de la modernizaci6n. 

Datos preliminares con respecto a Protes 
tantismo y diferenciaci6n de clase parecen in 
dicar que, para progresar, muchos Evangelicos 

se han vista forzados a salir def area y se han 
establecido coma comerciantes en zonas del 
Oriente Ecuatoriano y en varias ciudades de 
Colombia, algunos aparentemente con bastan 
te exito comercial, Pero este problema toda 

via no se ha investigado suficientemente y se 

ra tema de otro trabajo. 

En Calta, algunos de los campesinos mas 
pobres se han vista obligados a entrar en con 
tratos de aparceria con ex-campesinos que 
ahora se han convertido en comerciantes. Es 
tos son propietarios de la tierra y extraen una 
forma de renta en trabajo de los campesinos 
mientras que todos·los riesgos recaen sabre es 
tos iltimos. A diferencia de los otros contra 

tos de aparceria "entre hermanos", estos con- 
• 

'tratos con pequerios comerciantes son consi- 

derados muy desventajosos por los campesi 

nos. En el area, estos comerciantes son cono 

cidos como ''los latifundistas'' no porque po 
sean grandes extension es de tierra, sino por 
que rechazan las pricticas de reciprocidad e 
intercambio, se niegan a '"prestar la mano''. 

Sin embargo, todav(a existen pocos casos 
de este tipo de diferenciaci6n de clase. Cuan 

do en dos ocasiones que se pudieron docu 
mentar, algunos campesinos de mejor posi 

ci6n econ6mica trataron de explotar el trabajo 
de campesinos relativamente mas pobres, se 

enfrentaron con la energica resistencia del ca 
becilla de una de las comunidades que es tal 
vez el inico '"lider tradicional '' que queda en 
esa zona. El ha adquirido su prestigio a traves 
de mas de treinta arios de servicio desinteresa 

do a la comunidad, ain poniendo en riesgo su 
propia vida. Actua como arbitro en conflictos 

inter nos de la comunidad, apoya las demandas 
de los miembros mis pobres, y es el responsa 

ble de hacer cumplir las obligaciones comuna 

les con el Estado y de organizar el trabajo co 
munal. A cambio, las miembros de la comuni 
dad le retribuyen ayudandole a cultivar su tie 

rra y ocasionalmente trayendole ofrendas de 

comida. Como el viejo curaca de los tiempos 

pre-colombinos (Cf. Spalding 1974), el es el 

representante de la comunidad y el guardian 

de sus normas sociales. Sin embargo, ha apren 
dido muy bien a manipular la nueva estructura 

burocritica, y su reputacion como "el indio 

sabido que habla coma doctor'' es temida aun 

por los abogados y los empleados del IE RAC. 

La reflexion sobre este caso especifico 

nos lleva a hacer unas observaciones finales so 
bre el problema de la "tradiciin" y la "con 

ciencia" entre campesinos ind (genas. Las 
ofrezco coma contribuci6n a una tradici6n in 
telectual que fue comenzada por Eric Wolf 
and Sidney Mintz para los estudios sobre cam 
pesinado, y por Raymond Williams para la 

teoria cultural Marxista. 

Reflexionando sabre una definicion de 

''cultura'' enunciada por Wolf, que enfatiza 
las elementos dinamicos en la acci6n social Y 
el caricter historico de las formas culturales, 
Mintz agreg6 el siguiente comentario sobre la 



!'cultura tradicional '' entre campesinos: 

En las sociedades campesinas, ''la cos 
tumbre ciega" no es ni ciega ni consuetudina 
ria y la distribuci6n diferencial de poder, ri 
queza y status afecta tanto las usos que se ha 
gan del comportamiento normativo coma los 
significados de estos comportamientos para 

aquellos que los llevan a cabo ( 1973: 97). 

En un intento de reintroducir el concepto 
de ''tradici6n'' en el pensamiento cultural 
Marxista, Williams sugiere que: 

Lo que debemos ver es no solo 'una tradi 
ci6n', sino una tradici6n selectiva: una ver 
si6n intencionalmente selectiva de un pasado 
en formaci6n y de un presente pre-formado, 

que es luego poderosamente eficaz en el pro 
ceso de definici6n e identificaci6n social y cul 
tural ( 1977: 115 enfasis en el original). 

Este trabajo ha examinado principal men 

te algunos aspectos econ6micos e ideol6gicos 
de la articulacion del campesinado ind igena 

con el capitalismo. Por una parte, se ha argu 
mentado que al tratar de establecer las relacio 
nes social es y la hegemon ia ideologica capita 

l istas en el cam po, las clases dominantes en el 
Ecuador han incorporado selectivamente sig 

nificados, valores, y co·ncepciones de etnicidad 
que pertenecen a formaciones sociales ''tradi 
cionales''. Por otra parte, se ha intentado ex 
plicar c6mo los campesinos Protestantes res 
pondieron a las condiciones cambiantes dando 
nuevas formas a su propia "tradicion". Ellos 

han mantenido acceso a las medias de prod uc 
ci6n, y las obligaciones famil iares y de paren 
tesco continuan siendo importantes tanto co 
mo relaciones de producci6n coma para cum- 

a 

plir funciones de seguridad social tales como 
el cuidado de los nirios, los enfermos, y los an 

cianos. Sin embargo, estas relaciones tradicio 
nales de reciprocidad son actuadas a traves de 
las nuevas formas ideologicas y rituales del 
Protestantismo, a pesar del individualismo 
promovido por esta ideolog ia religiosa. Los 
lazos tradicionales que los migrantes mantie 

nen con las comunidades rurales pueden con 
siderarse coma un mecanismo de defensa por 
que les proveen de cierta proteccion contra las 
nuevas formas de explotacion que experimen 
tan er. las ciudades, especialmente en un mer- 
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cado que esta estructurado tanto en terminos 

etnicos como de clase. 

Se ha serialado esencialmente que el Pro 
testantismo debe estudiarse en el contexto de 
las cambiantes relaciones de producci6n. Has 
ta ahora, las formas de conciencia generadas 
por el Protestantismo, aunque importantes en 

el sentido etnico, no han conducido directa 
mente al avance de los intereses de clase del 
campesinado. Algunos recientes acontecimien 

tos politicos pueden comenzar a cambiar este 

panorama. 

Tres de estos acontecimientos son parti 

cularmente significativos: 1) El otorgamiento 

del voto a los analfabetos ha contribuido a 
reactivar las organizaciones pol iticas de los 
campesinos indigenas, y los partidos politicos 
han demostrado mas interes en esta area de la 

sierra. 2) lndividualmente, campesinos Protes 

tantes han participado en huelgas por deman 
das salariales y en otras agitaciones por mejo 

rar las condiciones de trabajo que han ocurri 
do recientemente en el area. 3) A iniciativa 
del gobierno del presidente Roldos, delegacio 
nes ind igenas de la sierra, costa y oriente se 
reunieran en Col ta a d iscutir un programa pa 

ra la formaci6n de un Instituto de Nacionali 
dades Indigenas. Los I ideres Protestantes de 
Colta estuvieron presentes, y en las comunida 
des los campesinos discutian la posiblidad de 
que las organizaciones indigenas tuviesen un 
papel significativo en la planificacion y admi 

nistraci6n del lnstituta. El acceso a ia tierra, 
tanto para los campesinos de la sierra como 

para los grups amazonicos amenazados par la 
colonizacion, fueron los problemas mis deba 

tidos en esta reunion, 

lniciativas y acciones como estas pueden 
constituir una base firme para el desarrollo de 
formas oposicionales de conciencia. Sin em 

bargo, este desarrollo debera examinarse te 

niendo en cuenta los efectos ''neutralizantes'' 
de una posible manipulacion gubernamental, 

y las actividades divisionistas de misioneros 
tanto Protestantes ccmo Catolicos que proseli 

tizan entre tuos estos grupos. 
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1 Este articulo es una traduccion de 'Protestan 

tism and Capitalism Revisited'', in the Rural 
Hlghlands of Ecuador'', publlcado en el 

Journal of Peasant Studies, October 1980. 

NOTAS 

1 La investigacion que sirve de base a este tra 
bajo fue realizada en Chimborazo entre 1975 Y 1978. 
Oesde entonces, he vuelvo al area en dos oportunida 
des durante Julio-Agosto y Diciembre de 1979. Aun 
que algunas de las condiciones aquf descriptas pue 

dan estar cembiando, se usa el presente etnografico 
por motivos de conveniencia. 

La investigacion recibio el apoyo de dos subsi- 
dios del Canada Council Nos. S75-0111 y S76-1199. 
Quiero agradecer tambien el apoyo que siempre me 

otorg6 el Departamento de Antropologi a de la Pon 
tificia Universidad Cat61ica de Quito, y el respeto 
que por mi trabajo demostraron los misioneros de la 
Union Misionera Evangelica. La interpretacion y 

conclusiones de este trabajo son, sin embargo, de mi 
excl us iva responsabi I idad. 

Este articulo fue originalmente escrito en ingles, 

La traducci6n, incluyendo la de las citas, ha sido rea 
lizada por la autora. 

2 Aunque no es mi intencion entrar aqui en el 
debate sobre los modos de produccion, deseo aclarar 
que uso el concepto de "modo de producci6n'' para 
referirme a la totalidad de relaciones sociales, y prac 
ticas humanas en una formaci6n social determinada 
(que combinari, por lo menos, dos modos de pro 
ducci6n). En los mismos t4rminos de Marx y Engels, 
me refiero al modo de produccion como un ''modo 
definido de vida" (1947: 7). Siguiendo la literatura 
Marxista mas reciente sobre este tema (Cf. Anderson 
1974: 403-404; Thompson 1978: 352; Godelier 
1978; Williams 1977: 92), incfuyo exp I (cltamente 
etnicidad, creencias religiosas, valores, normas, ley, 

formas simb61icas de dominacion y de resistencia, en 
suma, instituciones e ideologias como elementos 
constitutivos del modo de producci6n, tal como apa 

recen en las practicas sociales y culturafes diarias de 
los campesinos. Concuerdo con la afirmaci6n de E.P. 
Thompson, de que para evitar abstracciones vac{as 
es necesario retomar al concepto de ''experiencla hu 
mans", por el cual, 

.,,hombres y mujeres tambien retornan como 

sujetos, dentro de este termino no como sujetos 

aut6nomos, 'individuos libres', sino como per 
sonas que experimentan sus situaciones y rela 
ciones de producci6n determinadas como nece 
sidades e intereses y como antagonismos, y que 
luego 'manejan' esta experiencia en sus goncien 

cias y dentro de su cultura ..• en las fonnas 
mas complejas (y si, 'relativamente aut6nomas'), 
y despues (a menudo, pero no siempre, a traves 

de las consiguientes estructuras de clase) actuan, 
a su vez, sobre sus situaciones determinadas 

(1978: 356, 6nfasls en el original). 
Entiendo aquf las ''ideolog(as'' como elementos 

(v.g. ideas, creencias, valores, im6genes), ocomocom 
ple]os estructurados y mas articulados de elementos 

(v.g. Protestantlsmo, Liberallsmo) que fonnan parte 
de todas las pr&ctlcas soclales concientes (economi 

cas, religiosas, legales, politicas, etc.). Como todas 
las formas de significado, las ideolog(as surjen de fas 
relaciones sociales en contextos hist6ricos espec(fl 
cos, pero no son meros reflejos de esas relaciones, ni 
estin ligadas en una relaci6n de uno a uno con estas 
ultimas. Por ejemplo, ideologias generadas en las 
pricticas religiosas pueden interpenetrar pricticas 

econ6micas (como argumenta la tesis de Weber) y vi 
ceversa. A diferencia del capitalismo incipiente, su 

versi6n corporativa tiene una tendencia a colorear to 
das las otras pricticas con ideologia generedas en las 

pricticas economicas (como en la idea ''uno es tan 
bel lo como los iltimos productos que consuma"). 

3 Scott (1976) nos proporciona una excelente 
discusi6n de este punto en su trabajo sobre los corta 
dores de caria de azucar en el norte de Peri, 

4 En su anilisis teorico de _las ideologias del 

Facismo y del Populismo, Laclau (1977) usa el con 
cepto de ''articulaci6n de elementos ideologicos" en 

una forma muy interesante. Yo he tornado el con 
cepto de ''articulaci6n ideol6gica'' de su trabajo aun 
que, como se apreciari en el texto, lo uso con un 
sentido te6rico diferente. 

5 Me refiero aqui a los esfuerzos de los grupos 
amaz6nicos, tales como los Shuar, quienes han sido 
capaces de establecer la Federaci6n fndigena mas po 
derosa en el Ecuador. Los Shuar estin luchando por 
su tierra y por mantener su identidad cultural. Estin 
tambien ayudando a otros grupos indigenas a formar 

organizaciones similares. 

6 Uso el termino ''racismo aristocratico'' en el 
contexto de la hacienda semi-feudal para distinguir 
este tipo de ideologia racists de la que se desarrolla ,, 
en sistemas de plantaci6n, por ejemplo, bajo relacio 

nes capitalistas de producci6n. 

7 Con el nuevo gobierno democritico que asu 

mi6 el poder en Agosto de 1979 parece vislumbrarse 
un posible cambio an algunos aspectos de esta ideo 
logia. Es muy pronto aun para predecir las posibles 
consecuencias que una nueva politica oficial sobre 

etnicidad pueda tener sobre la version que aqui pre 

sentamos que, por lo que hemos podido comprobar 
en el area de Chimborazo al menos, era aceptada 
tanto por la burocracia estatal como por gran parte 
de la poblaci6n no-ind igena. 

8 Quiero aclarar aqui que estos comentarios 

sobre la ironia de algunos aspectos de estas ceremo 

nies reflejan fielmente mis conversaciones con varios 
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campesinos Evangelicos que comparten con los l(de 

res sus convicciones religiosas pero, no stempre, las 
actitudes de estos iltimos frente a las autoridades. 

REFERENCIAS CIT ADAS 

Alberti, Georgio and Enrique Mayer (eds.) 
1974 Reciprocidad e Intercambio en los 

Andes Peruanos. Lima: lnstitu to 
de Estudios Peruanos. 

Anderson, Perry 

1974 Lineages of the Absolutist State. 
London: New Left Books. 

Avineri, Shlomo 
1970 The Social and Political Thought 

of Karl Marx. Cambridge: Cam 
bridge University Press. 

Barnett, Steve and Martin G. Silverman 
1978 Ideology and Everyday Life. Ann 

Arbor: The University of Michigan 
Press. 

Barsky, Osvaldo 
1978 Iniciativa Terrateniente en la Rees 

tructuracion de las Relaciones So 

ciales en la Sierra Ecuatoriana: 
1959-1964. Revista Ciencias Socia 

les II (5): 74-126. 
Bradby, Barbara 

1975 The destruction of natural econo 
my. Economy and Society 4 (2): 
125-161. 

Cliffe, Lionel . 
1977 Rural Class Formation in Africa. 

Journal of Peasant Studies 4 (2): 
195-224. 

Crompton, Rosemary and Jon Gubbay 
1977 Economy and Class Structure. 

London: The Macmillan Press. 
Ennew, Judith, Paul Hirst and Keith Tribe 

1977 Peasantry as an Economic Catego 

ry. Journal of Peasant Studies 4 
(4): 295-322. 

Godelier, Maurice 

197 8 Infrastructures, Societies, and His 
tory. Current Anthropology 19 

(4): 763-771. 

Gramsci, Antonio 

1971 Selection from the Prison Note 
books. New York: International 
Publishers. 

Hill, Christopher 
1969 Society and Puritanism. Panther. 

Hurtado, Osvaldo 
1977 El Poder Politico en el Ecuador. 

Quito: Centro de Publicaciones de 
la Pontificia Universidad Catolica 

del Ecuador. 

: Klassen, Jacob Peter 
1974 Fire on the Piramo. M.A. Thesis. 

Faculty of the School of World 
Mission and Institute of Church 
Growth. Fuller Theological Semi 
nary. 

Laclau, Ernesto 

1971 Feudalism and Capitalism in Latin 
America. New Left Review 67: 
19-38. 

1977 Politics and Ideology in Marxist 
Theory. London: New Left Books. 

Ley de Reforma Agraria, Registro Oficial 

No. 410, Quito (15.10.73). 
Long, Norman and Paul Richardson 

1978 Informal Sector, Petty Commodity 
Production, and the Social Rela 

tions of Small-Scale Enterprise. In: 
John Clammer, ed., The New Eco 
nomic Anthropology. New York: 
St. Martin's Press. 

Lukes, Steven 

1973 Individualism. Oxford: Basil Black 

well. 
Martinez Alier, Juan 

1973 Los Huachilleros del Peri. Madrid: 
Ruedo Iberico. 

Marx, Kar! 

1962 

1962 b 

1963 

Capital. Vols. 1-3 Moscow: Foreign 
Languages Publishing House. 
Critique of Hegel's 'Philosophy of 
Right'. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
The Eighteenth Brumaire of Louis 
Bonaparte. New York: Internatio 
nal Publishers. 

Marx, Karl and Frederick Engels 
1947 The German Ideology. New York: 

International Publishers. 
1969 Manifesto of the Communist Par 

ty. In: Karl Marx and Frederick 
Engels, Selected Works, Vol. 1. 



20 

Maynard, Eileen, ed. 
1966 The Indians of Colta, Essays on the 

Colta Lake Zone, Chimborazo 
(Ecuador). Ithaca, New York: De 
partment of Anthropology, Cor 
nell University. 

Meillassoux, C. 
1972 From Reproduction to Produc 

tion: A Marxist Approach to Eco 
nomic Anthropology. Economy 
and Society 1 (D): 93-105. 

Miliband, Ralph 
1973 The State in Capitalist Society. 

London: quartet Books. 

Mintz, Sidney W. 
1973 A Note on the Definition of Pea 

santries. Jounal of Peasant Studies 
1 ( 1 ) : 91-106. 

Moore, Robert 
1 971 History, economics and religion: a 

review of 'The Max Weber Thesis' 
thesis. In: A run Sahay, ed., Max 

Weber and modem sociology. Lon 
don: Routledge & Kegan Paul. 

Moreno Yinez, Segundo E. 

1977 Sublevaciones Indigenas en la Au 
diencia de Quito. Quito Centro de 
Publicaciones. Pontificia Universi 
dad Catolica del Ecuador. 

Muratorio, Blanca 

1979 From Serfs to Citizens: Capitalist 
Economic and Ideological Penetra 
tion in the Ecuadorian Highlands. 
Presented at the XLIII Internatio 
nal Congress of Americanists, Van 
couver, Canada. 

Protestantism, Ethnicity and Class 

in Chimborazo. In: Norman E. 
Whitten, Jr. Cultural Transforma- 
tions and Ethnicity in Modern E 

cuador. Urbana: Illinois Press. 

• 
1n 

press 

Murmis, Miguel 

1978 Sobre la emergencia de una bur 
guesia terrateniente capitalista en 
la Sierra Ecuatoriana como condi 

cionante de la accion estatal. Re 

vista Ciencias Sociales 2 (5):147 

156. 

Murra, John 

1975 Formaciones Economicas y Politi 

cas del Mundo Andino. Lima: Ins 
tituto de Estudios Peruanos. 

N ACLA 

1975 Ecuador: Oil up for Grabs. Nacla's 

Latin America and Empire Report 
9 (8), November. 

O'Malley, Joseph 
1970 Editors' Introduction to Karl 

Marx, Critique of Hegel's 'Philoso 

phy of Right'. Cambridge: Cam 

bridge University Press. 

Poulantzas, Nicos 

1975 Political Power and Social Classes. 
London: New Left Books. 

Quijano Obregon, Anibal 

1974 The marginal pole of the econo 
my and the marginalised labour 
force. Economy and Society 3 (4): 
393-428. 

Raikes, Philip 
1978 Rural Differentiation and Class 

Formation in Tanzania. Journal of 
Peasant Studies 5 (3): 285-325. 

Robinson, Scott 
1972 Algunos Aspectos de la Coloniza 

cion Espontinea de las Sociedades 

Selviticas Ecuatorianas. In: W. 
Dostal, ed., La Situaci6n del Indf 
gena en America del Sur. Montevi 

deo: Tierra Nueva. 
Roseberry, William 

1976 Rent, Differentiation, and the De 
velopment of Capitalism among 
Peasants. American Anthropolo 

gist 78 (1): 45-58. 

Scott, C.D. 

197 6 Peasants, Proletarianization and 
the Articulation of Modes of Pro 
duction: The Case of Sugar Cane 
Cutters in Northern Peru, 1940-69. 
The Journal of Peasant Studies 3 
(3): 321-341. 

Smith, Gavin 
1979 Small-Scale Farmers in Peripheral 

Capitalism. In: David H. Turner 
and Gavin Smith (eds.), Challen 
ging Anthropology. Toronto: Mc 
Graw-Hill, 261-279. 

Spalding, Karen 

1974 De Indio a Campesino Cambios en 

la Estructura Social del Peri Colo 
nial. Lima: lnstituto de Estudios 
Peruanos. 



Stavenhagen, Rodolfo 

1978 Capitalism and the Peasantry in 
Mexico. Latin American Perspecti 

ves, Issue 18, V (3): 27-37. 
Tocqueville, Alexis de 

1945 Democracy in America, Vol. 1. 
New York: Vintage Books. 

Thompson, E.P, 

1967 Time and the Industrial Revolu 

tion Past and Present 38:56-97. 
1978 The Poverty of Theory and other 

essays. London: The Merlin Press 

Ltd. 

Verduga, Cesar 

1977 El Desarrollo Economico Ecuato 

riano: Una Aproximacion (An&lisis 

del Periodo 1972-1975). Revista 

Ciencias Sociales 1 (3-4): 93-114. 

Vilar, Pierre 
1979 On Nations and Nationalism. 

Marxist Perspectives, Spring, 8-29. 

Weber, Max 
1958 The Protestant Ethic and the Spi 

rit of Capitalism. New York: Char 

les Scribner's Sons. 
1968 Economy and Society, Vols. 1 and 

2. New York: Bedminster Press. 

21 
1969 The Social Psychology of the 

World Religions. In: Gerth and 
Mills, From Max Weber: Essays in 
Sociology. New York: Oxford Uni 
versity Press. . 

Whitten, Norman E., Jr. (with the assistance of 

Marcelo F. Naranjo, Marcelo Santi 
'Simbaria, and Dorothea S. Whi 

tten). 
1976 Sacha Runa: Ethnicity and Adap 

tation of Ecuadorian Jungle Qui 
chua. Urbana: University of Illinois 
Press. 

Whitten, Norman E., Jr. 

1978 Amazonian Ecuador: An Ethnic 
Interface in Ecological, Social and 
Ideological Perspectives. Copenha 
gen: IWGIA Document 34. 

Williams, Raymond 
1977 Marxism and Literature. Oxford: 

Oxford University Press. 

Wolf, Eric E. 

1966 Peasants. Englewood Cliffs, New 
Jersey: Pren tice Hall. 

Wolpe, H. 

1972 

• 

Capitalism and Cheap Labour 
Power in South Africa: from Se 
gregation to Apartheid. Economy 
and Society 1 (4): 425-56. 

• 

• 

• 



. ' . . ' . 
e # 4 

• », 

4 " s r 

··» Ao-·-% ·»-8 .± ® ±@88-52 18,83-8&8%8"¢, ~ '( »· ,-,--~~-, .. ~·~,·--~~·~·-··~·--·"··•..,.~.,,,., ,;.•,.•,•·· ···'>••,'-11;,•?~-•I" ••• : ••.•••. ·• ·.~- • • •• '• •. • . .. . : : • • • • ' . • •• ••·• .· ..• •• . ✓-'-. 

¥ "wwwary:we r¢ rr: w{WW&?@.' • 

LOS ARTESANOS DE QUITO Y LA ESTRUCTURA SOCIAL 

, . . . . . . . . . FASlO .. Vl~ ,.i ~ad. i... . . , ·.·-· ·. ·.·.v .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .•.· . . . . - . 

llslll#fl/22-i±55.3%. % 
'53ASE&ass3di?#fs?kif#&is&&#kdkkk&&is&ski«? aw& &di&&"kiss"k&a-?"&ifs?a'k&is;kiwi&"sis'ss'&eris&W &W«&sa ±-5. 33s« 

\ 

Entre 1890 y 1920 los quitefios contem 

plaron por primera vez, la luz del foco elec 
trico, sintieron la dureza del pavimento bajo 

sus pies y las ruedas de sus carruajes, escucha 
ron la campanilla del telefono, escabulleronse 

de I os autom6viles y presenciarion la I legada 
de la aterradora locomotora. Los quiterios, 

incluyendo a las artesanos que son el tema de 
este ensayo, recibieron gustosos estos cam 
bios, la terminacion de la linea ferrea desde 

Guayaquil por ejemplo, que ellos llamaron 
''la obra redentora'', y el encendido del pri .... 
mer foco electrico fueron eventos cubiertos 
par la prensa local. Pero, percibieron estos 

ciudadanos el impacto que estos cambios 
tendrian sobre ellos? ZEntendieron que 

electricidad significaba m&quinas y que estas 
depreciaban la manufactura y forzaban a los 
artesanos a convertirse en proletarios? Vie 
ron que el ferrocarril desde Guayaquil podr ia 
traer productos importados a precios meno 
res, reemplazando asi sus productos? ZPer 

cibieron que todo su entorno estaba a pu nto 
de cambiar? iQue el ritmo acostumbrado de 
los dias y los afios enfrentaba un quiebre, y 
que las barreras de tiempo y de espacio es 

taban a punto de desmoronarse? 
En lo que sigue se narra la situacion de los 

artesanos de Quito entre 1890 y 1920. La lle 
gada de la moderna tecnologia coincide con 
grandes cambios econ6micos relacionados con 
las prosperas y balbuceantes fortunas del 
cacao y la integracion del Ecuador en el cre 
ciente flujo del comercio mundial. Como que 
dara claro mas adelante, los artesanos respon 

dieron a la nueva situacion lentamente, no 
siempre enterados del significado de los even- 

tos que estaban observando, ni tampoco se 
guros de sus causas ni de su propia reaccion. 
El profundo conservantismo y el aislamiento 
geogrifico y economico de toda la comunidad 

permitio, no solo a los artesanos, sino tambien 
a la mayoria de la comunidad resistir al r& 
pido cambio en importantes esferas de sus vi 
das, cualquier visitante a Ou ito hoy dia puede 
observar algunos patrones de vida existentes 
hace casi cien arios atris. 

La poblaci6n de la ciudad se incremento 
de alrededor de 60.000 en 1906 hasta 80.702 
en 1922°. De las 60.000 habitantes de 1906 
la siguiente clasificaci6n en ocupaciones su 

. giere la estructura de clases existente y la gran 
importancia de los artesanos en la economia 
y la sociedad quiteria. 

Abogados 
Agricultores • 
Albariiles 

Carpin teros 

Cocineros 
Comerciantes 
Domestics 
Empleados 
Estudiantes 
Herreras 
Hojalateros 
lndustriales 
lngenieros 
Jornaleros 
Medicos 

Militares 
Plateros 
Sastres 
T ipografos 

Zapateros 

147 
663 
442 
906 

2.022 
2.549 
3.784 
719 

5.416 
128 
92 
63 
11 

861 
85 

499 
128 
842 
131 
702 ? 
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EI reducido numero de profesionales en 
comparacion con el de trabajadores no califi 
cados y artesanos indica la naturaleza de la 
jerarquia social: cocineros, domesticos y jor 

naleros superaban a los abogados, ingenieros, 
medicos, bur6cratas y militares por un margen 
de 6.667 a 1.461. El censo tambien revela la 

enorme importancia de los artesanos dentro 
de la comunidad, tanto en terminos de empleo 

como de bienes y servicios producidos. En 
una primera estimacion ellos representaban 
casi el 20 por ciento de la poblacion activa 
de Quito, entregando el numero en cada ofi 
cio una nocion de la demanda por sus servicios 
por parte de la comunidad. Desafortunada 
mente el censo no indica el rango de los ar 
tesanos --ya sea si la persona era maestro, asa 
lariado o aprendiz. Entre los trabajadores ma 
nuales calificados los carpinteros eran los mas 

numerosos, seguidos de los sastres, zapateros 
y albariiles. 

La distribucion numerica dentro de las 
ocupaciones sugiere lo que tambien otra evi 

dencia confirma: que los artesanos no pueden 
ser facilmente asignados solo a un peldario de 
la escala social quiteria. Mis bien, ellos ocupa 

ban lugares diversos, desde el prospero peque 
rio burgues hasta lo mis oprimido del Ecua 

dor, trabajadores no calificados, indios y ne 
gros. Su lugar depend ia de caracter isticas ta 
les coma ingreso, educaci6n, raza, costum 

bres, titulo, arte y parentesco. Algunos maes 
tros poseian sus medios de producci6n y unos 
pocos controlaban importantes capitales. Un 

gran numero trabajaba par un salario (estos 

eran llamados operarios) y otro, indetermina 
do, trabajaba por mantencion, hospedaje y 

la oportunidad de aprender un oficio -los 
aprendices. Excepto en los casos mis particu 
lares, el ingreso de las artesanos era insuficien 
te para calificarlos dentro def status de clase 
alta. Sin embargo, el inico atributo que todos 
los artesanos compartian y el que mis clara 
mente indicaba su clase, era su falta de acceso 
al poder. Ellos no influenciaban de manera sig 
nificativa la distribucion de la riqueza en la 
comunidad ni a traves de las instituciones 

formal es n i a traves de acciones directas. 

Desafortunadamente, esta falta de poder 
resultaba, en parte, de las profundas y a ve 
ces enconadas divisiones entre los artesanos; 
en realidad si es que alguna tendencia emerge 
'en el per 1odo aqui estudiado, es la agudiza 
cion de las contradicciones inherentes dentro 

del movimiento artesano. Aunque ambos po 
drian ostentar el mismo titulo, Maestro, el 
rico sastre y el oscuro zapatero se disputaban 
acaloradamente el control de la organizacion 
central del trabajo de Quito; aunque ambos 
practicaban el mismo arte, sastreria, la lucha 
entre los operarios y los maestros resulto en 

la primera gran huelga en Quito; aunque to 
dos el los se ve ian como clase trabajadora, el 
Segundo Congreso Obrero se enfrent6 en un 
gran conflicto, por el desacuerdo acerca de 
quien era, precisamente, trabajador. A pesar 

de sus divisiones, los dirigentes def movimien 
to estaban muy conscientes de la diferencia 
de status entre el los y sus patrones de clase 
alta por un lado, y por el otro, de la diferen 
cia entre el los y los trabajadores no cal ifica 
dos, indios y negros. 

No es el prop6sito de este ensayo presen 
tar un estudio detallado de los artesanos en 
la economla de Quito°, pero es necesario 

indicar su situaci6n econ6mica ya que esta 
determinaba el lugar de los artesanos en la 
estructura social. La fragmentaria evidencia 
existente indica que, al menos desde 1890 
hasta 1910, los artesanos sobrevivian con sus 
ingresos sin aparentes privaciones. Los sala 
rios y la canasta de consumo se mantuvieron 
estables. Los maestros pagaban los salaries, 
en tanto que ellos hacian un contrato por sus 
servicios, o aceptaban pagos por piezas, u 
ocasionalmente, trabajaban por un salario. 
La posicion economica de los maestros de 
pendia de su habilidad para obtener un pago, 

de la aceptacion social de su habil idad, del 
monto de capital invertido en herramientas 
y de una variedad de otras condiciones. Asi, 
entre los maestros habia sustanciales diferen 
cias de ingreso. 

Un ejemplo de prosperidad fue Jose Vis- 

cones, un sastre. En 1894 emple6 29 traba 
jadores asalariados en su tienda y para 
1908 aparece manejando S/. 30.000 en 
circulacion , que, para los · niveles de Quito, 
era una pequeria f ortuna. El combino sus ha 
bil idades empresariales con la politica gozan 
do asi del patrocinio de Eloy Alfaro, el cau 
dillo que lidero la larga epoca liberal entre 
1896 y 1925, y que ademas fue dos veces 

Presidente del Ecuador. Finalmente, Visco 

nes fleg6 a ser el primer representante electo 
por la clase trabajadora ecuatoriana a la legis 
latura nacional. Vascones no era tipico, pero 
ya en 1894 los sastres de Quito operaban en 

una escala respetable: Manuel Chiriboga Al- 
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vear, ex-socio de Vascones e importante fi- 
• 

gura dentro de los artesanos, empleaba 25 

operarios al igual que Benjamin Pazmirio ®, 

Empresas de este tamario ocasionalmente se 
convert fan en emporios, vendiendo u na am 
plia variedad de productos, principalmente 

importados, perteneciendo sus propietarios a 
la pequena burgues(a. 

La informacion biogrifica u otra informa' 

cion que pudiera indicar patrones de movili 
dad social y fisica es escasa 7• Pero algu nas 
fuentes permiten ciertas hipotesis: de los ar 
tesanos que merecian un obituario o un perfil 
biografico, algunos se habian mudado a Qui 

to desde ciudades pequerias ( len busca de 
oportunidades?), varios habian asistido a la 
escuela, y algunos hab ian aprendido oficios 
no relacionados directamente con los que 
practicaban. Los sastres Jose Ignacio Gomez 

y Jose Elias Endara nacieron fuera de Quito, 
y Julian San Martin, del Azuay, vivio varios 

arias en el Peru antes de llegar a Quito, en 
1892. Benjamin Pazmifio Bulnes se graduo 
en el Conservatorio de Musica antes de conver 
tirse en sastre, y el gremio, cuando se esta 
blecio en 1886, decreto que no pod ian ser 
adm itidos como aprendices los analfabetos 8. 
Al morir Jose Vascones, su hijo Luis dejo 

sus estudios de leyes para hacerse cargo del 
negocio. Esto lo lleva a uno a preguntarse 
cuan identificados con la clase trabajadora 
estaban estos artesanos? Vascones ten ia un 
origen bastante pobre pero dejo un buen le 
gado a su hijo; David Cevallos, otro sastre, 

• 
vio a uno de sus hijos instalar su tienda in- 

• 
dependiente, mientras que otro permanecio 

junto a su padre. Ambos, Jose Vascones 

y Endara viajaron a Europa por razones edu- 
caciona les y de negocios, y el ultimo no solo 
invirtio en una cerveceria de Quito, La Ger 
mania, sino que estuvo vinculado en un in 
tento de instalar otra en R iobamba 9. Aun 
que la informaci6n sobre movil idad hacia 
arriba o hacia abajo no es muy amp lia ni su 
ficientemente detallada para obtener de all i 
conclusiones, los pocos ejemplos ilustrados 
por Chiriboga Alvear indican que muchos 
de sus '"grandes maestros'' cornenzaron con 
una vida empobrecida y que el 'exito'' fue 

el resultado de una vida de arduo trabajo, 
respetuosa y obediente, bajo el ojo supervi 
sor de los maestros. • 

La mayor ia de los maestros operaban 
tiendas, mucho mas pequerias, y aunque eran 
trabajadores por cuenta propia, no alcanzaron 

ni la influencia ni la riqueza de Vascones o 
Chiriboga Alvear. Estos eran propietarios de 

sus herramientas --una onerosa inversion- y 
pagaban los salarios de uno a nueve trabaja 
dores. La Gufa topogrifica de Quito, publi 
cada en 1894, entrega informaci6n muy itil 

aunque fragmentaria. Entre los artesanos 
encuestados, los herreros incluian trece maes 
tros que empleaban cuarenta y un trabajado 
res asalariados entre el los. Cinco maestros no 
pagaban salarios y la tienda mas grande em 
pleaba nueve trabajadores. Trece maestros ho 
jalateros empleaban 28, y siete maestros eran 
trabajadores por cuenta propia, mientras que 
las tiendas mas grandes ten ian cuatro traba 
jadores. Los carpinteros totalizaban treinta y 
tres maestros (en tanto que en otra seccion 
del libro aparecen treinta y ocho); de aque 
llos, dieciseis maestros ernpleaban cincuenta y 
tres operarios, y las tiendas mas grandes, 
ocho. Un nimero significativo de carpinteros 
no pagaba salarios. Mis adelante se discutira 
el sign ificado de las diferencias entre los ofi 
cios para el movimiento, pero aqui es sufi- 

. ciente senalar la tremenda variacion en el ta 
mario de las empresas artesanales y, por tanto, 
en el ingreso de los artesanos. 

Los artesanos no formaban un proletaria 
do industrial. Durante el per iodo 1890--1920 

la industrializa Quito era practica 
mente inexistente, aunque existian algunas 

primitivas faibricas que producian velas y ja 

bon 19, La ausencia de una industria moder 

na elimina la posibilidad de que los artesanos 
hayan sufrido empobrecimiento debido a su 
existencia, pero es posible que la escasez y 
la inflacion que se produjeron despues de 

1910 promovieran entre algunos cierta con 
ciencia de clase, siendo por otro lado, bastan 
te remota la posibilidad de que la mayor dis 
ponibil idad de importaciones, debido a la ins 
talacion del ferrocarril de Guayaquil a Quito 
en 1908, desplazara del mercado a algunos 
artesanos 11 

Su falta de acceso al poder es mas ficil de 

documentar. Oebido a que Quito estaba pro 
fundamente dividida entre liberales y conser 
vadores, es necesario distinguir entre aquellas 
actitudes y conductas que reflejaban afilia- 
ci6n partidaria, y, aquellas que indicaban re 
laciones entre los artesanos y poder. Esto a 
veces es dificil pues los artesanos que dejaron 
informaci6n eran frecuentemente los mas or 
ganizados y politizados. La manifestaci6n 
mas obvia de la debilidad de los artesanos se 
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encuentra en que sus condiciones de trabajo, 
sus gremios y sus organizaciones de clase eran 
supervisados par la pol ic ra. EI C6digo de Po 
licia de 1906 estipulaba que la policia "esta 
obligada a. proteger e incentivar el libre ejer- 

@ 

cicio del trabajo entre los artesanos, as, coma 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
en la medida en que ellas se relacionen con el 
oficio que ellos practican" 12, El hecho de 

que la policia interviniera frecuentemente 

en los asuntos de los artesanos es ampliamen 

te demostrado en los documentos de la In 
tendencia y en las diarios locales, sin em 
bargo, no toda la intervenci6n era de natu 
raleza represiva. En 1919, los panaderos pi 

dieron la ayuda policial para hacer cumplir 

el domingo de descanso entre las miembros 
mas recalcitrantes del gremio 19, Ocasional 

mente el Director de los Gremios era invita- , 
do a reuniones para mantener la paz, y los 

examenes de los candidatos al titulo de Maes 

tro eran supervisados por el lntendente. El 
lado represivo en la supervision policial es 

evidente en la carta del Director de los Gre 
mios al presidente del gremio de los albarii 

les cuando les dice que de acuerdo con la ley, 
o ponen en orden su dividido gremio, o en 
frentan las penas de proscripcion, y que, a la 

pr6x ima sesi6n concurriran cuatro agentes 
de policia que ayudaran al presidente en su 
tarea 1¢, El presidente de los cocheros pro- 

metio e las autoridades que disciplinar fa a 

uno de sus miembros de mala conducta, agre 
gando obsequiosamente que la policia podria 

mejorar ''estas faltas que se increpan, sirvien 
do de maestros y consejeros par media de 
conferencias: y sobre todo procurando enal 

tecer a la clase obrera, que desde el tiempo 

aciago de la colonia se ha venido consideran 
do, nada menos que como acemula de carga 
y el cancer de la sociedad''.15 

Los diaries informaban de varias instancias 
de intervencion policial en materias referen 
tes a las artesanos. Por ejemplo, la policia no 
tifico a todos los maestros sastres que debe 
rian tomar medidas para impedir que las 
planchas fueran vaciadas en las veredas y no 
importunar a los peatones 15_ Y durante un 
periodo bastante turbulento de la vida de las 
gremios de Quito, el diario "EI Tiempo" lla 
mo a la policia a reorganizarlos porque estos 
no estaban funcionando adecuadamente, en 
perjuicio de la clase trabajadora y del pi 
blico '7, 

Pol (ticamente, su falta de poder jugo cons 
tantemente en contra de los artesanos. Pero 
quizas mucho mas importante que la supervi 

sion pol icial es el hecho de que los artesanos 
no exigfan demasiado de sus legisladores na 
cionales. Uno puede en vano buscar progra 
mas sociales o econ6micos en sus discursos 
y escritos, ain cuando pedian beneficios in 

dividuates tales coma leyes de seguridad so 
cial y descanso dominical; sin embargo, la 
ausencia de debate o publicidad en relacion 
a temas basicos entre los artesanos quiterios, 

sugiere que los f mpetus para el desarrol lo de 
un programa de clase provinieron de los ar 
tesanos de Guayaquil '8, 

La incapacidad de los artesanos para for 
mular un programa puede ser exp I icada en 
terminos de su falta de habilidad organiza 
cional, sus divisiones internas, el conserva 
tismo de sus dirigentes y por la resistencia 

de la elite a aceptar incluso las limitadas de 
mandas de la clase trabajadora. Sin entrar 
en mayores detalles, la legislacion aprobada 

par el Congreso en beneficio de los trabaja 
dores y artesanos fue muy difusa, quedando 
en ultimo termino, la responsabilidad de las 

relaciones laborales en manos de la guardia 
pretoriana del Estado, la policia 19. Un fuer 

te elemento de paternalismo y quizas de ge- 
• 

nui na preocupacibon por las artesanos entre 
algunos conservadores quiterios (especialmen 

te Jacinto Jijon y Caamano) no debiera osru 
recer el profundo abismo de clases que resulta 
ba si no en hostilidad, al menos, en indiferen 
cia hacia sus peticiones. Es verdad que los li 
berales, bajo la conduccion de Eloy Alfaro, 

incentivaron la organizacion de la clase tra 

bajadora, pero el precio ·apoyo politico 

era demasiado alto para los conservadores 
maestros quiterios. T ampoco la legislacion 

aprobada durante los congresos liberales indi 
ca gran preocupacion por las problemas de 
la clase trabajadora. La falta de poder de los 
artesanos era la resultante de fuerzas de am 
bos I ados: entre I os artesanos y entre las cla 
ses dom inantes. 

Un incidente revela en forma suscinta al 
gunas de estas contradicciones: en 1892 la 
Sociedad Artistica e Industrial I lev6 a cabo 
la publicacion de su periodico oficial, ''El 
Artesano''. Se decidio distribuir gratis el pe 
riodico a las miembros de la legislatura de 
manera que sus m iembros pudieran leer ''lo 
que las clases bajas y trabajadoras quieren" 20, 



» so,, 

7 

·aETTTiwsi st± Ba f% 
-- SedeEouadt • 

~ 

tus de las personas llego a ser un determinan 
te muy importante en la ubicacion social y 
sicologica. Es entendible entonces que los ar 
tesanas le asignaran tanta preocupacion a su 
status, par lo que, consecuentemente, esta 

blecieron jerarquias muy definidas que cau 
saron bastante cont licto . 

La diferencia de status mas obvia era el ti , 

tulo que uno paseia. El maestro dirigia su ta 
ller, el gremio y la Sociedad Artistica; contro 
laba tambien el capital y los otros medios de 

producci6n; y ademas, cu idaba celosamente 
de su posicion. En los documentas de la lnten 
dencia y en el C6digo de Policia existe. una 

amplia evidencia que muestra como operaba el . . , 
sistema: para convertirse en maestro uno tenia 

que aprobar un examen ante tres maestros 
del oficio (incluyendo, si era posible, al maes 

tro mayor), tener pruebas de buena conduc 
ta y poseer el capital necesario para instalar 

un taller. La responsabilidad formal en la su 
pervision de todo el proceso recafa en la po 

licia, pero los maestros hacian causa comun 
en el cumplimiento de los articulos del co 
digo que estipulaban que solo pod ran esta 
blecer talleres de servicio al publico los 

maestros con diploma, y que estos deb ian 
exibirse en el taller 22. En junio de 1902 
''El Tiempo'' informo que el maestro mayor 
de los zapateros pidio a la policia una revi 
si6n del diploma de todos los maestros, y 

estos que obligara a aquellos que no los ten ian 
a presentarles un examen oral 23, Unos po 

cos dias despues, el maestro mayor de los 
sastres recordo a los miembros del gremio que 
previo a convertirse en maestros debian ren 

dir un examen ante las autoridades compe 

tentes 24 
En el seno del movimiento, los maestros 

dominaban' la conduccion, No solo por ley 

debian dirigir los asuntos del gremio sino 
que eran tambien los unicos voceros del mo 

vimiento. Por ejemplo, los maestros inte 
graban todas las delegaciones oficiales y nun 
ca permit ian que los empleados los representa 
ran. No esta claro sin embargo, si los gremios 
u atras organizaciones de los artesanos per 
mitian una participaci6n igualitaria en su inte 
rior, es claro eso si que los maestros domina 
ban los asuntos ex ternos ?5 

Unos pocos maestros desarrol laban f uertes 
lazos con la elite ?5, Ellos eran Iideres de or 

ganizaciones en las que los contactos con las 
clases altas eran necesarios o posibles; por 
ejemplo, en las relaciones entre artesanos 
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Al tratar de entrar a fa Camara de Diputados, 
el representante de El Artesano fue duramen 
te expulsado por u n oficial y fa puerta fue ce 
rrada en sus narices. Persistente, el se las arre 
glo para entrar al Senado sin dificultades lle 
vando en la mano una copia del periodico, 
cuando: 
Sali6 su Majestad chiguacense con la misma 
furia y aunque lo recibi6 con serio, capaz 
de atemorizar al Czar de Rusia, pregunto 
cuantos tra fa y al oir que 42 ejemplares, 
arrojando por un rinc6n al pobre " Arte 
sano'' (es decir al periodico) dijo "pues 

si no mandan 50, no se reparte''. 
El corresponsal de El Artesano termtno 

su reportaje preguntandole al Presidente del 
Senado: 

Haga comprender a ese n6made que en 
los paises ya civilizados, no se trata de ese 
modo ni al mas fnfimo de los ciudadanos, 
y que vaya aprendiendo, para cuando 
regrese a sus vastisimos dominios, trate. 
a sus vasallos con suavidad. 
Aunque, en general, las artesanos carecian 

de poder para afectar importantes decisiones 

que tenian que ver con su futuro, hay muy 
poca evidencia sabre solidaridad o de con 
f licto de clases, indicanda su conducta que 
ellos no estaban cohesionados ni eran militan 
tes. Quito no presencio ninguna acci6n de 
masa por parte de los artesanos en el per iodo 
en consideracion, excepto para las fiestas re 
l igiasas o patrioticas. Hugo algu nas huelgas 
que se limitaran a unos pocos talleres aislados, 
pero la unica que se extendi6 a una artesanfa 
completa fue la antes mencionada huelga de 
las empleados de los maestros sastres. Y ella 
tuvo muy poco apoyo de los otros sectores 21 
Los artesanos estaban conscientes de la nece 
sidad de unirse, lo que se demostraba por la 

organizacibon de la Sociedad Art istica e In 
dustrial en 1892, por la formacion de nuevos 
gremios (por ejemplo el de betuneras en 1908, 
el de los empleados de bares y restaurantes en 
1917 y el de los panaderos el mismo afio), 

y mas claramente por la convocatoria al Se 
gundo Congreso Obrero, en 1920. Pero 

• aunque las artesanos buscaban su organ 1za 
cion y su unidad, los resultados indican la 
existencia de un movimientos debil y dividido. 

Las causas basicas de la division eran el 

status y la pol itica. En una sociedad altamente 
estratificada como era la de Quito, en donde 
la movilidad era dificil y donde la elite goza 
ba de grandes priviliegios y prestigio, el sta- 
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y clientes. Aquellos maestros eran instrui 

dos, frecuentemente propietarios de empresas 
de respetable tamario, y, pol i ticamente com 
prometidos. Hay claras indicaciones de mo 
vilidad ascendente y paternalismo. Jose Vas 

cones alcanzo rangos politicos y militares 
a traves del patrocinio de Eloy Alfaro. Los ar 
tesanos conservadores, particularmente Ju 
lian San Martin que fabricaba espejos y edi 

taba "El Industrial", y Manuel Ch iriboga 
Alvear, un sastre inclinado a las letras, orgu 
llosamente disfrutaban de su relaci6n con la 
elite conservadora conducida por su ide61ogo 
e intelectual, Jacinto Jij6n y Caamano. En 
efecto, Chiriboga Alvear dedico su obra de 

dos vol'imenes ''Resumen Historico de la 

'Sociedad Artistica e Industrial de Pichin 
cha', a Jijon y Caamario 27. La aristocracia 

y los artesanos tambien se codeaban en las 
diversas actividades del Circulo Catolico de 
Obreros, una organizaci6n establecida por qui 
terios conservadores -clericales y secu lares 
en respuesta a la Enciclica "Rerum Novarun'' 
de Le6n XI 11. Am bas partes se beneficiaban 
de estas relaciones: ni el prestigioso maestro ni 
la clase alta querian conflictos. a menudo, se 
refer ian orgu llosamente a la ausencia de 
disputas sociales y se congratulaban de su 

habilidad para evitarlas. En parte por esta 
raz6n, es que la huelga de 1918 fue una terri 
ble sacudida para la sociedad quiteria: los em 
pleados no solo desafiaron a los maestros 

sino que tambien a los supuestos bisicos del 

acuerdo social. Habia otras formas a traves 

de la cuales los maestros ejercian su status 
dentro de la clase trabajadora, pero lo central 
deberia quedar en claro: el titulo era la condi 
cion sine quanon de denominaci6n. 

Sin embargo, incluso dentro de los maes 
tros, existian enormes diferencias. Habia un 
mundo entre Jose Vascones, cuyo capital era 

de SI. 30.000, y el sacrificado maestro betune 
ro. Obviamente la diferencia bisica era el in- 
greso, pero tambien las habilidades jugaban 
una parte importante: los maestros sastres y 
tipografos se veian claramente c@mo superio 

res a los betuneros, albariiles e incluso los za 

pateros. Cuando Serafin Flor, un zapatero, 
fue nominado candidato a presidente de la 
Sociedad Art istica e Industrial en 1893, en 
oposicion al actuante Vascones, este, en las 

palabras de Chiriboga Alvear, se mostro ab 
solutamente sorprendido 'por las pretenciones 
de una persona que el consideraba su infe 

rior' 29• En conversaciones con colegas acerca 

de la situacion, y en las que participo Chiri 
boga Alvear, estos coincidieron con Vascones: 

Aunque a nosotros nos descorazonase la 
pretencion de una persona, que si honrada 
y laboriosa, carecia de todo prestigio y no 
ten ia ninguna representaci6n social, care 
ciendo asimismo de las necesarias cualida 
des y aptitudes para ser elevado a tan alto 
puesto; pues Serafin Flor, en la clase obre 
ra no significaba gran cosa 39 
Los tip6graf os mostraron su actitud hacia 

el movimiento en una carta escrita por el Pre 
sidente de Ja Sociedad Tipogrifica, Miguel 
Angel Endara, al Jefe General de Estad istica 
y Antropometria, el cual en conformidad 
con al articulo 118 del C6digo de Policfa, re 
queria cierta informacion concerniente al nu 
mero y nombres de los m iembros de sus ta 
1 leres. Endara replico acidamente diciendo 

que los tipografos no estaban organizados en 
talleres con empleados y aprendices, y que la 
Sociedad incluia miembros que Aose ian la 
cal ificacion pero en ese momento no los prac 
ticaban, y que 'la Tipografia no es un arte 
manual, ni puede decirse que los que se de 
dican a el la sean propiamente artesanos' 31 

El rango entre los gremios se demostraba 
de diversas maneras, desde el orden que se 
manten ia al marchar en una procesion hasta el 
control de la Sociedad Art istica (ejercido fun 
damentalmente por los sastres y tipografos). 
Aunque un sastre pobre no gozaba de un 
status superior al de un pobre al ban ii, la im 

presion que se obtiene de la informaci6n, es 
que paralelamente con una aristocracia de 
trabajadores existia un elemento lumpen, lo 
que estaba basado en el oficio que cada uno 
practicaba: Los sastres y tipografos (con al 
gunos joyeros) al extremo superior y las al- 
bariiles y los betuneros al inferior. 

El por que los sastres, tip6grafos y joyeros 
gozaban de un mayor prestigio (y probable 
mente los mayores ingresos) no es entera 
mente claro. Ciertamente los tip6graf os po 
se (an educaci6n, acceso a los medias de co 
municacion (si no control) y una habilidad 
altamente mecanizada. Los joyeros trabaja 

ban con metales preciosos y con art iculos 
valiosos como los relojes, los cuales requer fan 
gran habilidad y un cierto capital previo. Sus 

clientes eran casi exclusivamente de clase 
alta dando lugar asf a poderosos lazos entre 
los dos grupos. Entre los sastres, solo un pu 
riado, quizas de veinte maestros, alguna vez 

ganaron suficiente dinero para convertirse en 



mercaderes o dirigentes comunales; sin em 
bargo, ellos dominaban la Sociedad Art(sti 
ca e Industrial con las tip6grafos, llegaron a 
ser innovadores tecnol6gicos y educadores, 
y dieron lugar al primer representante de la 
clase trabajadora del congreso, Jose Visco 

nes. 
En la relacion entre el maestro, el opera 

rio y el aprendiz existia opresion. Por supues 
to el maestro era el jefe: proporcionaba el 

capital del taller, era el propietario de las he 
rramientas, pagaba las salarios, supuestamen 
te ensefiaba su oficio y, ademas, a traves de 

diferentes formas, ejercia hegemon fa econo 
mica y psicologica. Independientemente del 
tamario del taller, el conflicto podia ser muy 
agudo. La informaci6n acerca de los emplea 

dos es escasa puesto que generalmente los 
maestros controlaban los canales a traves de 

las cuales las subordinados pudiesen haber 

comunicado sus reivindicaciones. /Asi, los 

documentos revelan las tensiones existentes 
en la forma de ofensas cometidas, normal 
mente por el operario contra el maestro y 
quejas acerca de la falta de cumplimiento 

para completar su trabajo o de falta de pago 
por parte del cl iente a otro artesano. 

Es necesario distinguir a las operarios de 
los aprendices; el primero recibe salario, este 
ultimo no. Ademis, el operario esperaba 

eventualmente con el transcurso del tiempo, 

montar su propio negocio con el capital aho 
rrado mientras trabajaba para el maestro. 
Por tanto, era un potencial competidor, y 

en la medida que manejara mejor su arte, 
era mas pel igroso. Por otro lado, el apren 

diz no pose fa habil idades y tampoco reci 

bia dinero; su maestro lo pod ia ver ya sea 
coma una disipacion total (de recursos) o 
como un trabajo 100 por ciento excedente 32 
Para el maestro, el operario era un proble 
ma mayor, pero ambos representaban una 
gran inversion en dinero, tiempo y paciencia 

mientras aprendian sus habil idades. En un 
1argo lamento que aparecio en ''El Artesano'', 
el editor de ''El Industrial'' escribi6 que solo 
un artesano puede crear otro: ''El artesano no 
se ha formado sino merced a la filantropia de 
otro artesano ••• 'quien a fuerza de volun 
tad y posteriormente gran sacrif icio estable 
ce un taller .. .' y que sin considerar las de 
cepciones y la ingratitud del aprendiz, se 

dedica oficiosamente y gratis a trasmitirle 

sus conocimientos; sucediendo, no pocas 
veces, que la recompensa sea, que el disci 
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pulo se le convierta, despues, en gratuito Y 
encarnizado enemigo' 33 

Generalmente, el empleado trabajaba lar 

gos arios con el maestro esperando que I le 
gara el dla en que podr fa instalar su propio 
taller. Unos pocos docurentos atestiguam 

esta situaci6n: un joyero en plata, Juan P. 
Espinosa, al solicitar su titulo de maestro, 
argumento que el habia trabajado doce aiios 
en dicho oficio, cinco de ellos para un maes 
tro. Otro, Joaquin Tinta, trabajo durante 

ocho afios en un taller 34, Un hojalatero, 

Anatolio Povea, dijo que el habia estado 

aprendiendo su ramo 'par siete largos arios'. 
A pesar de su pobreza y falta de capital, 
esperando abrir 'un pequerio taller y nada 
mis' 35 

Uno de los ref lejos mas claros de las ten 
siones existentes dentro de los talleres era el 
constante robo de herram ientas y materia 

l es. El dinero era un objeto de robo mucho 
menos frecuente de lo que uno puede espe 
rar, lo cual trae preguntas acerca de la natura 
leza de la economia quiteria, la importancia 
del dinero en relacion a los medios de pro 

duccion y el tipo de hostilidades entre el 
maestro y el empleado. El robo puede no 
haber sido puramente un acto econ6mico 
sino que mas bien una expresi6n de resisten 
cia a las diversas formas de opresion. Por su 
puesto que la mayor (a de las herramientas 
eran importadas par lo que representaban 
una inversion sustancial, pero si las condi 

ciones de existencia marginales de las em 
pleados los llevaban a robar, el dinero hu 
biera satisfecho sus necesidades mas ade 
cuadamente. Apa rte del robo, se encontra 
ba que las ataques f isicos y el flujo frecuente 
de pequerios casos sabre conflictos del tra 
bajo y pagos presentados a la Corte, eran 
otras expresiones de tension. 

En enero de 1919, Jose M, Vizcaino se 
quejo ante la Corte Superior acerca del tra 
tamiento que habia recibido. En su propia 

version, el, 'un obediente y respetuoso' em 

pleado por muchos arios, un dia retorno 
ebrio al taller. El patr6n lo reconvino y el le 
respondio insolentemente a su 'querido 
maestro', que golpeo a Vizcaino con un 
paraguas. Este replico lanzindole una plan 

cha a su maestro, hiriendolo. Posteriormen-. 

te la policia arresto a Vizcaino y, en la Co 
m isar (a, fue multado en siete sucres, forza 

do a pagar los gastos medicos que alcanza 

ban a seis sucres y, ademis, sentenciado a . 

' 
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treinta dias de prisi6n. Entonces, perdonado 
por su maestro retorno a su trabajo. Despues 
de dos meses de libertad un policfa le inform6 
que en la Comisar(a se habfa cometido un 
error, siendo reencarcelado, Vizcaino elevo 
su queja despues de 68 d (as ad icionales de 
carcel 36 

Un carpintero, Manuel Ramos, se quejo 

a la policia de que, en julio de 1908, y mien 
tras el se encontraba enfermo, su empleado 

se habia llevado herramientas y las llaves del 
taller, lo cual estaba avaluado en S/. 41,70 37, 
Daniel Barriga acordo trabajar en la peluque 
ria de Victor M. lza por S/.60 mensuales. 
Aparentemente, Barriga no cumpli6 su con 
trato pues lza lo demand6 exitosamente, 
despues de lo cual el primero retorno de ma 
la gana al trabajo. Permanecio por un tiempo 
en la tienda para luego dejarla nuevamente, 
Barriga entonces apelo ante la policia para 

. una clarificaci6n de los terminos del contra 
to. Mientras las autoridades sometian a jui 
cio el caso, Barriga pidio que no se emitiera 
orden de captura contra el ni tampoco se to 
mara ninguna acci6n coercitiva. Segun dijo, 
el contrato lo obligaba a trabajar durante 
cinco dias a la semana, pero, de hecho, el 
estaba trabajando siete 38, 

La forma mas obvia y extrema de reac 
cibon a las tensiones entre el maestro y el 

empleado era la huelga. El hecho de que 
entre 1890 y 1920 se hu bieran declarado 
tan pocas en Quito no significaba que hu 
biera ausencia de conflicto. La misma natu 
raleza del movimiento trabajador hizo que la 
huelga se tornara un arma inefectiva y virtual 
mente inconcebible. Para entender lo sucedi 
do entre enero y febrero de 1918 u no debe 
observar la reacci6n de los empleados contra 
el fuerte incremento en el costo de la vida 39, 
Los maestros sastres habian podido reajustar 
sus tarifas pero sus empleados no habian re 
cibido ningun ajuste en sus salarios. Los em 
pleados asalariados sintieron la erosion en sus 
stindares de vida y en 1918 solicitaron au 
mento de salario. 

Desafortunadamente, es un misterio la for 
ma en que los empleados organizaron la huel 
ga, sus demandas espec ificas y la for ma en 
que finalmente fue resuelta. En un comienzo 
''El Comercio'' expres6 cierta simpatia por 
los huelguistas anotando que se habia produ 
cido un incremento general de precios {'0, 

Sin embargo, en la medida que la huelga con 
tinuo, dicha actitud cambio, empezaron a es- 

conderse las causas de tal accion y se comen 
z6 a hablar de 'paro general', En realidad, la 
huelga quebr6 en dos al gremio de los sastres, 
pero la informacibon existente no clarifica 
las posiciones de los dos grupos: no obstante, 
una parecia ser la organizacion de los emplea 

dos ®7, De cualquier manera, el Intendente 

intervino como negociador llamando a una 
reunion al conjunto del gremio, pero sus in 

tentos de encontrar una soluci6n fracasaron. 
Mientras continuaba la huelga, en un taller 
dos empleados que deman daban mayores sa 
larios fueron despedidos. Los restantes tra 
bajadores, a su vez, se declararon en huelga 
por comparierismo, ••• 'cosa que no ha habido 
nunca entre nosotros' hasta que sus colegas 
fueron reintegrados al trabajo ? 

El 7 de febrero ''El Comercio'', en su edi 
cion matinal, traia un comentario sesgado, 
en el sentido de que la huelga hab ia finalizado 
en todos los tal leres 43 excepto en el de A. T. 
Cevallos cuya numerosa clientela reclamaba 
de muchos empleados. Cevallos no acepto' 
sus demandas, por lo que se negaron a retor 
nar al trabajo, estando ademas impedidos a 
entrar a cualquier otro taller, puesto que los 
estatutos de la Sociedad de Sastres de Quito 
estipulaban que ningun maestro pod ia recibir 

a un empleado de otro maestro sin el permiso 

de este ultimo $, EI diario llamaba entonces 
a dar muestras de buena voluntad por ambas 

par tes para resolver la disputa 'dando asi una 
piblica manifestacion del espiritu de solida 

ridad que debe existir entre todos las que ga 
nan la vida con su honrado trabajo, tambien 
de filantrop ia de parte de un ciudadano obre 
ro que con su laboriosidad y competencia 

figura debidamente no solo entre los artesa 

nos, sino tambien entre los capitalistas', 

La huelga plante6 un conjunto de pregun 
tas acerca de la naturaleza de la clase traba 
jadora, sus divisiones internas y sus respuestas 
a las presiones sociales y economicas. Revelo 

claramente que los artesanos eran capitalistas 
y sus empleados, trabajadores, aunque ambos 
eran artesanos y no pertenecian a la elite. La 
huelga dio un ejemplo de organizaci6n dentro 
de un oficio y de sus explotados trabajadores, 
cosa hasta el momenta insospechada en la his 
toria de Quito. Los empleados demostraron 
que, sin el liderato del maestro, se podian mo 

vilizar por si solos hacia afuera de los talleres 
individuales, institucionalizar su movilizacion 

(en la forma de un gremio separado), y, 
enunciar demandas especificas relacionadas 



con su propia situacion. Esto representaba 

un significativo paso adelante en el desarrollo 
de la conciencia de clase. Tai como un colum 
nista de "La Voz del Obrero' escribio du 
rante la huelga: 

Con todo aplaudo a los operarios sastres, 
-no por los diceres huelguistas, por cuan 
to mientras los unos se dan vacaci6n, ha 
bria unos que sin confraternal izar con 
aquellos acudirian a los talleres y los de 

jarfan aislados; -aplaudo, digo, porque 

hayan comprendido que la asociaci6n es 
el primer paso que debe darse si se qu iere 
el mejoramiento economico y social del 
obrero 4+5 

Asi, los artesanos de Quito se mostraron a 
sf mismos que eran una clase dividida interior 
mente par el status, la pol itica y por las dife 
rentes relaciones con las medios de produc 
ci6n. Pero Como se veian ellos efectiva 
mente? lOue percepci6n de clase ten ran? 
Cuando se refer ian a ellos mismos en terminos 

colectivos, se llamaban casi indistintamente 
'proletariado', 'trabajadores', 'industriales', 

·'operarios' y, por supuesto 'artesanos' '6_ E] 

uso de esta variedad de terminos para autode 
finirse refleja confusion acerca de su precisa 

ubicacion social, Es significativo que la orga 
nizacion mas grande de la clase trabajadora 
fuera denominada la "Sociedad Artistica e 

Industrial de Pichincha''. Dicho titulo conte 
n fa la amplia y contradictoria vision de las or 
ganizaciones que la constituian, y, era en 
efecto, tema de algun debate. Los fundado 

res discutieron tambien acerca de las condi 
ciones requeridas para ingresar a la socie 
dad 7. Aunque entre los fundadores se in 
cluyen dos hojalateros, un zapatero y un som 
brerero, al elegirse el primer directorio de la 
Sociedad se encuentra a un pintor, un escul 
tor, un mlisico y cinco industriales, ademis 
de los representantes de cada uno de los gre 
mios de Quito 48. En 1894 fue organ izado 
por primera vez el Circulo Cat61ico de Obre 
ros '9, Sus estatutos permitian la entrada 

solo a aquellos que gozaban de buena reputa 
cion por conducta y honor, a los catolicos 
practicantes, a los no cr6nicamente enfermos, 
a aquellos que no eran miembros de institu 
ciones prohibidas por Ja Iglesia, a aquellos 
que practicaban un oficio, una profesion li 
beral o alguna industria, o quienes tenian 
medias de su bsistencia visibles y todos aque 
llos que cumpl ian con variedad de requisitos 
adicionales 59 
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En 1909 Quito presencio el primer Con 

greso Obrero ecuatoriano, organizado bajo los 
auspicios de la Sociedad Art istica con la cola 
boracion de la Confederaci6n Obrera del 
Guavas, de cuyos miembros provino la idea 
original. La circular que convoc6 al Congreso 
requeria la participacion de los 'diversos cen 
tros artesanos e industriales del pais' y afir 
maba claramen te que: 'Los delegados pueden 
ser de la clase obrera o de otras clases socia 
les' 51. Pero al evento asistieron representan 
tes de otras clases sociales lo cual dio lugar a 
un aspero debate dentro del Segundo Con 
greso Obrero. Ya en 1920 la clase trabajado 
ra no permitio mis la participacion de profe 

sionales y empresarios (entre otros) en sus 
asuntos internos. I ndudablemente, la dete 
riorada situacion economica agudizo las di 
ferencias y elevo el nivel de conciencia entre 
las trabajadores industriales y manuales, en 
tre los maestros y oficiales, y entre los pro 
pietarios de los medias de producci6n y los 
asalariados. EI tema central del Congreso fue, • 
lQuien tiene derecho de estar aqui? 

Durante su largo proceso de organizaci6n, 
los miembros de la comision discutian cons 
tantemente acerca de si este debia ser llamado 
el Primera o el Segundo Congreso. La dele 
gacion de Quito insistio, y finalmente gano, 

de que debia llamarse Segundo, pero los 
Guayaquilerios argumentaban que el Congre- 
so de 1909 no fue realmente de la clase tra 
bajadora debido a que incluyo a intelectua- 
les 2 La discusion tambien fue acerca de 

la admision de una delegacion de mujeres 53 

y sobre la aceptacion de la constituci6n apro 
bada en el Primer Congreso, puesto que en 
este habian asistido numerosos elementos 
burgueses 54• Cuando los delegados comenza- • 
ron a debatir la constitucion, articulo por 

articulo, de inmediato se desato el conflicto 

sabre la definici6n de trabajador y de indus 
trial, que a juicio de algunos era enemigo del 
trabajador. Finalmente se logro un acuerdo: 
'Seran tenidos como industriales para la ex 

clusi6n en la participacion social del obreris 
mo, aquellos que teniendo un taller o indus 
tria, no hayan sido antes operarios y obreros 
manuales' 55_ Pero en ningin caso este com 

prom iso apaciguo el debate sob re el tema 
central; al discutir la cuestion de la eligibili 
dad para asistir a las futuras reuniones el 
Congreso regreso al conflicto. El art iculo 
bajo consideracion estipu laba que s61o aque 
llos que practicaban 'algun arte u oficio' y 

• 
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aquel los que eran m iembros actives de la so 
ciedad de trabajadores, deberian ser permi 

tidos como delegados. Un tipografo quiterio 
objeto el acuerdo diciendo que el articulo 

excluir ia a muchos artesanos que ya no prac 
ticaban su oficio, por ejemplo, debido a en 
fermedad 55, Su real significado aparecio 

cuando, luego de una serie de oradores, el 
vicepresidente del Congreso intervino apo 

yando la objecion, pero tambien aceptando 

el argumento de excluir a un trabajador que 
se ha convertido en industrial. EI tipografo 

rep I ic6 que no porque el trabajador hay a de 
jado su actividad por un trabajo mejor remu 
nerado, necesariamente abandona a sus com 
parieros 57, EI delegado de los betuneros del 

Guayas argumento que solo los trabajadores 
manual es deber (an ser elegibles 'porque son 

los inicos que estin en continuo roce y co 

nocen las necesidades de la clase' 58, Los ani 

mos se fueron caldeando: otro delegado acuso 
la asistencia de un hombre que, lejos de ser 
un trabajador, lo explotaba directamente a 
traves de su sociedad, la 'Abastecedora del 
Mercado' 59• A rengl6n seguido, una sucesi6n 
de oradores de las diferentes posiciones co 
menzaron a mostrar sus credenciales como 
trabajadores, y uno hasta lleg6 a just if icar 
sus negocios: 'Este es mi procedimiento; si 

de una vaina de alberjas, salen cinco granos, 
dos son para el, dos para ml, y el otro para 

sembrar', a lo cual vino la obvia respuesta: 
'el senor Cevallos quiere decir que explota 
a ese pobre hombre que le trabaja, desde que, 
sin el hacer nada, le quita el 50 por ciento de 
lo que produce' 6O 

Aunque los artesanos costenos tend(an a 
tomar posiciones mis radicales que sus cama 
radas de la sierra, ser ia un error no ver estos 
confl ictos como parte del dilema de todo el 
movimiento artesano. lncluso la cuesti6n de 
si otorgar medallas o premios, y si asi fuese 

a quien, causo disencion., El representante 

del Centro Catolico de Obreros argument6 
que el galardonado no solo tendria que reu 
nir un conjunto de cualidades, sino que tam 
bien podria ser cualquier trabajador, ya sea 

rico o pobre, 'y bien sabido es que entre los 
pequerios obreros hay muchos que merecen 
mas que los mismos maestros' S1_ El movi 

miento habia cambiado sustancialmente entre 
1890 y 1920: si ya no era mas posible llamar 

a todos industriales, artesanos y trabajadores, 
el proletariado o la clase trabajadora, al me 
nos habia un grado creciente de concienti- 

zaci6n acerca de las contradicciones entre el 
capital y el trabajo. 

lndependientemente de sus diferencias en 
definir precisamente quienes pertenecian a la 
clase trabajadora, cada componente se veia a 
si mismo como el oprimido, el abandonado y 
el proletario desprovisto de poder. Esta auto 
imagen tendio a intensificarse con el tiempo, 
Las caracteristicas bisicas de la clase traba- 
jadora, y que emergen de su ret6rica, inclu ian 
un trabajo muy duro por un salario demasia 
do pequefio, descuido o explotacion cinica 
por parte de los politicos, falta de respeto 
por parte de la elite, y falta de 'cultura', es 
to es, comportam iento y educacion. En su . , 
mayor parte esta percepcion era acertada 

pero las constantes referencias a la humildad 
y timidez de los artesanos, lo lleva a uno a 
preguntarse cuinto de esta imagen se basaba 
en las condiciones sociales y cuanto en un 
senti m iento de autocompasion, 

En el tercer numero de ''El Artesano'' 
esta vision se presenta claramente: 

Que es el artesano, el industrial y todo 
lo que pertenece a la clase obrera, en los 
pa ises como el nuestro? Entre los ricos y 
los aristocratas es un ente envilecido, que 
sirve tan solo para proporcionarles algunas 
comodi dad es, de las que no se pueden 
prescindir; de aqui proviene el desprecio 
hasta del nombre mismo que lleva, pues el 

nombre de ARTESANO es el sinonimo 

de hombre sin dignidad, sin criteria, sin 
convicciones propias y sin el caracter esen 
cialmente social 62 

Segin las edit ores, pa rte de la causa de 
estas actitudes, debe estar en los artesanos 
que no cumplen sus compromisos, y que rea 
lizan un mal trabajo. Pero alguna responsa 

bilidad debe recaer en la sociedad (incluyendo 
a su gobierno) que admira todo lo que provie 
ne del exterior y desderia lo que es nacional. 
Y continuaba: 

'Ante los Gobiernos, que es la clase 
obrera? si esos son ambiciosos y tiranos, 
las artesanos son los instrumentos de que 
se sirven para alcanzar sus fines derraman 
do su sangre, no pocas veces en camparias 

fratricidas, haciendole el peldario para es 
calar el poder' 63 

En la medida que los artesanos se vefan 
ellos mismos en relaci6n a la elite, reflejaban 
la clara estratificacion que caracterizaba a 
la sociedad ecuatoriana. La retorica colocaba 
al maestro y al empleado, al albariil y al sas- 

• 

• 



tre en una misma clase, pero esto proyectaba 
una imagen exagerada de conciencia y unidad. 
Los artesanos atacaban a la clase alta muy 
rara vez. En realidad, deseaban la concilia 
cion. Chiriboga Alvear relata acerca de la fa 
vorable cooperacion que se dio en 1907 en 
tre los artesanos y la aristocracia, en la cele 
braci6n del dia de la independencia nacional 
de Chile (18 de septiembre). La resurgiente 
Sociedad Artistica era suficientemente fuerte 
para originar una situacion en la que por pri 
mera vez, 'la representaci6n de la distingu ida 
clase social, como era el antedicho 'Club 
Ecuador' confraternizase con la clase obre- ,, ~ ra... . 

Los artesanos, no mas que la elite, incenti 

vaban debates sabre el con fl icto de clases. La 
• 

rabia y la frustraci6n de los primeros estaba 

reservada para las politicos, a quienes perci 
bian como sus directos explotadores. Por su 
puesto que lo anterior reflejaba el que los ar 

tesanos sentian su falta de poder def mismo 
modo que las reivindicaciones econ6micas 
y otras mas. Sin embargo, es dudoso que los 
artesanos hayan ligado efectivamente a los 

politicos con la clase alta; no obstante la 
cuestion· se oscurece ain mas debido a que 

parte importante del resentim iento se refie 

re a criticas partidarias ya sea de un politico 
liberal o uno conservador. Los artesanos te 
n ian muy claro quienes eran responsables 

• 
de su abandono en la poljtica social y eco- 
nomica, de quien eran las guerras civites que 
perturbaban la econom (a y distraian a los 
hombres de su trabajo, y quienes eran los que 
e # e e e ¢ 

imponian impuestos injustos, 

El ultra catolico Julian San Martin escri 
bio en 1893 (cuando habia un gobierno con 
servador) que en Ecuador las artesanos, las 
industriales, las trabajadores habian sido lar 
gamente ignorados par las gobiernos, las que 
nunca les ex tendieron 'su mano protectora', Y, 
si es que incentivaban los oficios, nunca ayu 
daron a las artesanos nacionales. 

El artesano es la porci6n del cuerpo social 
e 

que mas cargas tiene que soportar y mas 
deberes que llenar. El artesano, el indus 
trial, el obrero, el menesteral, no solo paga 
al Estado, en igualdad relativa, todas las 
contribuciones, todos los pechos y gabelas 
que pesan sabre la Nacion toda, sino que 
es el el inico y directo contribuyente, por 

que, el propietario, el agricultor, el comer 
ciante, del artesano sacan, al trabajador 

• 
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oprimen, al menesteral torturan, para pa 
gar lo que les toca ... 65 . 
En octubre de 1911, la celebracion del 

aniversario de la Sociedad Art istica le permi 
tio al maestro sastre Luis Molina hablar sabre 
el tema 'trabajo'. En su discurso se refirio a 
la general izada creencia acerca de que las 
trabajadores eran bestias de carga en tiempo 

de paz, y, carne de carion, en tiempos de gue 
rra 66. Al examinar la veracidad de esta per 
cepcion Molina encontro que era acertada. 

Los trabajadores pagaban sus impuestos y 

eran manipulados cinicamente por los go 
biernos. Y eso no era todo: 'las clases socia 
les que se creen mas elevadas, los explotado 
res de oficio y los gobiernos, no han hecho 
otra cosa que aprovecharse de la buena fe 
y la humildad digamos de ese m ismo pueblo 
para enriquecerse, para gozar de toda clase 
de comodidades, para convertirse en seiiores 
feudales, a costa del sudor, de la sangre y 
hasta de la vida misma de la infeliz clase que 
nos ocupa' 67_ Y en relacion a los lideres 

politicos: 'ZY los caudillos?... iOh! los caudi 
llos... Haciendo escalones sobre tantas vic 
timas han subido al pedestal de sus ambicio 

nes'; y una vez all i descuidaban completa 
mente a la clase trabajadora 58 

Aunque los artesanos de Quito se creian 
una clase explotada, vfctima de la elite y es 
pecialmente del gobierno, su imagen ten (a 
otros elementos. En primer lugar los arte 

sanos mostraban gran orgullo en su vocacion 
y segundo, se veian a ellos mismos como • 
unificados para poner fin a la explotacion a 

traves de sus propios esfuerzos. En una so 
ciedad donde la elite despreciaba el trabajo 
manual, el orgullo de los artesanos por su 
trabajo era particu larmente mordaz, y pa 
recia que la clase alta debiera estar agradecida. 
Repetidamente las artesanos argumentaban 
que ellos constituian la fuerza productiva, 

progresista (y en ocasiones socialmente res 
ponsable) de la naci6n. Sin las artesanos, el 
Ecuador, seria ain mas atrasado de lo que 
era. Par supuesto, frecuentemente tales afir 
maciones estaban ligadas a peticiones espe 

cificas al gobierno por proteccion o a criti 
cas de ciertas pol iticas, pero para nuestro 
proposito la vision de los artesanos revelaba 
una conciencia y un orgullo de clase basado 
en su papel como trabajadores y en algun 

sentido de su importancia para la comunidad. 
A raiz de la imagen de explotaci6n, su im 

portancia para el Ecuador, y a partir de la 
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realidad de su falta de poder y en muchos ca 
sos de su pobreza, naci6 la convicci6n de que 
la clase trabajadora estaba a punto de poner 
fin a dicha situacion, Frecuentemente en to 
no militante, los artesanos declararon su de 
terminaci6n de hacer escuchar sus deman 
das por parte de las autoridades, y de forzar 
a la elite a apreciar su aporte, En verdad este 

era mas un grito de frustracion que de mili 
tancia, pero reflejaba un estado de inimo que 
tenia bastante poco que ver con la realidad 
excepto en un sentido: que se estaba alcan 
zando lentamente momentum en la organi 
zaci6n del Segundo Congreso Obrero, en 
1920, y a los trigicos eventos de noviembre 
de 1922 en Guayaquil. Las divisiones dentro 
del movimiento demostraron ser mas fuertes 
que las fuerzas unit icadoras. Pero es nece 
sario reconocer que los artesanos planteaban 
que su descontento y determ inaci6n dar ian 

paso a un nuevo d fa. 
En 1918 por ejemplo, ''La Voz def Obre 

ro'', publicada por la Sociedad Artistica, Ila 
mo a trabajar duro y disciplinadamente para 
la preparacion del Segundo Congreso, a rea 
lizarse dos afios despues. Decia, aqul no hay 

legislaci6n social, excepto el C6digo de Po 
licia que no hace sino oprimir a 'la pobre 

desheredada clase proletaria'. A aquellos que 
argumentan que no existen problemas en el 
Ecuador, 

Entiendase y lo decimos con todo el fervor 

de obrero que el tiempo de las serviles ter 
mino hace siglos y si per conquistas de los 
despotas subyugaban a los hombres some 
tiendolos a sus caprichos y liviandades, 

esos tiempos pasaron a la h istoria para 
escarnio de esos inhumanos agentes de la 
maldad 59 

Mientras que la imagen de un movimiento 
fortalecido gano mayor creencia hacia 1920, 
existe alguna evidencia que muestra que los 
trabajadores se veian ellos mismos en termi 

nos menos obsequiosos. A fines del siglo pa 
sado y comienzos del actual los volantes y 
editoriales escritos por los artesanos suger ian 

que el los no deberian pretender ser escrito 
res, ni dar opiniones ni mostrar mucha am 
bici6n. Un volante comenzaba: 'Con la ti 
midez propia del humilde artesano...' 79. La 

primera edicion de ''El Artesano'' enfatizaba 
que, aunque el proposito del peri6dico era 
educar e informar a los artesanos, los edito 
res no abrigaban am biciones de convertirse 
en periodistas o cientistas pues estaban cons- 

cientes 'del peldario social que ocupamos' 71 

lndudablemente muchas de tales afirmaciones 
, . . 

eran retoricas que empezaron a extinguirse er 

la medida que pasaba el tiempo Y que el 

movimiento crecia en tamaiio y confianza. La 
explicacion debe tener que ver, en alguna 

medida, con la profundizacion de la crisis que 
requer ia una retorica mas violenta y, simul 

taneamente, un cambio de generaci6n en el 
liderazgo: para 1920, aquellos que habian 

fundado la Sociedad Artistica estaban muer 

tos, o, reemplazados desde hace bastante 
tiempo por dirigentes mas jovenes. Los ar 

tesanos creian que ellos eran una clase opri 
mida, descuidada y explotada pero tambier 

el elemento productivo de la sociedad en pro 
ceso de desarrollar sus fuerzas para exigir lo 
que les correspond ia, 

De all i se seguia que la organizaci6n y la 
unidad eran esenciales para lograr sus objeti 
vos, y que el I lamamiento a sol idarizarse in 
dicaba la existencia de divisiones. 

Las constantes convocatorias de los arte 

sanos a la solidaridad reflejaban su concien 
cia de que solo la unidad convertiria efectivo 
al movimiento. Cuando Luis Molina hablo 

sabre el 'Trabajo', delineo algunas direccio 
nes para el movimiento: La primera era edu 
cacion y la segunda solidaridad, la piedra so 
bre la que el futuro de la clase trabajadora 
debe construirse. 'No busquemos idealismos 
que mis tarde pueden trocarse en ligrimas y 

amargu ras efectivas; luchemos por levantar 

nos, merced a nuestro propio esfuerzo y uni 
monos con lazos indisolubles para que la cu 
chilla del tirano o las viles promesas del cana 

l la se hagan pedazos ante la fuerza de la 
union' 72 

Un claro indicador de la unidad es el nivel 
y efectividad de la organizaci6n. Un analisis 
de la organizaci6n de los artesanos sugiere 

que durante un per iodo de treinta arios las 
habil idades organ izacionales se desarrollaron 
rapidamente; que dentro de las mismas or 

ganizaciones frecuentemente existian conflic 
tos, confusi6n y alga de deshonestidad; que 
alcanzaron un limitado exito ya sea en el me 
joramiento de las condiciones de vida de la 
clase trabajadora, o, en la presentacion de un 
frente s61 ido, y que aquel los grupos que lo 
hicieron independientemente cuyos proposi 

tos estaban claramente definidos, obtuvieron 
mayores logros, como era el caso de la socie 
dad funeraria. 



El C6digo de Policia estipulaba que los ar 

tesanos debian organizarse en gremios dentro 

de cada oficio, y el nombre del presidente, 
del vicepresidente y de todos los miembros, 
empleados y aprendices, debia ser entregado 
a la policia por los maestros mayores el pri 
mero de enero de cada ario y la responsabili 
dad de las organizaciones artesanales resi 
dia en la policia. Las posibilidades de in 
tervencion y represion eran bastante mas 

amplias que las que en efecto ocurrian: la 
naturaleza conservadora del movimiento qui 
terio obviaba dicha necesidad. En realidad, 
y como se sugirio anteriormente, el activo 
papel que jugaron algunos lntendentes y Co 
misarios, facilito, a veces, la organizaci6n es 
tablecida por los maestros dentro de un con 
texto local. El gobierno de Alfaro, al igual 
que sus predecesores conservadores, no le 
tern (a al desarrollo de las organizaciones de 
los artesanos, al contrario, lo incentivaban. 
lndependientemente de su motivo especifico, 

la ayuda entregada a los artesanos por el Es 
tado fue muy importante tanto en su organi 
zaci6n como en su funcionamiento. Par su 
puesto que la pol itica continuo siendo una de 
las causas fundamentales de la division, por 
que lo que les era dado con una mano les 
era quitado con la otra 73, 

Hab is en Ou ito varias organizaciones de 
trabajadores, de diferente estilo, que se de 
fin fan a si mismas por sus funciones y sus ob 
jetivos. Aunque muchas caian dentro de di 
ferentes categorias estaban generalmente 
orientadas hacia problemas industriales o re 
ferentes al oficio, la pol itica, el beneficio y 
bienestar mutuo, los rituales v la educaci6n. 

Los gremios formaban la base de las orga 
nizaciones involucradas en la artesania y la 
industria en realidad, eran el fundamento 
de todo el movimiento artesano. Estos pare 
cen haber surgido de cofrad fas, las que actua 
ban como sociedades de ayuda mutua, que se 
ocupaban fundamentalmente de dar a sus 
miembros servicios funerarios decentes. La evi 
dencia referente a la relacion entre gremio y 
cofradia es escasa. La organizacion formal 

de los artesanos en gremios por parte del 

Estado 'moderno' data de 1884 cuando el 
Vicepresidente Agustin Guerrero decreto que 

la policia deberia registrar a todos los hom 

bres entre 18 y 60 anos que estuvieran prac 
ticando algin oficio, profesion o industria. 
El art iculo 3 se refiere, especificamente, a 

los gremios: 
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La inscripcion contendra una filiaci6n 
exacta del individuo, y la expresion del arte, 
industria o profesion que ejerza; y se formara 

observando la debida separacion de gre 
mios 7< 

El nombre del primer gremio de Quito, 
organizado en 1886, testimonia la progresiva 
naturaleza secular del movimiento: Sociedad 
de Maestros Sastres 'Union y Progreso' 75, 

De acuerdo con su historiador el proposito 
del gremio era mejorar todo el oficio: "desde 
la tecnica hasta la condicion moral de sus 

miembros''. Las puertas de los talleres fueron 
cerradas a los aprendices. analfabetos, los ma- .. 
teriales de trabajo mejorados y pronto los 
sastres quiterios comenzaron a ganar meda 
llas en ferias nacionales e internacionales. 

Claramente, la organizaci6n mas importan 
te de los artesanos, era la Sociedad Artistica 
e Industrial de Pichincha, fundada en 1892 75, 

Su proposito especifico era unificar a los gre 
mios de la ciudad en un frente comin para 
presentar a las au tori dad es las necesidades y 
condiciones de la clase trabajadora ?7· La 

idea encontro rapida aceptacion y la inaugU 

racion formal de la Sociedad tuvo lugar con 

juntamente con la inauguraci6n de la estatua 
de Antonio Jose de Sucre, heroe nacional del 

Ecuador. Asi, la Sociedad abrazo inmediata 

mente funciones rituales e industriales: las 
timosamente, el Resumen Historico es un in 
terminable recital de festividades patrioticas 

y religiosas, en las que tomaban parte los Ii 
deres. La pol itica emergia como la fuerza 
mas divisiva dentro de la Sociedad. Inter na 

mente los conservadores y los liberales lucha 
ban constantemente, y por momentos vio 
lentamente, por el control de la organizacion, 
la cual, coma resultado, se disolvio entre 1894 
y 1905. Los politicos tambien competian por 

el apoyo de la Sociedad: el gobierno de Luis 
Cordero destino alrededor de S/. 6.000 para 
el financiamiento de la compra de la sede 
social permanente y Eloy Alfaro, por su parte, 
puso a la Escuela de Artes y Oficios bajo su 
supervision, la que antes estuvo en manos de 

los salesianos. La Sociedad no podia ser 

cooptada por los liberales debido al conser 
vadurismo dominante dentro de su liderazgo. 
Por otra parte, solo en ocasiones los militan 

tes conservadores obtuvieron el control so 
bre ella: los artesanos liberates permanecian 
en las rangos de la Sociedad y muches se con 
virtieron en dirigentes. Ademis, el gobierno 
liberal que rigio a Quito (y al pais) desde 
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1895 hasta 1925, impidi6 la entrega de la or 
ganizaci6n al partido Conservador. 

Dos ejemplos de organizaci6n con fines 
industrales fueron el Primer y Segundo Con 
greso Obrero. El primero fue convocado en 
Quito coincidiendo con la celebraci6n del 
centenario del abortado intento de indepen 
dencia de Esparia (agosto de 1809) -poco 
auspicioso evento para tratar de aglutinar a 
la clase obrera ecuatoriana por primera vez 78, 
El Congreso fue poco mas exitoso que los es 
fuerzos de agosto de 1809, ain cuando al 
gunas demandas especificas fueron enuncia 
das y se permiti6 una elevacion del grado de 
conciencia de clase. La circular anunciando 
el Congreso, y enviada por el Presidente de 
la Sociedad Artistica (con el acuerdo de los 
delegados de Guayaquil) buscaba obtener 

una legislaci6n referente, entre otras cosas, 
a la compensaci6n de los trabajadores, a sa 
larios minimos, al establecimiento de casas 
para trabajadores invilidos, escuelas ocupa» 

cionales y casas para los nifios huerfanos e 

indigentes, proteccion para la industria na 
cional, abolicion de los impuestos al consu 
me de los art iculos 'de primera necesidad', 
el establecimiento de escuelas, bibliotecas, 
instituciones de ahorro mutuo, etc. 79. El 
Congreso finalize con la firma de la Consti 
tucion de la Union Ecuatoriana de Obreros. 
Aunque esto represento un programa basico 
para el movimiento, poco resulto del Congreso 
que incluia delegados de la elite como tam 
bien de la clase trabajadora, todos divididos 
por problemas regionales y politicos. Incluso 
el acuerdo de celebrar al menos un Congreso 
cada dos arios, fue ignorado· -el Segundo 
Congreso se convino finalmente para 1920, 

Los logros fueron meramente de que la reu 
nion se realizo y que los trabajadores del 

Ecuador formularon algunos principios 'basi 
cos 80 

Como se anot6 antes, el Segundo Congreso, 
ya sea intencionalmente o no, puso en con 
frontacion el tema basico de quienes estaban 

comprendidos dentro de la clase trabajadora. 
Esto era esencial para decidir sabre un progra 
ma para el movimiento, representando asi 

un avance significativo hacia su organizaci6n. 
Las resoluciones tambien reflejaron cambios 
acerca de las cuales eras las preocupaciones 
centrales de los delegados: ellos plantearon 

el estimulo al sector agricola, el incremento 
en el salario de los trabajadores agr icolas (y 
tambien para los trabajadores manuales de 

la ciudad), el establecimiento de escuelas de 
agricultura, legislacion que protegiera a las 
mujeres trabajadoras e incentivos a sus or 

ganizaciones, el establecimiento de escuelas 
para mujeres, supervisadas por trabajadores 

de las sociedades locales, y el incremento del 
salario de las mujeres 91, Quizis, la accion 

mas significativa del Congreso, fue la reco 

men dacion a los trabajadores asalariados para 
que formaran sindicatos industriales. Pero esto 
no significaba mucho para la clase trabajadora 
quiteria, predominantemente artesanal, y por 
tanto dominada por el maestro y el taller. 

Entre las organizaciones de trabajadores 
orientadas politicamente, el Circulo Cato 
lico era la mas antigua, (organizada en 1894 y 
reorganizada en 1906) y tambien, la mas efec 

tiva. Esta reconocia abiertamente sus V inculos 
con la elite, la Iglesia Cat61 ica y el Partido 
Conservador. En realidad, uno de sus funda 
dores, Jacinto Jijon y Caamano, se convirtio 
en el lider del Partido Conservador, y otro 
lider anterior f igur6 mas tar de de man era 
prominente en la politica ecuatoriana, Jose 
Mar ia Velasco Ibarra. El Circulo se fijo otras 
funciones, a ser revisadas enseguida; no obs 
tante, jugo un importante rol politico al man 
tener la naturaleza conservadora del movi 

miento artesano quiterio a traves de los con 

tactos entre la clase trabajadora y los miem 
bros de la elite, 

Por su parte, los liberates nunca lograron 
construir una organizaci6n similar, para atraer 
hacia sus banderas a los trabajadores. Desde 

1908 a 1911, los intentos de controlar la So 
ciedad fallaron estrepitosamente, a pesar de 

las ticticas de mano dura, como el copar el 

salon de sesiones, y, otros metodos cuestio 

nables. La mayor ia de los artesanos quiterios 
eran solidos conservadores o estaban dispues 
tos a mantener la Sociedad fuera de la pol i 
tica. En consecuencia Jose Vascones, con la 
ayuda de Miguel de Albuquerque, un radical 
costerio que era ciego, y del entusiasta apoyo 
de Alfaro, llevaron algunos liberates de la So 
ciedad a formar la Union Obrera de Pichin 
cha 82. Es significativo no obstante que la 
organizaci6n no haya obtenido demasiado 
apoyo y que se supiera poco de ella. Ouizis 
la muerte de Vascones, en 1911, provoco 
su desin tegracion 33, 

La dura lucha entre los liberales y los con 
servadores durante gran parte del periodo 
que va de 1890 a 1920 llevo de vez en cuando, 
a los grem ios y a ciertos artesanos a la arena 
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pol itica y provoco la organizaci6n de grupos 
ad-hoc de artesanos. Sin embargo, en las 
lealtades pol iticas de los gremios no hay un 
patr6n consistente, ni tampoco emerge una 
organizacion permanente. En base a la infor 
maci6n disponible, los tipografos aparecer ian 
favoreciendo a los I iberales, pero ser ia peli 

groso adscribir a alguna tendencia pol itica 

a cualquier otro gremio. Poster iormente apa 

recieron al menos dos proyectos con propo 
sitos politicos: uno, en julio de 1919, una 
alianza entre los capitalistas de Quito y la 
Liga Nacional Obrera Antisocial ista para 
'emplear los medias posibles para impedir 

el desarrollo y las manifestaciones del socia 
lismo' 84, El otro proyecto contemplaba el 

poner a un representate de la clase trabaja 
dora dentro de la legislatura nacional, En 
febrero de 1918, "La Voz del Obrero", el 

vocero de la Sociedad critic6, en su articulo 
editorial, a los 'grandes intelectuales' por no 
hacer nada por la clase trabajadora, excepto 
aprobar impuestos y crear dificultades admi 
nistrativas. La clase trabajadora de Pichincha 
decia "La Voz" no desea involucrarse en po 
litica: tan solo quiere representacion en el 
proximo congreso 95, 

Las organ izaciones de los ar tesanos cre 

cieron de la necesidad de apoyo mutuo, y 

en cierta medida, casi todas ellas incluian es 
to dentro de sus funciones. Las cofrad fas, 
que entregaron la base para la formaci6n de 
los gremios eran, ante todo, sociedades mor 

tuorias -una de las grandes preocupaciones 
de las artesanos era tener un funeral decen 
te. Esta funci6n estaba entre aquellas del 
Circulo Catolico asi como entre las de la So 
ciedad Protectora de Artesanos, fundada en 
1911. Su primer presidente fue Victor Mifio, 

que en su discurso inaugural dijo: 'El objeto 
de esta Sociedad es aunar las energ(as y favo 
recernos mutuamente en los momentos mis 

angustiosos de la vida, en aquellos en que la 
soledad y la carencia de recurses aumentan 
el dolor y sumergen el alma en profundo aba 
timiento; viene a prodigar lenitive al pesar 
que ocasiona la enfermedad y muerte de un 
miembro de la familia' 86 Cuando en 1917 

el Concejo Municipal de Quito propuso hacer 
se cargo de las propiedades de la Sociedad 
Funeraria Nacional, la clase trabajadora pu 
blico una energica protesta@7, Ademis de 

los funerales, algunos de los gremios y el 
Circulo Catolico, esperaban poder entregar 

ayuda a los trabajadores desempleados e in- 

vilidos. La informacion sobre la efectividad 

de dichos esfuerzos es poco clara, pero en 
1917 el Circulo Catolico, cuando los precios 

de comestibles subieron, propuso la formaci6n 
de una cooperativa para comprar algunos ar 
ticulos al por mayor, para luego venderlos 
al mas bajo precio posible 98. En 1913, y con 

la ayuda de fondos gubernamentales, la So 
ciedad Artistica I lev6 adelante la construccion 
de una Asilo de Obreros invilidos. 

Aun cuando ninguna sociedad de trabaja 

dores se establecio con el proposito exclusivo 
de seguir rituales, muchas de estas organiza 
ciones destinaban considerable tiempo, esfuer 

zo e incluso, dinero, a las celebraciones pa 
trioticas y religiosas. Por ejemplo, la funda 
cion de la Sociedad Artistica coincidio con 
la inauguraci6n de la estatua de Sucre, mien 
tras que, por otro lado, en 1908, la Sociedad 
Tipogrifica condujo a la ciudadania en la 

organizaci6n de la celebracion, para dar la 
bienven ida a la largamente esperada llegada 
del ferrocarril a Quito. Los artesanos se veian 
a si mismos y eran vistos por la comunidad 
como esenciales en la realizacion de todo ri 
tual patriotico; lo mismo puede decirse res 
pecto a la actividad rel igiosa. Su profu nda 
fe, fomentada por aquellos como Julian San 

Mart in a traves de El Industrial, encontr6 
expresion en el culto a varies santos patro 
nos. Posiblemente dicho culto era la princi 

pal funci6n de la Sociedad de Obreros de San 
Jose 'La Tola'. La frecuencia con que los ar 
tesanos participaban en las festividades reli 
giosas y patrioticas demuestra la persistencia 

con que buscaban aceptacion por parte de 

la elite quiteria; Ademas era tambien una de 

las pocas actividades a realizar en una ciudad 
muy tranquila. 

Varias organ izaciones de la clase trabajado 
ra se dedicaban a la educaci6n. Los maestros 
crefan que la clave para aumentar sus ingresos 
e influencia estaba tanto en el perfecciona 
miento de sus habilidades (normalmente me 

diante la aplicacion de tecnologia) como en 
el aprender a leer, escribir y contar. En con 
secuencia, las instituciones educativas eran . , . . 
importantes en si mismas, y se constituyeron 

en focos de conflicto. Una de las luchas mas 
largas y profundas dentro de la Sociedad Ar 
tistica se referia al control de la biblioteca, 
en tanto que los liberates y conservadores lu 
chaban por la Escuela de Artes y Of icios. Es 
ta instituci6n en si, por su continua asocia 

cion con los artesanos, merece un estudio de- 
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tallado: Garcia Moreno fund6 la escuela en 
1869 Ios Hermanos Cristianos se h icieron 

I 

'cargo de ella por un tiempo, y, despues de 

un breve interludio de control secular entre 
1884 y 1886, los Salesianos asumieron SU SU 

pervision hasta 1895, cuando los triunfantes 

liberales los expulsaron 99, EI mismo funcio 

nam iento de la escuela se convirtio, durante 
1901 y 1902 en un tema para el diario ''El 
Tiempo''. Aparentemente, lo caracteristico 
era el mal manejo, la baja asistencia y la neu 
tra instrucci6n y discipl ina. El diario lo lla 
mo 'un cadaver' y planteo su reorganizacion; 

sin embargo, la escuela sobrevivio y retuvo 

su papel como campo de entrenamiento pa 
ra los artesanos de Quito. 

Otra instituci6n educativa fue la Escuela 
Noctura de Artesanos, fundada en marzo de 
1901, con aporte del gobierno. Su curr icu 
lum incluia clases de idioma ingles, las cuales 
alcanzaron tal popularidad que las artesanos 
pidieron que se cambiara su horario para po 
der asistir, de 7 a 8 p.m. a 8 a 9 p.m., lo 

cual era mas conveniente para la clase traba 
jadora quiteria. que terminaba de trabajar 
a las 6 p.m. 91. Al igual que la Escuela de 

Artes y Oficios, la escuela nocturna experi 
ment6 dificultades al presentarse problemas 

de disciplina, organizacion y asistencia. ''El 
Tiempo'' plante6 su cierre 92, Efectivamente, 

la escuela fue reorganizada pero al reabrirse 
solo unos 20 artesanos asistieron a la ceremo- 
n ia. Au nque sobrevivi6, las largas horas de 
trabajo de las artesanos hacian dificil la asis 
tencia. Varios gremios mantenian tambien 
escuelas: la mas prominente era la de las 
sastres, la Academia de Corte y Confecci6n, 
establecida en 1906 bajo la direcci6n del in 
fatigable Manuel Chiriboga Alvear. Los zapa 
teros ten ian una escuela, y la mayor ia de las 
gremios trataban de avanzar tanto en la teo 

ria como en la practica de su oficio. Existe 
alguna evidencia en ese sentido en las docu 
mentos de la lntendencia, donde se hace re- 

• 
ferencia al esfuerzo de las betuneros. 

La prensa de las artesanos comunicaba al 
resto de la co mun idad las preocupaciones de 
la clase trabajadora y, ademis, facil itaba la 
comunicaci6n entre ellos mismos. La prensa 
podia tambien jugar un papel politico parti 

dista coma era el caso de ''El Industrial'', que 
frecuentemente editorial izaba sabre proble 
mas tan candentes como el ferrocarril, las 

pol iticas educacionales y religiosas, y la eco 
nomia, sin necesariamente adoptar una linea 

partidista. No obstante, la prensa no fue capaz 
de formular un programa politico coherente 
para la clase trabajadora y f ue, sorprendente 
mente inarticulada con respecto a problemas 

laborales especificos. En relaci6n a los proble 

mas internos la prensa sirvi6 para difundir 
informacion tecnica, elevar la conciencia so 

cial, la conciencia de clases y reportar sobre 
algunas actividades de importancia para las 
artesanos, coma eran las exposiciones. 

E ntre 1890 y 1920, aparecieron varios pe 
riodicos, de las cuales ''El Artesano', "EI 
Obrero'' y ''La Vaz del Obrero'' eran publi 
cados por la Sociedad; los ultraconservadores 
leian "El Industrial', de Julian San Martin, 

que fue publicado desde 1893 hasta 1900, 
fecha de la muerte de este; el Centro Catolico 
apoyaba "El Obrero"; Chiriboga Alvear al 
parecer apoyo la edici6n del ''Obrero Feliz'', 
de corta duracion y de limitada circulaci6n; 
el diario de las sastres era ''El Sastre Ouite 
rio" y el de los tipografos "EI Tipografo'' 93 

Fina!mente, el volante era un media muy im 

portante de educaci6n y comunicacion, pues 

les permitia a los artesanos responder rapi 

damente a un problema en particular, sin 
incurrir en costos elevados. El gran nimero de 

volantes publicados, ya sea par individuos o 
grupos de trabajadores, atenstigua el impor 
tante papel que jugaron en Ou ito. 

La estructura interna y el funcionamiento 

de las organizaciones de las artesanos estaban 
determinadas por los estatutos, cuya aplica 

cion adecuada era responsabilidad de la poli 
cia. Cuan democriticos o cuinta participa 
ci6n ellos permitian es un punto sujeto a dis 
cusi6n: la evidencia acerca de la influencia 
de las maestros es apabulladora. Los estatu 
tos de gremiales de los cocheros distinguian 
entre dos tipos de miembros, los actives y 
las aspirantes; los primeros poseian el certi 
ficado necesario, lo que en si mismo era una 
prueba de haber cum pl ido con las requisites 
de habilidad necesarias. Al parecer solo ellos 
ten ian derecho a voto 9#, En un caso, el de 

los tipografos, se observ6 un sustancial avan 
ce en la democratizaci6n al permitir estos 

que las mujeres formaran parte del gremio 95, 

Los gremios debian reunirse peri6dicamente, 
donde se recalectaban las cuotas y se hacia 

cumplir la disciplina entre los miembros 96, 

De la evidencia disponible se muestra que ellos 
tendian a reunirse par las tardes, desde las 
7 p.m., o las domingos par la tarde. Las actas 
de la Sociedad Art istica muestran gran preo- 

• 
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cupacion por los procedimientos: el estilo 
era bastante formal, las intervenciones eran 
largas, y, frecuentemente, las reuniones du 
raban mas de dos horas. Los dirigentes y el 
ejecutivo eran elegidos cada ario, pero en mu 
chos cases, los dirigentes eran elegidos un se 
gundo afio, es el caso de Jose Vascones, 

que fue reelegido dos veces como presidente 

de la Sociedad Artf stica. 
Muy a menudo sin embargo las reunio 

nes se tornaban en gritos poco fraternales y 
en algunos casos, en violencia. La causa mas 
frecuente de discordia parece haber side la 
pol itica, pero hay una amplia evidencia acer 
~ de corrupcion y ambici6n entre los diri 

gentes gremiales, siendo tambien una fuente 

de friccion las tensiones entre empleados y 
maestros. Los zapateros sufrieron especial 
mente esta situacion, y en 1908, el gremio 
experiment6 una division en dos fracciones: 
mientras la direcci6n se encontraba en Guaya 
quil una fraccion opositora organizo un 
golpe con el resultado de que ambas frac 

ciones solo funcionaron brevemente; even 
tualmente el lntendente intervino para tra 
tar de reconciliar a las partes. AI mismo 

tiempo los herreros tambien luchaban entre 

ellos: el 21 de diciembre el gremio se reunio 
bajo la supervisi6n de un comisario. De 
acuerdo con el relate de "EI Tiempo", la 

reunion comenzo en orden, pero la eleccion 

de la nueva directiva termino en una gresca 
que dejo tres heridos y varios contuses. 

El motivo de semejante tunda fue el de 

que unos estaban porque el gremio nom 

b rara sus representantes a la Confede 
racion Obrera y otros miembros todos 
de la Sociedad Artistica de Pichincha 
porque no se los nombrara 97 

La lucha entre las dos fracciones conti 
nu6 en la Plaza de Santo Domingo donde fi 
nalmente la policia la control6. 

Dadas las largas horas de trabajo de los 
artesanos, todas las organizaciones se enfren 
taban al ausentismo come uno de los pro 
blemas mas series. Ya sea se tratara de clases 
nocturnas o de reuniones del gremio de los 
tipografos, el mismo puriado de miembros 
era el que jugaba un rol active, esto es, asist ia 
a las reuniones o a clases. 

Los papeles de la lntendencia estan reple 
tos de excusas por no asistir a una reunion 
o de explicaciones por que no se podian pa 
gar las multas correspondientes a la no asis 
tencia a reuniones. En realidad para aquellos 

artesanos mas pobres y de las ramas peor 
remuneradas, estas deudas podian ser muy 
onerosas. Entre los tipografos solo los desem 
pleados eran excusados de estas deudas, 98 

La calidad de la dirigencia era tambien 

cr itica para la supervivencia de las organi 
zaciones. Ciertamente la Presidencia de la 
Sociedad Art i'stica ten ia consigo un gran 
prestigio y, a algunos como Jose Vascones, 

les permitia avanzar en la consecucion de sus 
ambiciones politicas. I ncluso los presiden 
tes de los diferentes gremios ten ian un lugar, 
de honor en el seno de la comunidad, estan 

do dicho prestigio en directa relacion con 

la importancia del gremio. EI hecho de ser 
dirigente significaba principalmente el ocupar 
un lugar preferencial en la parada o tener 
la posibilidad de decir un discurso, pero 
tambien significaba la posible influencia 

sobre la direcci6n de todo el movimiento. 
Los empleados de una peluquer ia, la Pelu 
quer (a. Francesa, atacaron al presidente en 
ejercicio del gremio porque el se negaba, o 
descuidaba, (ello no es claro) a nombrar a 
un delegado al Segundo Congreso Obrero. 

Los cinco firmantes planteaban que el gremio 
habia estado en desorganizacion por cuatro 
arios debido a una decidia imperdonable 
y a un egoismo predominante, Ellos le pedian 

al comisario que convocara a una reuni6n 
de todos los propietarios de peluquer ias de 

manera que, con los empleados pudiera ser 
nombrado un nuevo directorio y se nomi 

nara un delegado al Congreso; la peticion 

tuvo exito 99. Al mismo tiempo 27 joye 

ros le sol icitaron al I ntendente que desti 
tuyera al presidente de su gremio por des 
cuidar sus deberes: el tambien habia dejado 

sin nominar representante de los joyeros al 

Segundo Congreso 100 
Las cualidades del liderazgo de los ar 

tesanos quiterios son dif iciles de definir; 
quizis lo caracteristico de la mayoria de los 

lideres era la ambici6n, el titulo (maestro), 

la educacion y, posiblemente, cierto deseo 
de incursionar en pol itica. Los presidentes 

de la Sociedad Artistica constantemente 
se relacionaban con politicos y, en el case de 
Vascones, nos encontramos con uno que 
efectivamente se convirtio en politico. Es 
dificil decir tambien hasta que punto el com 

promiso de mejorar las condiciones econo 
micas y sociales de los trabajadores era una 
de las caracteristicas de los I ideres artesanos 
ya que muy pocos de el los se identificaron 
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con programas coherentes, y mucho menos 
las llevaron a cabo. En el movimiento quite 
rio no surgio ningin Albuquerque, Manuel 
Chiriboga Alvear, que jug6 un papel extre 

madamente importante dentro de las arte 
sanos, rechazo resueltamente el convertir 
se en dirigente de la Sociedad Artistica, 

pues se habia desi lusionado muy pronto al 
ver la turbulenta politica interna de la orga 
nizacion; sin embargo, su manejo del lengua 
je escrito, su conservatismo, su rectitud 

y profundo sentido del honor lo convirtie 
ron en uno de las estadistas def movimiento. 
A pesar de su ostentacion y de su incansable 
rectitud el mantuvo gran prestigio y contac 
tos, tan to dentro de los I iberales como de 
conservadores. 

Hay algunas instancias de revueltas desde 
las bases, pero los documentos no distinguen 
claramente a las empleados de las maestros; 
en los dos ejemplos mas claros estuvieron in 
volucrados los sastres y los peluqueros. Los 
sastres, durante la huelga de 1918, se apar 
taron para formar su propia organizacion, 
en tanto que los empleados de peluquer ias, 
tal coma se anoto anteriormente, se opu 

sieron al liderazgo inactivo que amenazaba 
con privarlos de representaci6n en el Se 
gundo Congreso Obrero. Durante la huelga 
el grem io de las sastres fue fuerte y bien 
organizado a diferencia del de las peluqueros 
que fue debil e inactivo; ambos hechos ocu 

rrieron en media de dificultades economicas; 

y en ninguno de las casos hay muestras de 
un desaf io extendido contra la dominaci6n 
de las maestros dentro del movimiento 

(*) En gran medida, este ensayo es el resultado de 
la colaboracion de Jaime Duran y Diego Pala 

cios, del Instituto Nacional de Formacion Obrera y 

Cam pesina. Sin su ayuda ain estar ia perdido en los 
Archivos de Quito en busca de material. Pero nues 
tra cooperacion fue mis alli de la recoleccion de 
documentos: ellos, decidida y generosamente con 

tribuyeron con sus ideas y conocimientos a demos 

trar como debiera funcionar una experiencia inte 
lectual, haciendo asi de mi breve permanencia en 

• 
trabajador. Pero m&s alla de estos trozos de 

informacion no es posible profundizar mas 

la investigaci6n. 
Entre 1890 y 1920 los artesanos demostra- 

ran una creciente habilidad organizativa, 

De una vez, crecieron numerosas organizacio 

nes de la clase trabajadora, asi como se desa 
rrollaron gremios y el movimiento alcanzo 
mayor complejidad, Indudablemente, dicha 
tendencia, reflejaba una creciente preocupa 

cion por su ubicaci6n social y sus necesida 
des: por ejemplo, hay una gran diferencia 
entre el estilo y la efectividad de los comien 

zos de la Sociedad Artistica y la retorica del 
Segundo Congreso Obrero. 

Sin embargo, el que la clase trabajadora 
se convirtiera en mas consciente no quiere 

decir que, coma clase, fuera mis militante, 
El conservatismo politico y sus estrechos la 
zos con la elite han sido caracteristicas del 

movimiento hasta nuestros dias; en este senti 
do los trabajadores quiterios eran bastante 
distintos de sus hermanos de Guayaquil. En 
consecuencia, las logros del movimiento fue 
ron limitados; la legislatura aprobo muy po 
cas I eyes en favor de los trabajadores y, en 
general, la capacidad de presi6n de I os arte 
sanos sobre la sociedad se mantuvo debil. Pe 

ro las causas de lo anterior inclu ian algo mas 
que conservatismo politico: el movimiento 
sufria de profundos conflictos internos que, 
muy a menudo, le impidieron una militancia 
mas abierta. · La ideologia, el status, el ingreso, 
la raza y la educacion contribuyeron a dicha 
division y, por tanto, a la impotencia del 

movimiento. 
» 

\ 

Quito una maravillosa experiencia. Para ellos mi 
respeto y profundo agradecimiento. Es tambien un 
placer agradecer al Dr. Nick Mills, Jr., al Dr. Alfredo 
Costales Samaniego, al Padre Juliin Bravo, S.J. y 
a todos aquellos bibliotecarios, cuyos nombres des 
conozco, por su colaboracion y paciencia ante mis 
interminables consultas. Fmalmente, debo manifestar 
que todas las insuficiencias de este ensayo, donde 
ellas aparezcan, son solo mias y a pesar de los es 
fuerzos de aquellos previamente mencionados. 
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NOTAS 

(1) El material del censo es, desafortunadamente, 
muy deficiente. Este fue realizado en 1906 

e incluyo a 50.841 personas; no obstantc, el respon 
sable de su realizacion critico muy duramente la 
informacion planteando que era sustancialmcnte 
menor que la poblacion efectiva. Ver ''Censo de la 
Poblacion de Quito'', 1 ° de mayo de 1906, lnforme 
dcl Director General de Estadisticas al Ministerio 
del Ramo, pp-1-1. En 1922 el Gobierno ordeno 
otro censo, esta vez para todo el pais pero pareciera 
que solo sc recibieron rcsultados de Loja y Pichin 
cha. Nunca he visto el Censo, y despues de muchas 
horas de bisqueda, he concluido que esti perdido 
o enterrado en los archivos del Ministerio de Go. 
bicrno una partc del cual esta er el Archivo Nacio 
nal todavia no cl.asificada, o posiblemcnte en el Mi 
nisterio de Defensa donde fueron depositados ul 
rimamente algunos papeles del Gobierno, presumi 
blemente para· mantenerlos muy cuidadosamente 
guard ados. 

Los resultados para Quito fueron ampliamente 
difunclidos y alcanzaron a 80. 702 personas. . 

(2) Ibid. Cuadro N. Estas ocupaciones fueron 
seleccionadas por el autor de unas 98 que , 

aparectan, 

(3) Este es el tema de un articulo que se encuen 
tra actualmente en preparacion, 

(4) Adolfo Jimenez: "Guia Topogrifica, Esta 
distica Politica, Industrial, Mercantil y de 

Domicilios de la ciudad de Quito", 1894, p.207. 

(5) ''El Ecuador, Guia Comercial Agricola e 
Industrial de la Repiblica", editada por la 

Comparia del Ecuador, Guayaquil, 1909, p.1255. 

(6) '·Gufa Topogrifica", op. cit., pp. 205--211. 

(7) Desafortunadamente, las inicas referencias 
encontradas fueron cscritas por Manuel Chi 

riboga Alvear. En ''La Sastreria, su desenvolvimiento 
en el siglo XX", Quito, 1917, el capitulo V se ocupa 
fundamentalmente de los 'maestros sastres y modis 
tas nacionales'. Tambien incluido en su 'Resumen 
Historico de la Sociedad 'Artistica e Industrial de 
Pichincha" (1892--1917), 2 Tomos, Quito, 1917, 
Imp. y Encuadernacion Nacionales, se encuentran 
varios perfiles biogrificos de los dirigentes de la So 
ciedad. Ademis, se puede decir que este estuclio es 
basico en la historia del movimiento artesano, no 
solo de Quito sino de todo el pais. Cuando en 1900, 
murio Juan San Martin el ultraconservad or fabrican 
te de espejos y editor de ''El Industrial", varios obi 
tuarios entregaron algunos dctalles de su vida. Ver 
el volante Juliin San Martin", 18 de abril, 1900, 
en ''Hojas Volantes: 1897-1900'' que sc encuen 
tran en la biblioteca · Aurelio Espinosa Polit, Coto 
collao (esta biblioteca mantiene una excelente co 
leccion de Hojas Volantes" contenidas en volii 
menes organizados, mis o menos, cronologicamen 
te. Todos los volantes consultados en la investiga 
cion para este ensayo pueden ser encontrados en 
la coleccion citada); y en ''El Industrial'', 30 de 

abril, 1900. Este fue el iltimo niimero del perio 
dico y fue dedicado a la memoria de San Martin. 

( 8) Chiriboga Alvear: "La Sastreria", op. cit., 
• p. IX. 

(9) Ibid., p. 130. El inico caso de inversion en 
la industria, de los aue conozco, es el de En. 

dara; los otros. sastrcs prosperos colocaron su di- 
nero en actividades mercantilcs. No obstante, para 
determinar donde dirigian sus exccdentes los arte 
sanos, se requiere investigaciones adicionales. 

(10) Luis T. Paz y Miro: "Monografia de la Pro- 
vincia de Pichincha", en 'Monografia Ilus 

trada de la Provincia de Pichincha", Quito, 1922, 

p. 16. 

(11) El cfecto de) ferrocarril es discutido en otro . , 
ensayo en preparacion, pero no parecc que su 

impacto sobre la economia de los artesanos haya si 
do demasiado significativo . 

(12) "C6digo de Policia de la Repiblica del Ecua 
dor''. Cuarta Edicion Oficial con las reformas 

posteriores a la edicion de 1906. Quito, 1921, p. 38. 

(13) Ver esta correspondencia en los papeles no 
clasificados de la lntendencia, especialmente 

la carta del prcsidente del gremio de los panaderos, 
Domingo Chico, escrita el 27 de septiembre, 1919 
al Comisario encargado de los gremios. Chico hacia 
notar que en su reunion mas reciente, el Comisario 
habia pedido un tributo para el Presidente de la 
Repiblica, para el Ministro del 'Ramo' y para el 
Jefe Provincial de la Policia. La mocion fue apro 
bada pero, segin Chico, el pago de tributos a tales 
personalidades era 'contraproducente': 'que nada 
de bueno hacen por el pueblo, siendo asi que la 
Sociedad (de panaderos) solo y inicamente conce 
dio esa distincion al que hoy esta de Director de 
Gremios'. Recienterente, cierta informacion pro 
veniente del Ministerio de Gobierno, rel.acionada 
con el mantenimiento del orden y la seguridad en 
la provincia de Pichincha, desde fines del siglo pasa 
do hasta comienzos del actual (hasta la decada de 
los 20), fue depositada en cl Archivo Nacional de 
Historia, pero ella esta en atados y ain no clasifica 
da. El Director del Archivo, Dr. Alfredo Costales 
Samaniego, muy genrilmente, me permitio tentar 
suerte entre estos papeles que contienen mucha 
in formacion sobre los artesanos en la medida que 
sus asuntos institucionales estaban bajo la supervi 
sion del Intendente, que tambien era responsable 
del orden piblico. Al Dr. Costales Samaniego y al 
personal del Archivo mis agradecimientos por su 
resuelta ayuda frente a la em bestida de mis peti 
ciones. Si ottos invcstigadores desean consultar es 
tos documentos solo puedo ofrecer los siguientes 
lineamientos no oficiales: Archivo Nacional de His 
toria (ANH), Ministerio de Gobierno, Intendencia 
General de Policia de la Provincia de Pichincha. De 
aqui en adelante, por razones de brevedad me re 
ferire a ellos como lntendencia de Pichincha, pape 
les no clasificados. 

• 
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(14) Intendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de Alejandro Almeida, Primer Comisa 

rio Nacional de Orden y Seguridad, al Presidente 
del Gremio de Albaiiles, 10 de noviembre, 1908. 

(1 S) Intendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de Nicolas Bolarios, Presidente del Gre 

mio de Cocheros al Comisario Alejandro Almeida, 
3 de abril, 1908. 

(16) ·El Tiempo", 4 de diciembre, 1901, edicion 
• Quito. ''El Tiempo" fue editado originalmen- 

te en Guayaquil introduciendose la edicion de Quito 
en 1901, indudablemente para entregar apoyo, en 
la conservadora Sierra, a Alfaro. De aqui en adelan 
te, todas las citas de 'El Tiempo" se refieren a la 
edicion de Quito. 

(17) "EI Tiempo", 26 de junio, 1907. 

(18) En efecto los guayaquileros c@onvocaron al 
Primer Congreso de Trabajadores aparecien 

do como mas militantes que sus hermanos en la 
Sierra. Aqui solo se esta discutiendo acerca de que 
la auscncia de programa era una manifestacion de 
falta de pod er. 

(19) Las masas aprendieron esto durante la tra 
gedia de noviembre de 1922 cuando una huel 

ga que paraliz6 Guayaquil termino con la masacre 
de unas dos mil personas. 

(20) ''El Artesano'', NO 17, 13 de julio, 1892, 
p. 68. Lo que sigue es una version del inci 

dente tal como fue informada en el citado nimero 
del diario. 

(21) La evidencia sobre esta huclga es extremada 
mente escasa. Solo hay una cobertura super 

ficial en "El Comercio'' del 25 de enero, 1918, ver 
sion de la mariana, hasta la del 7 de febrero, 1918. 
Ver tambiin La Voz del Obrero" NO 42, 31 de 
enero, 1918, p.3. Existe tan poca in formacion dis 
ponible que no fue posible determinar como ella 
f ue resuelta. 

(22) ''Codigo de Policia'', op. cit., p.39. 

(23) ''El Tiempo'', 7 de junio de 1902. 

(24) ·"EI Tiempo", 11 dejunio, 1902. 

(25) Indudablemente que cl control cjercido 
por los maestros del movimiento contri 

buyo a la tension existente entre ellos y los emplea 
dos. Sin embargo, la evidencia es escasa y el proble 
ma requiere investigacion adicional. 

(26) En este punto, como en muchos otros, mis 

agradecimientos a Jaime Duran quien, en va 
rias discusiones atrajo mi atencion hacia el, 

• 

(27) Mientras buscaba en la informacion exis 
tente de la Sociedad, tropece con una con 

movedora carta de un orgulloso y ostentoso sas 
tre, requiriendo un cuarto en el Asilo de Obreros. 
parentemente los contactos de Chiriboga Alvear 

eran insuficientes para sufragar las necesidades de 
la vejez, pero no tenemos idea donde paso sus iil 

timos aios, ni cuando murio. 

(28) 

(29) 

'E! Ecuador. Guia Comercial, Agrfcola e 
Industrial de la Repiblica", op. cit., p. 1255, 

Chiriboga Alvear, "Resumen Historico", op, 

cit., Tom o I, p. 72 

(30) Ibid., Flor perdi6 la eleccidn. 

(31) Intendencia General, documentos no cla- 
sificados, carta de Miguel Angel Endara al 

Senor Jefe General de Estadistica y Antropometria, 

24 de noviem bre de 1 908. 

(32) En efecto, de vez en cuando un nirio delin 
cuente era asignado por las Cortes a un 

maestro. Ver ''El Tiempo'', 11 de abril 1902. No hay 
evidencia sin em bar go acer ca de si esta .era una 
prictica normal ni si era una importante fuente 

de trabajo. 

(33) ''El Industrial'', 4 de marzo, 1893, p. 85. 

(34) Estos documentos no clasificados de la In- 
tendencia General estaban relacionados con 

cuestiones relativas al Gremio de Plateros y Jo 
yeros. La peticion de Espinoza fechada el 4 de 
octubre, y, casi con total seguridad fue, de 1913; la 
peticion de Tinta fue el 11 de noviembre de 1913, 
Desafortunadamente encontre muy pocos documen 
tos que indican el tiempo requerido normalmente 
para pasar de empleado a maestro. 

(35) La peticion de Povea fue en enero de 1914, 
Estos documentos fueron encontrados en los 

papeles de Jacinto Sanchez R., Comisario Tercero 
Nacional. 

(36) Intendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de la Presidencia de la Corte Suprema 

al Comisario Segundo Nacional, 13 de enero, 1919, 

(37) lntendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de Manuel M. Ramos al Jefe de Inves- 

tigaciones y Pesquisas, 6 de julio, 1908. • 

(38) lntendencia General, papeles no clasificados. 
Documcnto fechado el 16 de octubre, 1908. 

No tengo informacion acerca de como se resolvio 
el problema. 

(39) No es mi intencion aqui el documentar la 
cuestion detalladamente. Ello lo realizare 

en otro ensayo sobrc los artesanos y la economia 
de Quito, 1890-1920. 

(40) Ver ''El Comercio'', NO 4040, 25 de enero, 
1918, edicion de la mariana. 

(41) Ver La Voz del Obrero", NO 42, 31 de 
enero, 1918, 

(42) "El Comercio'', NO 4060, 6 de febrero, 

1918, edicion de la marana. 
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(43) 

(44) 

"Parcce que el asunto (la huelga) se ha arre 
glado en todos los tallerest. .." 

'El Comercio", NO 4062, 7 de febrero, 
1918, edicion de la mariana. 

(45) "La Voz del Obrero", NO 42, 31 de enero, 
1918. 

• 

(46) No he visto el termino jornalero utilizado 
paralelamente con el artesano; el primero 

se referfa a trabajadores no calificados. 

(47) Chiriboga Alvear no es muy claro en rela- 
.cion a esto y tampoco detalla las discusiones. 

En un punto Julian San Martin propuso a alguien 
para ser miem bro que fue rechazado, debido a que 
no practicaba ningin comercio, industria u oficio. 
Ver "Resumen Historico", op. cit.,, Tomo I, pp. 
61-65. 

(48) 

(49) 

(50) 

Chiriboga Alvear: Resumen Historico", op. 
cit., Torno I pp. 5-11. 

Por ra.zones no muy claras para mi este pron 
to fracaso, siendo reorganizado en 1906. 

Los estatutos fueron publicados en el ••Jn. 
dustrial", 10 de marzo, 1894. 

(51) Chiriboga Alvear: 'Resumen Historico", op. 
cit., Tomo I pp. 312-313. 

(52) Anonimo; "Actas del Segundo Congreso 
Obrero Ecuatoriano reunido en la ciudad de 

Guayaquil el 9 de octubre de 1920°, Guayaquil, 
Tip. y Lit. de la Sociedad Filantropica de Guayas, 
1921, pp. 24-27. 

(66) 

(67) 

Chiriboga Alvear: "Resumen Historico", op. 

cit., Tomo II p. 214. 

Idem. 

(68) Ibid., p. 215. La puntuacion es de Molina. 
Este es, quizis, el ataque mas vigoroso a a cla 

se alta que encontre en mi investigacion. 

(69) "La Voz del Obrero", NO 42, 31 de enero, 
1918. 

(70) Volante, "Discurso pronunciado en la inau- 
guracion de la Escuela Nocturna de Artesa 

nos'', 8 de marzo, 1901, "Hojas Volantes, 1901- 
1920°. 

(71) "EI Artesano", NO 1, 19 de marzo, 1892, p. 1. 

(72) Chiriboga Alvear: 'Resumen Historico", op. 
cit., Torno II, p. 215. 

(73) No es mi intencion discutir aqui las relaciones 
existentes entre el movimiento artesano y la 

politica; ese es un tema de un ensayo en si mismo. 

(74) ''Leyes y decretos cxpedidos por la Conven 
cion Nacional de 1883 Quito, 1884, pp. 

31-32. • 

(53) Finalmente se permiti6 la participacion 
de las mujeres Ibid, pp. 17--21. 

(S4) Ibid., pPP. 57-59. 

(55) Ibid., pp. 73. 

(56) Ibid., pp. 92. 

(57) Ibid., pPP. 92-95. 

(58) Ibid.,p. 95. 

(59) Ibid., pP. 96. 
' 

(60) 1bid., p. 98. 

(61) Ibid., p. 109. 

(62) ''El Artesano'', N° 3, 2 de abril, 1892, p. 9, 
la puntuacion corresponde al texto original. 

(63) Idem. 

(64) Chiriboga Alvear: "Resumen Hist6rico", op. 
cit., Torno I, p. 276. 

(65) ''El Industrial't, NO 22, 4 de marzo, 1893. 

(75) Chiriboga Alvear: ''La Sastreria'', op. cit., 
• 

p. 1x, 

(76) En SU ''Resumen Historico", op. cit., Chiri- 
boga .Alvear relata los primeros 25 arios de la 

historia de la Sociedad. Dicho estudio es basico no 
solo para el conocimiento de la Sociedad sino que 
tambien para entender el desarrollo del movimiento 
artesano en Quito. 

(77) Ibid.,pPP. 4-5. 

(78) El conocimiento de lo ocurrido en el Con- 
greso se lo debemos, una vez mas, a Chiri 

boga Alvear: "Resumen Historico", op. cit., To 
rno I, pp. 311-346. No he enconttado otra evidencia 
adicional. ''El Tiempo" por su parte, eligio cubrir 
el Congreso Catolico de Damas, que se realizaba 
al mismo tiempo. 

(79) Ibid., p. 313. 

( 80) En am bos Congresos las dif erencias regiona- 
l es entre los trabajadores, especialmente en 

tre los de Quito y Guayaquil, reflejaban las orien 
taciones conservadoras de los primeros y, las libe 
rales de los segundos. Aparte de sus divisiones po 
liticas, los costeros tenian una vision mis especifi 
ca acerca de quienes debian ser delegados al Con 
greso; los quiteros insistian en que todas las clases 
debian participar. Yo no he podido establecer di 
ferencias entre las dos fracciones en temas relativos 
a cuestiones estrictamente industriales. Esto plan 
tea la pregunta acerca de efectivamente, cuin organi 
zada estaba cada fraccion para tratar de conseguir 
sus o bje tivos. 
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(81) "Actas del Segundo Congreso Obrero", op. 
cit., P •• 162--165. 
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jador del puerto, donde muy pronto llego a ser su 
lider mas importante. Estrechamente relac1onado 
con Alfaro, gozo del patrocinio gubernamental, 
aunque, segin la opinion de Jaime Duran, Albu 
querque era anarquista. La fecha cxacta de su 
mucrte se desconoce. Para algunos detalles biogri 
ficos ver "El Tiempo" N° 2043, 25 de sepricmbre, 
1908. 

(83) Chiriboga Alvear: "Resumen Historico", To 
rno I, pp. 300-302. 

(84) Volante: 'Proyecto de Convencion entre los 
propietarios y la Liga Nacional Obrera Anri 

socialista", 29 de julio, 1919, ''Hojas Volantes: 
1900-1920". 

( 85) La Voz del Obrero't, NO 43, 15 de noviem 
bre, 1918. 

(86) 'La protectora de artesanos de Pichincha en 
el XVIII aniversario de su fundacion", 23 de 

abril, 1929, Quito, Edit. Gutemberg, p.1. 

(87) Volante: "La clasc obrera de la capital de la 
Repiblica, 8 de septiembre, 1917, "Hojas 

Volantes, 1901--1920°. 

(88) Para mayores detalles ver 'El Comercio', 7 
de noviembre, 1917, edicion de la marana; 

y 1 7 de diciembre, 1 917, edicion de la tarde. 

( 89) Alfredo Fuentes Roldan: "El Artesano del 
Ecuador'', tesis, Quito, 1960, Universidad 

Catolica del Ecuador, pp. 162-164. 

(90) "El Tiempo", 24 de octubre, 1901. 

(91) "El Tiempo", 1 o de febrero, 1908. Cada dia, 
a las 6 p.m. el sol se esconde detris del Pichin. 

cha tomando alrededor de media hora para oscu- 
' 

recer. 

(92) "El Tiempo", 8 de noviembre, 1901, 

(93) Esta es una lista que he escogido de mi pro- 
pia investigacion, pero es incompleta. En 

cualquier caso el investigador no encontrara en 
Quito ninguna coleccion completa de dichos dis. 
cursos excepto de ''El Industrial'>, que se cncucn 
tra en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, en Co. 
tocollao. 

(94) ''Estatutos y reglamento del Gremio de los 
Cocheros", Quito, 1907, lmprenta del clcro, 

pp. 8--10. De mi experiencia no se puede decir cuin 
comin era este patron. Es necesario, para ello, rea 
lizar investigacion adicional. 

(95) "El Tiempo", 23 de febrero, 1911, Desconoz 
co si efectivamente se afiliaron mujeres al 

• 
grem1o. 

(96) Los tipografos encontraron que debian redu 
cir sus obligaciones de S/. 1 al mes a 50 cen 

'tavos. 

(97) ''El Tiempo, 22 de diciembre, 1908. 

(98) ''El Tiempo", 28 de febrero, 1908. 

(99) Intendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de los em pleados de la Peluqueria 

Francesa al Sr. Comisario de 0. y S. y Director de 
Gremios, 22 de marzo, 1920. 

(100) lntendencia General, papeles no clasificados, 
peticion de los Joyeros al Comisario, 12 de 

marzo, 1920. Desconozco si esta peticion tuvo exito. 
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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 
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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- 

, 
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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 

55 
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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(38) o·oonnell, G.: Apuntes pare una Taorla del 

Estado en Revista de Ciencias Sociales, Vol, 11, 
Nimeros 7--8, Quito 1978. 

(39) Vincent, J.M.: Reflexlones sobre el Estedo y le 
Econom(a. Revista Crftica de la Econom(a 
Politica. Edic. Latinoamericana No. 2, M6xico, 
enero-marzo 1977. 
• 

(40) Brunhoff, S. de: Estado Y Capltal, Villalar Cap. 
L, pig. 13. 

(41) IECE (lnstltuto Ecuatoiano de Credito Educa 
tivo y Becas). Esta institucion finencia la edu 
caclon en el pais y en el extranjero y entrega 
becas--creditos que pueden ser devueltos por 

los beneflciaris en el largo plazo. 

(42) BEV (Banco Ecuatorlano de la Vivienda). Pe 
se a estar consider ado dentro de I nstituciones 
F inancieras, este ban co solo f inancia obras de 
desarrollo urbano y construye vivlendas gene 
ralmente para asalariados de ingresos medios. 

(43) Van desde la Educacion hasta "beneficencla''. 

(44) Esta posici6n es sostenida por algunos autores 
del CME. Vease Capltalismo Monopollsta de 
Estado. (Trabajo del P .C.F .) y tambien Boccara, 

op. cit. 

(45) Boccara, op. cit., pig. 33--34. 

(46) El nicleo central de esta corriente te6rlca estd 
basado en la existencia de dos sectores produc• 
tivos, uno monopolitico y otro con alta compe 

titividad O'Connor supone que la crisis de ex 
pansi6n de la economia, obedece a las tenslones 
em ltldas desde el estado por la crisis fiscal. 

(47) Este papel es cumplido b4slcamente por el 
BN F (Banco Nacional de Fomento) y la CFN 
(Corporaci6n F inanciera Nacional). 

(48) CEPE, comenz6 sus exportaclones el 16 de 
octubre de 197 4; el 31 de diciembre de 1976 
se retire -luego de un confllcto- la Cia. GULF 
del Consorcio CEPE-TEXACO. La Cia. CITY 
INVESTING comienza sus exportaciones el 2 
de septierbre de 1978. 
BCE. Subgerencla de Hidrocarburos. Fuente: 
Cuadros 8 y 9. 

(49) Como la politica camblarla es muy flexible, 
estas empresas operan en el pea's transfirlendo 
sus excedentes hacia el exterior, independien 
temente de las inversiones que puedan expandlr 
la capacidad de produccl6n naclonal. 

(50) Para un tratamlento te6rico sobre este tema en 
una formacion social periferica, v&ase PRE ALC: 

Peru: Estrategla de Desarrollo y Grado de Sa 
tisfaccion de las Necesldades Bislcas. (A, Cou 

rlel autor). Santiago, 1978 (cap. V ). 

(61) Boccara, P,: op. clt. Este trabajo es uno de los 
mis completos dentro de la corriente del CME, 

Ademds exlste el traba]o El Capltallsmo Mono 

pollsts de Estado. Edicl6n original en franc4s 
(Edie. Soclales, Partido Comunirta F ranct!s). 
Hay varlas ediclones en espaiol, entre ellas se 
puede citer Coleccion Avances Soclales. Edit. 
Teoria, Call 1975 • 

(52) Nos referlmos especlalmente al trabajo de Ps 
checo, L.: EI Desarrollo Capltallsta y EI Estado 
en el Ecuador, 1950-1975. 1O1S Cuenca 
1980. ' 

(53) O'Connor, J ••• op. cit., pdg. 17. 

(54) Vease Boletin Anuario No. 3. Banco Central 
del Ecuador 1980. 

(55) Pacheco, L ••• op. cit. 

(56) Ibid. Pig. 141. 

(57} Vease el trabajo de Oszlak, O.: Capltallsmo de 

Estado: Forms Acabeda o Translcldn? en Va 

rios Autores: Goblerno y Empresas Pibllcas en 

Am6rlca Latina. CLAD-SI AP. Buenos Aires, 
1978. 

(58) O'Connor ••• op. cit., Cap. I. 

(69) Yaffe, D.: Teoria de la Crisis, el Capital y el 
Estado en ''Crisis Permanente', op. cit., pig. 18 
En este trabajo se analiza la po him lca entre 

Malthus y Marx en los slgulentes puntos: 
a) La discuslon acerca del concepto de valor 

qua utl liza Malthus. 
b) La contradlccl6n entre produccl6n material 

y producclon de valor. 
c) La reproduccl6n del capital y la plusvalta. 

(60) Robinsons, Joan: lntroducclone1 a la Econom(a 
Marxlsta. Siglo XXI, M6xico 9a. Edicl6n, 1978, 
CapitulosVII yVIII. 

(61) Vease Marx, C.: El Capital, Torno Ill. FCE, 
Mexico. 

(62) Este enfoque es totalmente desacertado, al 
menos en el caso del Ecuador. Plantearse este 
modelo de anilisis de la realldad, es extrapolar 
a la perlferla el criterlo asumldo por los parti 

dos comunlstas en el anilisis del desarrolto de 
las economias industrializadas, La utllizaci6n 
de este modelo, no solo esti alejado de la res 

lldad ecuatorlana slno que presenta inconsisten• 
cias de car4cter te6rico muy profundas. 

(63) Si blen hay una penetracion de capitales extran 

jeros importantes y los monopolios tienen un 
peso relativo en algunas ramas de la economla, 
no podemos convalldar la utllizacion de los 
supuestos en los que se apoya la teoria de la 
''crisis fiscal". 

, 
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Muches son las hombres sabre las cuales 
nuestra historia ha colocado un pesado dique 
de silencio y olvido. Y no par ma la memoria 
la mayor ia de las veces, sino porque poderosos 
intereses de clase se han interpuesto en el 
camino de la verdad, obligando a los historia 
dores a ocultar sus conocimientos unas veces, 
o a ahondar su ignorancia, en algunas ocasio 
nes. Las mismas razones, en otros casos, han 
llevado a ensalzar a mediocridades y a echar 
incienso a las pies de rid (culos tiranuelos. 
Despotas tan pequeiios, como Juan Jose Flo 
res por ejerplo. 

Joaquin Chiriboga, un ex--clerigo, es uno 
de esos hombres olvidados. Muy poco se sa 
be de su vida. 

Pero en este lapso, que va desde la vida 
hasta la muerte, jalona su existencia con epi 
sodios de lucha heroica contra las ti ran ias 
que oprimen a la Patria y la publicacion de 

obras encaminadas a divulgar en plena noche, 
los civilizados principios democriticos y libe 
rales. 

Siendo esto asi, es natural que se ensarie 
sobre el, el latigo de la represion, no obstan 

te de que la victima cubre su humanidad 
con habitos religiosos, ya que para nuestro 

maximo tirano, Garcia Moreno -de quien 
recibe los primeros latigazos- no existe obs 
taculo que pueda impedir el libre ejercicio de 

su despotismo. 

El pretex to para desencadenar la persecu 
sion sobre Chiriboga es la llamada Reforma 
Religiosa. 

Se ha dicho, y asi lo afirman los apolo 
gistas de la dictadura perpetua -William 
Patee por ejemplo-- que la tal reforma tiene 

el exclusivo fin de moralizar al clero y poner 
en vereda a los sacerdotes de vida disipada, 
que en esa epoca de oro de la clerecia, en 

verdad, abundan como mala hierba. Pero lo 
cierto es que ese objetivo etico no es sino inte 
ligente manera de encubrir el fin primordial 
que se quiere conseguir: la liquidaci6n de 
esos curas rebeldes, regalistas y contagiados 
de peligrosas ideas liberales, que podian ser 
valla poderosa para la implantacion de la teo 
cracia que el despota persigue. Prueba de es 

to, el hecho innegable de que los frailes ex 
tranjeros que reemplazan a las nacionales des 
plazados, son peores que ellos en lo que a la 
moral se refiere, pero eso si, mansos y sumi 

sos a carta cabal. Y prueba tambien es la ex 
pulsion de Chiriboga, clerigo de conducta 

ejemplar, pero enemigo de toda tiran ia. 
Esta, pues, la inica razon para su exilio. 
Ya en tierras extranjeras, abandonando la 

vestidura talar -coma para arrojar con ella 
• 

los iltimos prejuicios e impedimentos para 
su magisterio de la libertad, ampl ia su hori 
zonte politico y radicaliza sus ideas bajo la 
influencia de aquellas que estan en boga en 
Chile y Argentina sobre todo, naciones en 
donde colabora en los peri6dicos progresistas 
de la epoca. Su ideologia, entonces, esta im 

pregnada del pensamiento brillante de la ge 
neracion de Echeverria. Del pensamiento que 

tiene como representantes a Mitre, Alberdi 
y Sarmiento. 

Empero, desde la lejan ia del destierro, no 
olvida a su exclavizada Patria. En la Republi 

ca de Chile, en el ario de 1869, publica un vi 
brante opisculo titulado EL ECUADOR Y 

GARCIA MORENO. Alli, al igual que Montal 
vo --hecho que tambien se'\ha olvidado-- com 

bate la Dictadura y llama al pueblo a deshacer 
se del yugo ignominioso de la tirania. Y, all i 
mismo, al igual que Pedro Carbo y Francisco 
Javier Aguirre, impugna el Concordato firma 
do con el Vaticano, bald6n de oprobio, que 

• 
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pisotea la soberan ia nacional. 
Oesaparecido Garcia Moreno de la escena 

pol itica por obra del machete de Faustino 
Rayo, inmediatamente, se apresta para volver 
al pa is y proseguir la lucha por la implanta 

cion de sus ideas progresistas. Desde la ciudad 
de Lima -donde publica el folleto denomina 
do EL GABINETE DE LIMA Y EL DE 
OU ITO- denuncia las maniobras del gobierno 
de Borrero para consegu ir armas con que com 
batir a las fuerzas I iberales y poder mantener 
vigente la Carta Negra del tirano. 

Luego, ya en el Ecuador, durante las admi 

nistraciones de Borrero y Veintimilla, que 

permiten aunque sea en limitada medida la 
libre emision del pensamiento, inicia una cam 
paria period istica intensiva para propagar su 

pensamiento democritico. Mas la reaccion 

conservadora, en ese momenta agazapada, 
pero ojo avisor y alerta, no habia olvidado al 
fraile libertario. Y pronto contrataca. Cuan 

do se envenena al Arzobispo Checa, con el fin 
de inculpar del crimen a las liberates y lograr 
su separacion del gobierno, se encuentra una 
victima adecuada en Chiriboga, ex--clerigo, 

excomulgado y hereje. Ouien otro puede ser 

el asesino...? Y la calumnia habilmente dirigi 

da logra su objetivo: el luchador es apresado 
y se encuentran jueces dispuestos a ver cul 
pabilidad en la inocencia. Solamente despues 

de largo encierro, cuando ya es imposible 

seguir sosteniendo la in icua tramoya, indig 
nado y enfermo del alma para siempre, logra 

ser excarcelado. 
iCuan justa su indignacion! 
Tenemos a la vista LA INFAMIA -asi se 

llama esa furibunda protesta publicada en 
Guayaquil en 1877- donde fulmina a sus ver 

dugos y narra las artimarias de sus detractores. 

0 idle: 
"Esos rancios arist6cratas que, ennoble 

cidos con la geneologia del crimen, fomen 
tan la ignorancia del pueblo, para explotar 
lo impunemente, y justif icar la posesion 

de fortunas amasadas con lagrimas y san 

gre de las infel ices; esos fanatizadores de 
profesion, que especulan con la sencillez 
de las gentes, par media de la hipocresia; 
esos esbirros del absolutismo ... en una pa 
labra, todos esos seres depravados que per 
son ifican la lnfamia -con cuerpo humano 

y un alma diabolica-- todos ellos predis 

pusieron la opinion del pueblo, diciendole: 

•••• 

''Este es el que, a pesar del apellido que 

tiene ha venido a organizar una funesta 
propaganda de principios democriticos, 

para destruir la ilustre aristocracia del 
Ecuador, que es la honra de la Republica, 

y el mis firme apoyo de la religion, 

•••• 

''Este es hereje, porque ha escrito un 
terrible libro, proclamando la reforma 

eclesiastica, con el fin de echar por tierra 

el predominio politico de la Iglesia. 
'' Lu ego el que, despues de proclamar 

en el destierro principios tan impfos, se 
ha atrevido a venir a Quito, sin la divisa de 
un verdadero catolico, iel es quien ha en 

venenado a nuestro Arzobispo!'' 

Y para no transcribir mas, todo el tono de 
la justa y encendida protesta. 

La fabor period istica de Chiriboga a la que 
antes hicimos referencia, se desenvuelve prin 
cipalmente a traves de las paginas del bisema 

nario guayaquilerio EL COMERCIO, que al 
decir del escritor Camilo Destruge -H ISTO 
R IA DE LA PRENSA DE GUAYAQUIL- . 
propugna ''las ideas mas avanzadas, asi en lo 
pol (tico como en lo rel igioso". Mas esta acti 
tud tan radical, no es del agrado del nuevo 
mandatario I legado al Poder con la ayuda del 

I iberal ismo a raiz de la revolucion del 8 de 
septiembre de 1876, General Ignacio de Vein 
timilla, que ordena la salida del pais de uno 
de sus redactores, el propagandista anti--cle 
rical, Paul y Angulo. No obstante esto, el pe 
riodico prosigue su camparia contra el conser 

vadorismo y la clerecia, que tratan de mante 
ner la guerra civil azuzando al fanatismo de 

las masas y presentando a los liberates como 
comunistas incendiarios y enemigos de Dios, 
segun se puede constatar en una serie de pas 

torales y panfletos. 
Es natural, por lo tanto, que un organo de 

prensa de esta indole, sea blanco de ataque 
preferido por parte del Ciera. El mismo Ar 
zobispo Checa, antes de su envenenamiento, 
se habia expresado ya, en una Pastoral, en 
esta forma terminante: ''Entre las publicacio 
nes que hoy circu Ian, descuel Ian por su irre 
ligiosidad los periodicos titulados LA RAZON, 
impreso en Quito, EL COMERCIO en Gua 
yaquil, en los que sus R.R, han declarado una 
imp ia guerra a los dogmas y moral catolicos. 

En uso de la autoridad que ejercemos, y oido 
el parecer de la Venerable Consulta General 
Eclesiastica, los prohibimos, vedando a los 

f ieles de nuestra Arquidiocesis su lectura Y 
circulaci6n''. Es el consabido anatema, la im 



placable prohibicion manejada a diestra y si 
niestra por la Iglesia, cada vez que ve amena 
zados sus intereses y prerrogativas. Y el mas 
alto prelado ecuatoriano, a pesar de que al 
parecer de sus parciales es una mansa paloma, 

persona de una amplitud sin I imites, no vacila 
en utilizar arma tan efectiva en ese entonces. 

Despues de las victorias de Galte y Los Mo 
I inos, ya derrotados mil itarmente los conser 
vadores que se habian puesto del I ado de Bo 
rrero, Veintimilla, paulatinamente, mostrando 
su verdadera faz de oportunista y traidor, em 
pieza a deshacerse de las I iberales y a entrar 
en tratos con los enemigos de ayer. Como es 
de pensar, hombre de la conviccion de Joa 

qufn Chiriboga, no puede estar de acuerdo 
con actitud tan rastrera. El h istoriador Des 
truge ya citado, dice a este respecto: "Fue el 
caso que el Dr. Chiriboga no estuvo de acuer 
do con ciertos procedimientos del Presidente 
Veintimilla, en el sentido de un entendimien 
to y conciliacion con deter minado circulo de 

conservadores del interior de la Repiblica, so 

bre todo de Ou ito''. De aqui que luego de 
una sen tida despedida dirigida al pueblo que 
aparece en noviembre de 1878, decepcionado 
pero sin derrotarse -pues su acerada coraza 
ideoldgica lo impide- se aleja a tierras cen 
troamericanas con su carcajo doctrinario a 
cuestas, coma obsesionado Ou ijote, a conti 
nuar la lucha para enderezar los arraigados, 
y al parecer inamovibles, entuertos sociales 
de la epoca. 

Y sin duda alli, en tierras extrarias, estin 
todav ia sus cenizas. 

Fruto de su vida y su abnegado batal lar, 
aparte de los trabajos que ya hemos mencio- • 
nado, tenemos que sefialar los titu lados 
''OJEADA FILOSOFICA SOBRE LA Cl 
VI LIZACION" y "LA LUZ DEL PUEBLO'', 
esta iltima publicada en 1873 en Chile y 

reeditada en el Ecuador en 1898, durante el 
Gobierno del General Alfaro. 
. De ellos, LA LUZ DEL PUEBLO es la mas 
importante, y por lo mismo la mas comba 
tida, tanto que de la primera edici6n "el je 
su itismo se encarg6 de recoger y quemar las 
pocos ejemplares que lograron pasar de las 
Aduanas de la Republica', segun asevera el 

escritor liberal Felicisimo Lopez. 

Ten fa que ser asi en esa epoca, pues un 
periodico clerical de Guayaquil, LOS ANDES, 

dice nada menos que esto: - "LA LUZ DEL PUEBLO es no solamente 
in'itil sino altamente perjudicial a las 
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creencias cat61icas, y conteniendo coma 
contiene, calumnias y herejias, lejos de 

que pueda ser aprobada por ninguna au· 
toridad eclesiistica, merece prnderle fue 

go en media plaza y reducirla a cenizas''. 
Ain la otra edicion ha desaparecido y 

ahora constituye verdadera joya bibliografica, 

ya que I ibros de esta laya, condenados por la 
• 

Iglesia, no son para circular libremente, sino 

que sirven para al imentar la sacra llama en 
cendida por los inquisidores ... 

Par esto, queremos comentar ese libro, 
aunque sea brevemente. 

Antes que intentar un panegirico de la 
obra, pensamos que es mejor exponer escue 

tamente las avanzados principios que susten 
ta, porque como dice la maxima popular, 
menester es "ver para creer''. 

a) Separacion de la Iglesia y el Estado 
A este respecto, despues de destruir con • 

habil dialectica los argumentos de los contra 

rios a la adopcion de tan necesaria medida 
pol ftica, de demostrar tambien las razones 
que la hacen imprescindible, expone lo si 
gu iente: 
"Entonces el Estado, lejos de apoyarse 

en la tirania ejercida sabre las conciencias, 
buscaria un legitimo apoyo en la verdadera 

voluntad de las pueblos. Y entonces tambien 
los eclesiasticos perderian esa orgullosa in 

fatuacion que les comunica la alianza con el 
Estado, y tratar ian con mansedumbre y cari 
dad a los que hoy se apartan de la Iglesia par 
la dureza y terquedad de sus ministros. 

Hay, coma se ve, total claridad en la expo 
sicion del postu I ado. 

Y tengase en cuenta que eso se dice cuando 
nuestra patria es la Republica del Sagrado 

Corazon de Jesus y yace encadenada por el 

yugo del celebre Concordato de 1862. Cuando 
existe un terrorifico C6digo Penal con un lar 
go capitulo sobre las penas por los ''delitos'' 
contra la religion. En aquella epoca, en que 
se encarcela a Valverde, par comer carne en 
dia de Cuaresma. 

Tengase en cuenta asimismo, que la medida 
que tan tempranamente propone, solo puede 

ser transformada en Ley del Estado en 1906, 
cuando ya la tierra ecuatoriana habia sido 
regada con la sangre de miles de heroicos sot 
dados liberales, cuando ya flameaba el pendon 
rojo y la luz se hab fa prendido en las concien- 

• 
cIas. 

Y tengase en cuentta, por ultimo, que aun 

hoy la clerecia, cerrada en sus trece, sigue sos- 
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teniendo la tesis de la alianza del Estado con 
la Iglesia. He aqui lo que dice el periodico 
ultramontano 'Lux" -publicado en Quito y 
en el ario 1957-- sobre el particular: '"Ningun 

catolico puede afiliarse a los partidos o votar 
por candidatos que defiendan los siguientes 
principios: 1 ° La separacion de la Iglesia y · 
el Estado; 29 La supresi6n de las disposi 

ciones legales que reconocen los derechos de 
la Religion y de la Iglesia; 39 EI laicismo 

escolar; 49 EI divorcio legal''! 

i Todos los principios, que coma veremos 
luego, son propugnados por Chiriboga! 

b) Educacion Laica 
Dice asi sobre este topico: 

"En los pa ises de origen latino prepondera 
la fuerza oscurantista, a causa de la educaci6n 
clerical que han recibido. Se ha dejado subsis 
tir en el los los metodos de las escuelas jesu iti 
cas y en esto consiste la I laga profunda que 
corroe las entrarias de la sociedad''. 

Y luego ariade en una nota: 
''Para convencerse practicamente de que 

los pueblos son mis o menos atrasados, mas 

o menos abyectos, segun la mayor o menor 
servidumbre en que se encuentre la enserian 
za, basta echar una mirada sabre el Ecuador. 
En ese pais la instruccion publica esta total 

mente subyugada por la pol itica ultramonta 

na y de consiguiente el pueblo ha llegado a 
una completa postracion y servilismo. Como 
alli no se propagan sino doctrinas garantiza 
doras y absolutistas, la tribuna parlamenta 
ria es el eco de la ti ran (a, las leyes el baluarte 
del despotismo y la rel igi6n un media para 
que el pueblo sobrelleve tranquilo sus cade 
nas. 

iTal es la situacion de un pa is donde la 
ensenanza esta reducida a una completa ser 

vidum bre!'. 
Tiene razon desde luego. Porque en ese 

tiempo el Concordato convierte a la Iglesia 
en rectora exclusiva de la educacion, siendo 
por consigu iente, la encargada de la censura 
de toda clase de libros y la inica con atribu 
ciones para serialar los textos de enserianza. 
El Consejo General de Instruccion Piblica 

se halla totalmente en manos de los habiles 
jesuitas. Y por eso, el Catecismo, la Teologia 
y la Escolistica, son el eje sabre el cual gira 
el aprendizaje de la juventud. Toda lo que 
se aparta de esta norma es considerado coma 
cosa non sancta y heretica por ariadidura. 

Verbigracia: se prohibe el manual titulado 
''DERECHOS DEL HOMBRE EN SOCIE 

DAD" PARA USO DE LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS de Felicisimo Lopez, "por ser 

contrario a los principios de la f ilosof ia cris 
tiana". Y, en cambio, se aprueba un libro 
del Obispo Schumacher porque tiene tonte 
r ias como esta: ''El que resiste a la autoridad, 
resiste a lo dispuesto por Dios; de donde se 

. sigue que el pueblo debe obedecer porque 
Dias lo manda y exige asi'. Y como esta 

otra: ''Los periodistas no tienen ciencia ni 

autoridad o mision para que juzguen a la 
administraci6n eclesiastica''. Y como esta 

iltima: "Dios retiro el matrimonio de las 
manos de la autoridad civil para confiarlo a 
la Iglesia nuestra bondadosa Madre''. 

Ademis, Chiriboga, junto con el laicismo, 

habla de conquistas actual es todavia: ense 

rianza gratuita, libertad de citedra, autono- 
# 

mia universitaria. 

c) Libertad de conciencia y libertad de 
cultos 

A causa de la al ianza con la Iglesia -dice 
quedan rotas las garantias en orden a la liber 
tad de conciencia, que es uno de los mas 
esenciales derechos del hombre''. 

"Y si el hombre -anade- se propane tri 
butar por medio del culto, un piblico home 

naje de adoraci6n o reverencia al objeto de 
sus creencias, es evidente que no estando ellas 
subordinadas al Estado, toda ingerencia de 
este en materia de culto es ilegitima". 

Esto lo dice cuando la prensa se halla en 
teramente amordazada, cuando los libros no 
pueden ver la luz sin la previa autorizacion 

del censor eclesiastico, cuando las aduanas 
vigilan celosamente la introducci6n de obras 
prohibidas, cuando, en fin, los labios tienen 
que callar lo que grita la conciencia. 

Cuando el Sillabus romano -Ley vigente 
durante la teocracia garciana- condena esta 
al parecer inofensiva proposicion: ''No con 
viene que la religion catolica sea tenido coma 
inica religion del Estado, con exclusion de 
todos los demis cultos'. 

Y, cuando, en acatamiento a la condena 
arriba mencionada, la constitucion estable 

ce que: "La religion de la Republica, es la 

Catolica, Apost6lica Romana con exclusion 
de cualquier otra" 

Aun mas: la audacia del reformador Ile 

ga admitir el derecho al libre funcionamiento 
de las logias mas6nicas, delito imperdonable, 
ya que se halla energicamente sancionado 

por el Codigo Penal de 1872 y prohibido por 

la Carta Fundamental Garciana -Art. 13 
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so pena de perder los derechos de ciudadan ia. 

d) Matrimonio Civil 
"EI matrimonio Civil -afirma- es una ne 

cesidad social, y el sacramento es asunto re 
ligioso, por tanto, el Estado debe prescindir 

completamente de este, y ocuparse solo de 

aquel, instituyendo el Registro de matrimo 

nios y el funcionario que lo autorice". 
Es que el Codigo Civil vigente el de 

1861-- estatuye simple y llanamente lo que 
sigue: "Art. 99. Toca a la autoridad ecle 
siastica decidir sobre la val idez del matrimo 

nio que se trata de contraer o se ha contrai 
do. La Ley Civil reconoce como impedimen 

tos para el matrimonio los que han sido de 
clarados como tales por la Iglesia Cat61ica; 
y toca a la autoridad eclesiaistica decidir so 
bre su existencia y conceder dispensa de 

ellas''. 
Y Chiriboga demuestra, con toda raz6n, 

como esto, conjuntamente con la ausencia 
de la libertad de cultos, imposibilita y hasta 
hace imposible la inmigraci6n, que para los 
I iberales de ese entonces -testigos de los po 
sitivos beneficios Ilevados por los inmigrantes 
a Chile y Argentina especialmente- es im 

portantisimo factor de progreso para nues 

tros pueblos. Demuestra tambien como la 
institucion del matrimonio eclesiastico, asi 

como las impedimentos creados par la Iglesia, 
son medias de explotaci6n al pueblo y fuente 
inagotable de riquezas para la clerecia. E ins 
trumento claro esti, de dominio politico. 

Asi debe ser, sin ninguna duda, pues de 
otra manera no se explica la encarnizada opo 
sici6n al establecimiento del matrimonio civil 
de parte del Ciera durante los primeros arios 

de administracion liberal. Ni el por que de 

todos esos furibundos sermones · y a todas 
esas violentas pastorales que tanto alboroto 
causan en aquel la conmocionada epoca. 

e) Supresion del fuero religioso 
''Si los clerigos son inmunes -expresa 

y como tales tienen el privilegio de no ser 
sometidos a la jurisdiccion ordinaria, toda 
vez que ellos perturben la tranquilidad social, 
el Estado debera desentenderse y dejar a la 
sociedad entregada a las agresiones de las 
que gozan de inmunidad. Por tanto, la uti 

lidad publica y los deberes del Estado piden 

la revocacion del fuero''. 

En realidad el fuero religioso, es uno de 
los mas poderosos resortes de que se vale 
la Iglesia para imp oner sus decisiones, ten 
dientes siempre a mantener su predominio 

pol (tico y a defender sus intereses materiales. 
De ah i que sea tan impugnado por los libera 
les, a la par que defendido, por las fuerzas 
clericales. Recuerdese que merece especial 
atenci6n en las dos versiones del Concordato. 

Gue cuando el 27 de septiembre de 1899 
se aprueba la Ley de Patronato, que deter 
m ina con la vigencia de tan odioso privilegio, 
toda la clerecfa, en unidad de acto, eleva el 
grito hasta los cielos, y hasta se atreve, par 
boca de uno de sus mas altos representantes 
-Gonzalez Suarez-- a decir que esa Ley no 
seri acatada! 

f) Secularizacion de cementerios 
'' La sociedad necesita de un cementerio 

=expone-- donde esten reunidos los restos 

de los que en vida forman un solo cuerpo so 
cial. Mas la iglesia, prevalida de su union con 

el Estado, niega el reposo de la tumba a los 
que no son ciegos adeptos de sus pretensiones. 

Y es que para esto existe tambien una ra 

zon economica: junto al monopolio de los 
cementerios se hallan las indispensables de 

rechos de muerto y de responso. El Doctor 
Jose Peralta -CASUS BELLI DEL CLERO 
AZUAYO- nos cuenta el siguiente hecho que 
ilustra de manera objetiva esto: ''Un cura 
Idrovo contrat6 las derechos de muerto con 
un moribundo y se llevo un par de bueyes; 
pero el enfermo sano, y, como era justo, re 
clam6 su ganado. El trato es trato, le contes 
to el cura. No le enterrare, pero funerales de 
cuerpo presente los tendra Ud. ... Pero, se 
nor .. . Nada. No hay peros ni peras: venga 
Ud. y tiendase en el catafalco ... Y dicho y 
hecho, el pobre labriego del Sigsig tuvo la 
fortuna de presenciar sus propios funerales, 

a lo Carlos V, y merced a sus bueyes' ••• 
Estos, pues, los avanzados principios que 

sustenta el Doctor Ch iriboga. 
Hay otros de menor importancia --mas 

no par eso sin valor- que nosotros los omi 

timos, por no encuadrar en el marco de este 
breve escrito. 

Otra particular idad que resalta en la obra 
de Chiriboga es el anticlericalismo, pues ade 
mas de los postulados que hemos comentado 
-que de hecho vulneran las prerrogativas 

clericales- se concreta a analizar ciertos dog 
mas y doctrinas de la iglesia. Y esto hace de 
el un pequerio Vigil, ya que so bien es cierto 

que su labor en este campo no tiene ni la pro 
fundidad ni la extension de la del pensador 

, 
peruano, tambien es verdad que en su epoca 

y dentro de las horizon tes patrios, es el pri 

• 

• 
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mero en manifestar con tanta decision y fuer 

za en este aspecto. 
Combate, por ejemplo, la confesi6n y el 

celibato de los clerigos, demostrando como 

sono origen de toda clase de inmoralidad. 
De la confesion af irma nada menos que 
esto: "En virtud de la alianza entre iglesia 
y el Estado el confesonario se pone al ser 
vicio de los tiranos. Sin ir mas lejos, en el 
Ecuador, don de el Gobierno esta (ntimamen 
te I igado con el clero, los sacerdotes sirven 
de instrumento al tiranuelo, descubriendo 
par media de la confesion de las presuntos 
reos politicos, puestos al efecto en capilla, 
sus planes y sus complices". Es decir, que 
en esto coincide con gran numero de valio 
sos pensadores. Con Franz Griesse, ex-sa- 
.cerdote coma Chiriboga, pongamos por ca- 
so, que, despues de mis de medio siglo de 
pub I icada la obra del ecuatoriano, reafirman, 
utilizando muchos de sus argumentos, sus 
justas conclusiones. 

Tambien com bate el Syllabus y el dogma 
de la infalibilidad del Papa. Encuentra que 
el Syllabus constituye una val la para el pro 
greso, la justicia y la libertad, ya que conde 

na como heretica la afirmaci6n de que ''El 
Romano Pontifice puede y debe conciliarse 
y arreglarse con el progreso, con el liberal is 
mo y con la civilizacion moderna', demos 
trando en esta forma inequivoca, la aversion 

de la iglesia para marchar hacia adelante y 
para ponerse -siqu iera sea de manera aparen 

te- en consonancia con la cultura. De la in 
fal ibi I idad del Papa, dogma aprobado con la 
oposicion de gran numero de delegados que 
asistieron al celebre Concilio del Vaticano, di 
ce lo que todo el mundo ahora sabe, pero que 
en esa epoca muy pocos se atrevian a decir: 

que es contrario a toda razon y a toda ciencia, 
aun mas, contrario a la larga y borrascosa ex 

periencia h ist6rica def Papado. Lo dice, a las 
tres arios apenas declarado el nuevo dogma 
-1870-- siendo por lo mismo, una de las pri 
meras voces de protesta. 

No deja, tampoco, de condenar el despo 
tismo y la inf cua explotaci6n que la iglesia 
ejerce sabre los pueblos. Condena, con pala 
bras de fuego, el servicio prestado por el Cle 

ro a los despotas y tiranos. '"Conculcar los 

derechos del pueblo, valiendose de la reli 

gion -dice-- alli estai el atentado, profanar el 

santuario, convirtiendolo en baluarte del 
despotismo, alli esta el sacrilegio''. Luego 
hace ver como matrimonio, bautismo, confe- 

si6n, misa, etc., han sido y son fuente inago 
table de riqueza solamente. Asi afirma del 
matrimonio "La verdadera causa -para la 

oposicion al matrimonio civil- consiste en 
que, adem&s de los pingues emolumentos 

que adquieren los eclesiasticos por el hecho 
de celebrar el contrato juntamente con el 
sacramento, ejercen por ese media una gran 
influencia social y politica". Del bautismo: 
"ZY si los padres del bautizado no tienen 
con que pagar? No importa: que dejen de 
al imentarse para satisfacer al cura sus dere 

chos bautismales, so pena de cerrar al hijo 
la puerta de los cielos''. De la confesi6n: 
''Atraen a las viudas ricas al confesonario 
y les manifiestan que la viudedad es una 

misericordiosa disposicion del cielo, y que 
deben adoptarla renunciando al mundo y 
a la familia y desprendiendose de los bienes 
de fortuna en beneficio de la iglesia, a fin 
de asegurar la salvaci6n''. Y de la misa: "Los 
reverendos padres tienen una manerita espe 

cial para sacar dinero por cuenta de misas, 
y hay conventos donde se han establecido • 
agencias para colectar estipendios y repar 
tirlos entre los celebrantes de otros pueblos, 
rebajando un tanto par ciento de comisi6n!'' 

Todas estas manifestaci.ones anticlericales 
que dejamos serialadas -que bastan para 
nuestro objeto- se exp I ican y tienen su ra 
zon de ser. 

Se explican, porque en la epoca, el Clero 

y los terratenientes constituyen la clase do 
m inante de la nacion, clase que, a la par que 
explota y tiraniza al pueblo, impide todo 

progreso politico y todo desarrollo econ6- 
mico de la Republica, progreso y desarrollo 
I igados en ese momenta a las aspiraciones e 
intereses de la naciente burgues (a, que tiene 
coma portavoz de sus ideas a las fuerzas li 
berales. La riqueza territorial es la base de 

su dominio, a la cual la clerecia une, su in 
discutible influjo ideologico y espiritual. 

Entonces, resulta el Ciera enemigo prin 

cipal, sin cuyo debilitamiento es ocioso pen 
sar en ningun cambio social. Todos los prin 

cipios que sustenta el I iberal ismo -I ibertad 
de pensamiento, libertad de cultos, enserian 
za laica, separacion de la iglesia y el Estado, 
etc.-. Encuentran en las prerrogativas y en 
las instituciones clericales el mayor de los 
obstaculos. Los mismos postulados de ca 
racter economico -ampliaci6n de mercados, 
fomento industrial y agricola, circulacion 

de capitales y movilidad de la riqueza, par 
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ejemplo, no pueden ser llevados a la pr&c 

tica sin antes barrer con rezagos medievales, 
tales coma el concertaje, los diezmos y pri 
micias, los bienes de manos muertas. Todo 
cuanto significa adelanto, tiene coma antr 
poda, los intereses clericales. 
Como entonces, marchar hacia el pro 

greso? 
Mediante la lucha anti--clerical. Recorde 

mosque una de las formas de rebeli6n contra 
el regimen feudal en Europa es la lucha por 

la Reforma. En nuestros paises donde el pro 
testantismo no encuentra ambiente por ra 

zones que no nos incumbe analizar aqui 

--aunque no esti demas recordar las simpa 

tias de Vicente Rocafuerte por esa religion 
corresponde esa tarea inicial, en cierta medida, 
al anti-clericalismo y a la masoneria. Y con 
mejores resultados sea dicho de paso, ya que 
no crean una nueva religion --que siempre, 
cualesquiera que sea su indole, es un instru 
mento de explotaci6n popular- sino que 
mas bien, propenden y llevan hacia el libre 
pensamiento. 

La lucha anti-religiosa es misi6n de la 
burgues(a revolucionaria dice Lenin. Y re 
comienda luego -PARTIDO OBRERO Y 
RELIGION- ''La lucha contra la edad me 
dia en todas sus f ormas, entre ell as la antigua 
religion del Estido". Y esto resulta tanto 
mas claro, si se tiene en cuenta que segun 

Engels, la religion catolica es la unica ideo 

logfa de la clase feudal. 
El liberalismo ecuatoriano, mas ain que 

en otros paises ibero--americanos, se carac 
•teriza por una gran dosis de anti-clericalis 
mo. Y esto no tiene nada de sorprendente, 
pues que aqui, a mas de la tradici6n colo 
nial, juega un papel de primera importancia 
el largo per iodo de teocracia garciana, que 
transforma a la iglesia en la principal forta 
leza de defensa de los intereses de los terra 
tenientes feudales, sin cuyo derrocamiento 

se hace imposible todo avance, ya que estando 
intimamente I igada al Peder, tiene un pode 
rio inmenso y puede controlar con efectivi 
dad cualquier amenaza que ponga .en peligro 
el statu quo social. Si en Francia resulta in 
concebible una Enciclopedia que no sea 
anti-clerical, en el Ecuador y en la epoca 

a que nos venimos refiriendo, una lucha li 
beral sin ese ingrediente, habria sign if icado 
no solo una utopia, sino cerrar el paso por 

propia mano, para toda ulterior reforma. 
El gran hispanista frances Noel Salomon, 

en su penetrante analisis sobre los Capitulos 

que se le olvidaron a Cervantes. Apareciendo 
en el libro titulado JUAN MONT AL VO EN 
FRANCIA, dice con toda razon lo siguiente: 
''El anticlerical ismo ecuatoriano fue en aque 
1 las condiciones uno de los aspectos ideolo 

gicos de la lucha de clases que derivaba del 

antagonismo entre la economia semi--feudal 
todav ia dominante y la libre economia bur 
guesa de mercado que pujaba para abrirse 
un camino mediante la vertebraci6n de un 
Estado verdaderamente nacional''. 

Entonces, tal anti-clericalismo, tiene ple 
na justificacion historica. Y por lo mismo, 
Chiriboga, cumple en este aspecto su misi6n 
de avanzado pensador liberal. Tanto mas que 
su accion no se I imita al com bate abstracto 
de car&cter doctrinal, sino que se extiende 

al campo de las reformas pol iticas y sociales. 
Y tambien, a la lucha concreta contra la ti- , 
rania. 

Es claro -y no se puede esperar menos- 

Chiriboga comete muchos errores y tiene ideas 
por demas ingenuas. 

Por ejemplo, asi como Cervantes, consta 
tando la miseria y corrupcion de su epoca 

mira hacia atris y sueria en una pasada Edad 

de Oro, asi Chiriboga, recogiendo sin duda 
el ansia de reivindicaci6n que palpitaba en 
el seno del cristianismo primitivo, cree que la 
inica y verdadera solucion social factible, 
es la implantacion de un regimen liberal ba 

'sado en el Evangel io. Hasta llega a decir que 
el lema de la Revolucion Francesa -Libertad, 
lgualdad y Fraternidad--- esta implicito en 

el Nuevo Testamento. Tai coma ahora, con 
el socialismo, algunas corrientes progresistas 
de la Iglesia. 

Afirma tambien que la ciencia y la religion 

-incluyendo dentro de esta la revelaci6n di 
vina- pueden y · deben marchar en arm on ia. 

Sabe, desde luego, de la encarnizada pugna 
habida a traves de los siglos entre la una y la 
otra, de los horrores de la Inquisicion que 

indignado condena, de la persecucion impla 

cable a sabios y pensadores. Sabe todo esto, 
y no obstante piensa, que puede remediarse 

tal cosa en lo futuro ... 
Mas estas logicas equivocaciones --logicas 

en atencion al medio y a la epoca- no pue 

den pesar de manera seria en el balance de 
su obra. Las soluciones totales no siempre es 
tan al alcance de todos los mortales, menos 
aun de las precursores. Balzac, con toda su 
grandeza, resuelve el problema social con una 
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h ibrida amalgama de absolutismo monarquico 

y desarrollo industrial. Y Victor Hugo, el gi 
gante de la CANCION DE LOS SIGLOS y 
defensor de la Comuna de Paris, halla en la 
caridad cristiana efectivo remedio para curar 
lacras sociales. 

El valor de Chiriboga entonces, hay que 
buscarlo en sus proposiciones positivas, te 

niendo en cuenta el retraso y fanatismo de 
su tiempo, lugubremente cubierto con las 
tinieblas del regimen garciano. Hay que bus 

carlo, recordando que muy pocos de sus con 
temporineos hablan con tanta claridad y sin 
subterfugios, que muy pocos formulan solu 

ciones tan completas. No olvidando que aun 
Pedro Carbo, el patriarca I iberal coma se lo 
ha llamado, insinia apenas de una manera 
harto sagaz la separacion de la iglesia y el Es 

tado, poniendo par delante los beneficios de 
la libertad de cultos en America del Norte ... 
Que el mismo Don Juan Montalvo, en algunos 
de las problemas antes mencionados, es me 
nos radical y term inante. 

Ademas, prueba de lo avanzado de sus 
principios, es que cuando estos son discutidos 

a raiz de la revolucion I iberal de 1895 -casi 
medio siglo despues-- no solo encuentran la 

oposicion del conservadorismo, sino que mu 
chos de ellos son combatidos de frente o encu 
biertamente par muchos liberales timoratos, 
que de tales s61o tienen el nombre. Recuer 

dese que por esto, en la primera Asamblea 

Constituyente Liberal de 1897, se consiguen 
inicamente cortisimas conquistas democrati 

cas, tanto que hacen decir al Doctor Jose 
Peralta, que las actas que contienen las discu 
siones sabre asuntos de doctrina, constituyen 
una vergiienza para el liberalism0. Es necesa 

ria una segunda revolucion, la de 1906 --por 

llamarla asi- para que sean adoptados y 

convertidos en normas legales los principa 

les postulados revolucionarios de la burguesia, 
mediante la aprobacion de la Constitucion 

elaborada en ese ario. 
Por lo dicho, pensamos que se debe resaltar 

debidamente el inmenso merito de Joaquin 
Chiriboga, el pensador riobamberio preferido 

y olvidado, pues es llegada la hara de la repa 
racion y la justicia. Quiza, estas'l ineas, puedan 

abrir ese cam ino . 

• 

• 
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En el transcurso de los ultimas quince 
arios las estructuras agrarias ecuatorianas so 
portaron profu ndas mutaciones que siguen 
aun desconocidas. 

Los cambios rebasan el impacto de la Re 
forma Agraria, pues los mecanismos concre 
tos de transformacion surgidos espontanea 
mente, ya casi no se parecen a aquellos que 
desearon crear I os ref ormados del an o sesenta. 

• 

Par motivo de la reciente aceleracion de la 
historia agraria, los contados estudios que 

trataban de dar una vision de conjunto de los 
sistemas agrarios, de su funcionamiento y 
de su evolucion, como por ejemplo los reali 
zados por el ''Centro lnteramericano de De 
sarrollo Agricola' (CIDA) en el ario 1964, 

aparecen hoy en dia a Igo obsoletos. 
Por lo tanto, varios niveles de informacion 

son ahora absolutamente necesarios para un 
acercamiento actualizado de la realidad. 

En primer tu gar es necesario disponer de 
una descripcion precisa y lo mas exhaustiva 

posible del conjunto de las cambios ocurridos 
dentro de las relaciones de produccion en el 
mundo rural ecuatoriano. 

No basta el conocimiento adquirido sea a 
traves de una que otra monografia --aun sien 

do de gran calidad- sea a traves de un conoci 
miento empirico difuso basado en puntos de 
vista polemicos o politicos expresados en 
la prensa. 

En segundo lugar, importaria sentar las 
bases de un analisis realmente cientffico que 
permita aclarar el funcionamiento de los me 
canismos de transf ormaci6n que, en la situa- 

0 4 

con concreta actual, parecen a veces escapar a 
todo control y conducir a un desastroso em 
peoramien to de la crisis agr icola ecuatoriana. 

J 

En el marco de una Convenci6n firmada 
en el ario 1974 entre el Ministerio Ecuatoria 
no de Agricultura y Ganaderia (MAG) y 
I'Office francais de la Recherche Scientifique 
et Technique Outre--Mer (ORSTORM), el de 
partamento de Socio-Econom (a del progra 
ma Nacional de Regionalizaci6n (PRONA 
R EG) 1 empez6 entre los arios 1975 y 1978, 
una serie de estudios en el terreno cuyos ob- . . . ~ . 
jetivos consistian precisamente en aportar 

el primer nivel de informacipn o sea la des 
cripcion de los cambios intervenidos, region 

a region, zona a zona, al nivel de relaciones 
de producciones centrando no obstante la 
investigacion en las distintas formas de pro 
piedad, reparticion de la tierra, migracion 

de la mano de obra agricola y la evolucion 

de los sistemas teen icos de produccion. Se 

trataba, en un primer momenta, de alcanzar 
una tipologia zonificada de los cambios con 
el fin de guiar las opciones para una planifi 
cacion diversificada. • 

Los trabajos en el terreno se efectuaron 
en la Sierra en los arios 1976 y 1977, en la 
Costa en los aiios 1977 y 1978 y en el Orien 
te en el ano 1978 2. Varias publicaciones re 
lativas a estos trabajos estin por salir 3. El 
presente trabajo trata solamente de la evolu 
cion en la Costa considerando lo que nos pa 
rece mas representativo. Remitimos al lector, 
en la medida de lo posible, a las publicaciones 
PRONAREG en el caso de desear dates mas 
completes y mas detall ados. 

A lo largo de los ultimos veinte arios, los 

sistemas agrarios de la Costa ecuatoriana han 
sufrido una evolucion caracterizada por pro 
fundos cambios que se reparten en tres pun- 
tos fundamentales: 
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a) un proceso de adaptacion--reduccion 

def latifundio. 
b) un espectacular desarrollo del minifun 

dio y de la pequefia propiedad, en par 

te, a expensas del latifundio. 
c) una migracion masiva en las numero- 

sas zonas de la Costa sub--pobladas 

y sub- -explotadas hace apenas 20 arios, es 

pontineas, pricticamente incontroladas, 

a pesar de los esfuerzos de los poderes pi 

blicos para canalizar el movimiento, al menos, 
a posteriori. 

Presentaremos sucesivamente estos tres 
puntos en sus aspectos mas esenciales. 

1. LAS FORMAS DE ADAPTACION 
DE LAS GRANDES PLANTACIONES 
DE LA COSTA 

» 

Un primer examen de la reciente evolucion 
agraria de la Costa puede aparecer coma un 
movimiento generalizado de desintegracion 

de las antiguas plantaciones y haciendas 
tradicionales que se desarrol Ian lentamente 
a partir del final del siglo XIX en la epoca 

de la expansion del cacao y del principio de 

la era bananera. 
Par una parte, los latifundios han tenido 

que reducir su tamario en proporciones mu 
chas veces espectacu lares, obi igados a tran 
sigir frente a las presiones cada vez mas 
fuertes ejercitadas par una masa creciente 

de campesinos sin tierras, antiguos precaris 
tas o nuevos migrantes. Entre los mas gran 

des latifundios de ayer, unos se han conver 
tido en ''grandes fincas'', otros, simplemente 
desaparecieron, 

Par otra parte, las relaciones de produc 
cion arcaicas que antiguamente predominaban 
en las latifundios (daremos una descripcion 

breve de estas relaciones mas abajo) parecen 

haber desaparecido o al menos haberse trans 
formado lo suf iciente como para no ser con 
siderados como tales, ya que el salario es aho 
ra la forma dominante de remuneraci6n de 
una mano de obra reducida por, entre otras 
cosas, la fuerte expansion de la ganader ia. 

No obstante, el contenido real de la evo 
lucion es algo mas complejo: el latifundio 
ha resistido mucho mejor de lo que parece 
a primera vista, tuvo que sacrificar si, mu 

cho de sus partes no vitales, mas supo salva 

guardar lo esencial. Inclusive a veces se ha re 
constituido con nueva energia a expensas 

de la pequeria y mediana propiedad recien sa 
a 

lidas del nuevo proceso de colonizacion. La 

real naturaleza de las relaciones de produc 
cion recientemente institu idas no siempre 

es tan clara come parece, inclusive, reapa 

recen las relaciones precarias de trabajo 
bajo formas nuevas o antigua apenas dis 
f razadas. 

El esquema de la complejidad de este 
proceso evolutivo del latifundio de la Cos 
ta presenta tres etapas: 
- La descripcion de la forma dominante 

de adaptacion del latifundio que va transf or 
mandose en una explotacion mucho mas re 

ducida que llamaremos, para simplificar, ta 
''gran finca'' (que varia generalmente entre 
100 y 500 hectireas) con unas cuantas carac 
ter isticas relativas a relaciones de produccion 
y sistemas tecnicos de produccion utilizados; 

e 

estas caracteristicas no son nuevas pero po- 

co vigentes antiguamente en los latifundios. 
- El proceso de adaptacion pasa, al menos 

parcialmente, por un proceso de desintegra 
cion del latifundio, con formas, a veces es 

pectaculares, principalmente en el caso, no 
de una simple reducci6n de tamario, sino de 
una mera desaparicion, 

- En algunos casos, cuya importancia 

economica es real, el latifundio ha hecho mu 
cha mas que adaptarse a la nueva real idad 
socio--pol ftica: ha demostrado una capacidad 
de resistencia que le ha permitido fortalecer 
se; su nuevo dinamismo se manifiesta inclu 

sive en la aparicion de un proceso de recons 
titucion en sectores donde antes no existia. 

1.1. LA FORMA DOMINANTE DE LA 

ADAPTACION DE LOS 
~ LATIFUNDIOS DE LA COSTA: 
''LA GRAN FINCA'' 

Las caracteristicas de la adaptacion en la 
costa se reducen a un pequerio numero de 

rasgos esenciales con variaciones mfnimas: 

- reducci6n de la superficie. 
- movimiento hacia la diversificaci6n 

de las actividades y extension de pas 

tizales. 
- notable dism inuci6n de: empleo de ma 

no de obra no familiar. 

1.1.1. LA REDUCCION DE LA SUPERFICIE 
DE LOS LATIFUNDIOS 
La importancia cuantitativa del fen6- 

meno se resume como sigue en el cuadro 1: 
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CUADRO 1: Reparticion por tamaro de las explotaciones agricolas en los arios 1954 

y 1974, en millares de hectireas y en °/ode superficies agricolas en las 5 provincias 
de la Costa 

Categ. de tamao de las expl. 

Oa 
Sh 

Sa 
20h 

20 a 
SOh 

50 a 
100 h 

100 a 
500h 

500 a + e 
100 h 1000 h 

total 

AREA 1954 

(en millones de h) 
• 

90.5 269.1 371.5 328.5 685.2 236.4 sas.1 2979.3 

• 

AREA 1974 
(en millares de h) 165.7 448.5 665.5 529.1 911.6 301.3 739.6 3761.2 
---------------------------------- 
SALDO 1974 

- 1954 
(en millares de h) + 7S.2 79.4 +294.0 +200.4+ 226.4 + 64.9 - 258.5 + 781.9 
------·----------------·--------~--- 
O/o de la sup. 
total en el 54 3.1 9.0 12.5 11.0 23.0 7.9 33.5 100.0 

O/o de la sup. 

total en el 74 4.4 11.9 17.7 14.1 24.2 8.0 19.7 100.0 
• 

• 

Fuentes; Censos agricolas del 1954 y del 1974. 

Las explotaciones de mis de 1.000 hecti 

reas perdieron entonces 258.000 hectareas 
en 20 anios, es decir 25.9 por ciento de super 
ficie inicial, m ientras que durante este mismo 

lapso de tiempo, el numero de estas explota 
ciones disminuy6 finalmente muy poco: 316 

en el ario 1954 por 293 en el afio 197 4 
(-7,3 por ciento). Su tamario promedio dis 
minuyo pues en proporciones espectaculares: 
3.158 en el ario 1954 por 2.524 en el afio 
1978. Las "mis de 1.000 hectareas'' represen 
taban la tercera parte de las superf icies agr i 
colas en el ario 1954 (33,5 par ciento); ya no 
representan mas que 20 par ciento en el ario 
197 4 y apenas el 17 6 18 por ciento en el 
afio 1979, 

Mientras tanto, las fincas ''grandes'' entre 
100 y 500 hectareas ganaron 226.000 hecta 
reas, lo que en realidad no modifico sensi 
blemente su relativa importancia ·(24.2 por 
ciento en el ario 197 4 par 23 par ciento en el 
ario 1954). Constituyen ahora las catego 
r ias poseedoras de las superficies mas im 

portantes. Continuendo el proceso de reduc 
cion de las "mas de 1.000'' en beneficio de 
las grandes fincas, inclusive acelerandose 
en numerosos cases desde el ario 1974, el 
dominio de estas ultimas es, sin lugar a dudas, 

actualmente mas marcado (probablemente 

cerca del 30 por ciento de las superficies 
agricolas en el ario 1979). 

Detallando las provincias de la Costa, el 
cuadro 2 deja ver algunas particular idades. 

, 

• 
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CUADRO 2: Las categorias que van de 100 a 500 hectareas y de mas de 1.000 en las 5 
provincias de la Costa. Evolucion 1954 - 1974. Superficies en millares de 
hectareas y o/o de superficies totales. 

Ex plotaciones de 100 a 50 h. 

Sup.en mi- saldo o/ode la sup, 

llares de hect. total 
1954 1974 1954-74 1954 1974 

Explotaciones de+ de 1.000 h. 

Sup. en mi- saldo 
I lares de hect. 

o/o de la sup. 
total 

1954 1974 1954-74 1954 1974 

Esmeraldas 46.5 138.8 +92.3 27.1 o/o 26.7 o/o 42.0 53.0 +9.0 24.5 o/0 10.2 0/o 
Manab 235.0 324.8 +89.8 24.0o/o 25.5 o/o 36.4 171.3 +34.9 13.9 o/o 13.4 o/o 
Los Rios 147.6 142.7 -4.9 24.5 o/o 25.5 o/o 246.5 91.2 -155.3 41.0o/o 16.2 0 /0 
Guay as 50.1 194.1 +144.0 20.1 o/o 18.4 o/o 528.2 391.7 -136.5 51.6 0/o 37.3 0/o 
El Oro 206.0 102.4 -104.4 25.1 o/o 34.1 o/o 45.0 32.4 -12.6 22.6 0/0 10.8 o /o 

Total Costa 685.2 902.8 +217.6 23.00/0 24.40/0 998.1 739.6 -258.5 33.50/0 19.90/0 

FUENTES: Censos Agricolas de 1954 y 1974. 

En general, pues, los latifundios van desa 
pareciendo, salvo en las regiones de Ma nabi 
y Esmeral das, en donde, las numerosas fincas 
ubicadas en las zonas recientemente colo 
nizadas, constituyen explotaciones agricolas 
de tamafio superior. 

En las provincias de Los Rios y del Guayas, 
la reducci6n de tamario fue brutal: -292.000 
hectareas, es decir una disminucion de 38 
por ciento de las superficies iniciales. En el 

ario 1974, la relativa importancia de las 
"mas de 1.000 hectareas" permanecia aun 

importante con todavia 37 por ciento de 
las superficies totales, pero la evoluci6n exis 
tente desde el ario 1974 parece haber lle 
vado este numero a un nivel mas cercano 
del de las otras provincias (mis o menos 
alrededor de 25 por ciento). 

LAS FORMAS DEL MOVIMIENTO DE 
DESINTEGRACION DEL LATIFUNDIO 
(A) A partir aproximadamente de los 

arios 1940--1950 (la encuesta PRONAREG - 
ORSTOM no menciona ningun data inferior 
a estas fechas) ex iste una tendencia clara, 
aunque moderada, a la reduccion de la super 

ficie de los latifundios. En los casos estudia 
dos directamente la tendencia al parcelamien 

to parece haberse manifestado en 3 casos: 

a) Primera, cuando se producia un desa 
rrollo significativo del nivel de las fuerzas 
productivas, cuando la explotaci6n iniciaba 

• 
un esfuerzo deliberado de modernizaci6n, los 
propietarios tendian frecuentemente a des 
hacerse de las areas menos utiles del dominio, 
sea para contribuir al financiamiento de la 
modernizaci6n (en este caso mas bien se tra 
taba de la venta de un pequerio numero de 

lotes de tamario relativamente importantes 
a ricos campesinos o a terratenientes), sea 
para liquidar un problema social preocupan 
te y /o asegurar una mano de obra potencial 
abundante y barata, (en este caso, se trata 
ba de la venta o cesion de un numero bas 

tante grande de parcelas de pequeria dimen 

sion a campesinos pobres). 

b) Exist fa ademas una regla implicita 

para la mayor ia de los grandes terratenientes 
segun la cual uno de los herederos ten ia 

que adquirir el conjunto de las otras par 
tes de la herencia manteniendose de esta 
forma la integridad del patrimonio familiar. 

Se pudo apreciar en un numero bastante 
grande de casos estudiados en el transcurso 
de la encuesta PRONAREG-ORSTOM, que la 
aplicacion de la regla se volv ia mucho menos 
sistematica cada vez que aparecia la posibi 

lidad de nuevas especulaciones rentables: el 
desarrollo de las plantaciones de cana de azu 



car en las valles de penetracion (Chota, Hui 
gra, Catamayo) durante los afios 40 y de los 
arrozales en el sector de Dau le, Vinces, etc ... 
coinciden con fases de division de los lati 
fundios por herencia. 

c) Por iltimo parece haber existido des 

de hace mucho tiempo un vinculo muy claro 
entre la importancia de la relacion pobla 

cion/recurso en un sector geogrifico deter 
m inado y la existencia de una tendencia ge 
neral izada a la parcelacion de los latifundios 
de dicho sector. En efecto, en este caso el pre. 
cio de la tierra es alto, y un calculo al margen 
incita a la venta cuando la agricultura comer 
cial presenta pocas perspectivas de renta 

bil idad. Es probablemente lo que ocurrio en 
los sectores mas poblados del Centro Manabi 
en donde los latifundios que existian todavia 
al final del siglo XIX han desaparecido bajo 

• 
la presion de los minifundios vecinos. 

(B) Los inicios del boom bananero fueron 
acelerando este proceso de lenta reducci6n de 
los latifundios. Desde luego el boom refor 
zo simultineamente el juego de los 3 facto 
res que acaban de ser descritos: 

Primera, con la aceleraci6n de la moder 
nizaci6n de- las explotaciones, siguiendo el 
ejemplo de las primeras gran des plantaciones 
modernas de Tenguel (United Fruit), de la 
''Clementina''. 

Segundo, con la aparicion de una clase de 
pequerios campesinos en via de enriqueci 
miento capaces de acumular bastante como 
para pagar la tierra a los duerios a un precio lo 
suficientemente alto a fin de que estos acep 
ten el deshacerse de ellas a pesar de las brillan 
tes perspectivas abiertas a la agricultura 

comercial ( este fenomeno fue particularmente 

claro en la region de Santa Rosa--Machala a 

partir del comienzo de los aios 50). 

Tercero el boom bananero contribuyo 

a aumentar considerablemente una migra 
cion espontinea bastante descontrolada que 
increment6 la presion sobre las tierras en zo 
nas casi deserticas hasta entonces. Los lati 

fu ndios se van carcomiendo, luego dividiendo 
'bajo el doble efecto de las ''invasiones" y de 
las atribuciones donativas de parcelas a los 
precaristas que antiguamente trabajaban en 

ellas. 
En esta epoca el antiguo latifundio tra 

dicional empieza a resquebrajarse y su ocaso 
beneficia a las grandes plantaciones modernas, 
a las grandes fincas (que disponen de medias 
tecnicos y de un capital fijo mucho mas li 
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mitado pero estrechamente orientado hacia 
el mercado) y a pequeias ekxplotaciones que 

viven al dia pero que, en los casos mas favo 

rables, logran una acumulaci6n que les permi 
te una cierta expansion, 

( C) A par ti r de los arios 1955--1958, la 
coyuntura cambia y la crisis del banana gol 
pea de meanera decisiva, la estructura, ya de 

bilitada de la gran explotacion tradicional, 

En efecto la variedad "Gros Michel", la mas 
duramente atacada por las enfermedades se 
acomoda perfectamente con las tecnicas 

arcaicas de produccion que practicaban 
''redimidores" y ''finqueros''. Al contrario 
la variedad "Cavendish" apta para resistir 
eficazmente al "Mal de Panama", necesita 

de tecnicas agricolas infinitamente mas deli 
cadas basadas en una irrigaci6n ·abundan 
te y regular, un uso generalizado de abono 
cuya dosificacion varia de acuerdo al mas 
leve cambio en la naturaleza del suelo y 
una manipulacion cautelosa que exige, entre 
otras, el uso de embalaje de carton, 

Asi la producci6n del banano tiende ca 

da vez mas a ser monopol izada por las plan 
taciones modernas que han tenido que aumen 
tar ain mis su maquinaria para resistir la cri 
sis. No obstante, aun en esta categoria de ex 

plotacion, el banana ha dejado de ser un mer 
nocultivo: las antiguas plantaciones de ca 
cao han sido renovadas poco a poco y se 
desarrol Ian los pastizales para implementar 
una ganader ia con tecnicas modernas. 

A la inversa, en las grandes explotacio 

nes que no pudieron adaptarse por falta de 
un capital suficiente, el resquebrajamiento 
empieza hasta llegar al desmoronamiento to 
tal con la aplicacion de la reforma agraria yen 
especial la aplicacion del decreto 1.001, des 
tinado en particular a las zonas arroceras 
cuyas condiciones de trabajo eran antigua 

mente muy duras y precarias. 
(D) Al acercarse la Reforma Agraria los 

precaristas fueron despedidos en forma masi 

va siguiendo el ejemplo de la pol itica prac 
ticada por las grandes plantaciones azucare 
ras en particular. . 

Cuando un arreglo amigable se tornaba 
dif icil, las propietarios generalmente proce 

dian, por sorpresa, a violentas expulsiones, 

con el apoyo de la fuerza publica y/o de mi 

licias patronales que empleaban metodos 

particularmente duros (destrucci6n de culti 

vos, incendio de casas, violencia fisica, asesi 
natos ... ). 
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Las tierras asi recuperadas eran entonces 
vendidas a ricos campesinos de la zona (o a 
negociantes intermediaries) o transformadas 
en pastizales que brindaban una notable plus 
val ia sin necesidad de gran numero de mano 
de obra permanente, 

La violencia de estas medidas no tardo en 
suscitar reacciones igualmente violentas por 
par te de los ex--precaristas y campesinos sin 
tierras recien llegados, victimas de expulsio 

nes similares en la sierra. 
Un importante esfuerzo de concienti 

zacion se estaba dando en toda la Costa, en · 
donde las organizaciones sindicales y pa 
ra-sindicales nacientes empezaban a im 
plantarse tomando poco a poco una real 
importancia. 

A partir de 1965-1970, el empleo de es 
tas medidas de expulsion deja de ser la nor 

ma y la iniciativa de la ofensiva pasa cada vez 
mas frecuente del lado de los campesinos que 
proceden entonces a ''invasiones''. Estas 
exist ian ya anteriormente, pero excepcional 
mente, como final de conflictos particularmen 

te agudos. A partir del ario 1970, las inva 
siones se generalizan y de hecho constituyen 
una de las fases casi inevitables de un pro 
ceso de adquisici6n de tierras por pequerios 
campesinos. El esquema es el siguiente: ''la 

invasion" es a veces la simple negacion a irse 

manifestada por los precaristas que all i vi 
v fan desde ya varios arios; en otros casos, 
sucede realmente una instalacion clandesti 

na, a menu do marcada par la edificacion de 
casas provisorias y par el cultivo apresurado 
de algunas cuadras. Se forma una pre-coo 
perativa, a veces con las ayudas tecnicas 

y las consejos de una organizacion sindical 

o para-sindical y/o del IE RAC. A veces se 
llega a un acuerdo con el duerio sobre u n pre 
cio de venta razonable para las parcelas in 

vadidas. En el caso contrario una soluci6n 
puede ser la adquisici6n par el IERAC del 

terreno en litigio; la repartici6n es organiza 
da entre las socios, miembros de la coope 

rativa, segun varias modalidades (lo mas 

frecuentemente a prorrata de la capacidad 

contributive cada uno) a cambio de pagos 
a plazas durante un per iodo lo suficientemen 
te largo para permitir el reembolso sin dese 
quilibrar exageradamente el presupuesto de 
una explotaci6n con funcionamiento preca 

rio. Con este proceso ahora clisico, la mayo 

ria de las haciendas tradicionales han ten ido 

que ir cediendo partes abandonadas u obvia 
mente subutilizadas, sobretodo cuando es 

tas se situaban en zonas de facil acceso, las 
mas expuestas a la condicion de campesinos 
sin tierras. La ficci6n, consistiendo en crear 
rapidamente pastizales con mano de obra de 

inmigrantes temporales, no fue siempre su 

ficiente y las ''invasores'' se adelantaron a 
los desmontadores asalariados. 

LOS TIPOS DE GRANDES FINCAS 
NACIDOS DE LA DESINTEGRACION 

DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

Antes exist(an 2 tipos de fincas grandes: 
- Grandes fincas ganaderas a menudo ad 

m inistradas de manera relativamente moder 
na. Se las encontraba por toda la Costa so. 
bre todo en el sector de Pirias--Zaruma (Pro 

vincia del Oro), en el Este de la provincia 

de Manabi, y sabre el literal de Manabi y de 
la provincia de Esmeraldas. 
- Las fincas famil iares grandes solamen- • 

te por su tamario teorico de 100 hasta 500 

hectareas, pero cuyas superf icies realmente 
a 

trabajadas no sobrepasaban, por lo general, a 
las demis fincas familiares de 15 a 20 his, 

Este segundo tipo pricticamente ha desa 

parecido, ya que es cada vez mas dif icil man 
tenerse propietario •de tierras que no son 
trabajadas. Pero se puede ahora distinguir 
con cierta arbitrariedad, ya que las I imites son 

• 
a menudo inciertos, 3 tipos principales de fin- 
ca grande: 

a) la gran finca ganadera, heredera del 
primer tipo ya descrito, pero tambien 

frecuentemente nacida de la parcelacion de 

haciendas tradicionales que nunca tuvieron 
la ganader ia como actividad principal. En par 
ticular se encuentran ejemplos de este tipo 

de evolucion en el sector de Daule-Vinces 
en el coraz6n de la antigua zona arrocera. en 
don de las fincas ganaderas nacidas de la de 
sintegracion de las haciendas arroceras lin 
dan con antiguas haciendas ganaderas que 
han perdurado, pricticamente sin transfer- 

• macrones. 
b) la gran finca que, asociando ganader ia 

y cultivos diversos, constituye una de las 
formas dominantes de evolucion de la ha 
cienda tradicional. La ganader ia es ante todo 
un medio de ostentar una ocupacion itil de 

las ti err as en su total idad, con el fin de elu 
di r cualquier reclamo acerca del derecho de la 
propiedad, pero la densidad ganadera se man- 
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tiene muy baja. Parte de la produccion se des 
tina al auto-consume familiar, mientras que 
las culturas comerciales tradicionales (cacao, 
cafe, inclusive platano) constituyen un apor 

te monetario secundario, reemplazado en al 
gunas regiones por la caria de azucar o citri 

cos frutales. 
c) la gran finca que practica una agricul 

tura de empresa y que no presenta mas di 
ferencia que de tamario en relacion a las plan 

taciones modernas precedentemente descri 

tas. La tendencia a la expansion de este tipo 

de explotacion es evidente en particular en el 
sector de Santo Domingo--Ouininde en donde 

se generalizan el abaca y la palma africana. 

1.1.2. LA TENDENCIA A LA 
DIVERSIFICACION DE LAS 
ACTIVIDADES Y A LA EXTENSION 
DE LOS PASTIZALES 

El fenomeno de la diversificacion esta 

directamente vinculado a la crisis del banana. 
La experiencia del mono--cultivo costo caro 
a muchos hacendados que habian inverti 

do todo en este producto--milagro, y se en 
contraron en pocos meses en la ruina, o al 
menos confrontados con enormes dificul 
tades financieras. Para muchos de ellos se tra- • 

to de distribuir los riesgos, pero a la vez de 
buscar un producto-milagro de substituci6n. 

Entonces se comenz6 a renovar las vie 
jas plantaciones de cafe y cacao que habian 

sido descuidadas, sin ser completamente aban 
donadas. Luego se trat6 de crear actividades 
nuevas: en las grandes haciendas del lito 

ral-Sur (El Oro y Guayas) se crearon nume- 
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rosas "camaroneras" (piscinas para la pro 
duccion industrial de camarones) que, al 

menos en los primeros tiempos, se revela 
ron ser de alta rentabilidad; en lo que ha si 
do llamado el "eje--dinamico" ubicado de 

cada lado de la carretera Babahoyo-Que 
vedo-Santo Domingo, se experimentaron 

nuevos cultivos comerciales como la pal 
ma africana, el caucho, el abaca... con una in 
tensidad tal que muchos observadores han 
hablado de una ''fiebre de cambio'' mientras 

que simultineamente, se trataba de reno 
var las viejas plantacianes de cacao. 

Inclusive en las zonas de buena resistencia 
del banana, coma en Santa Rosa-Machala, 
se notan importantes adaptaciones: para dar 
nada mas que un ejemplo de 20 haciendas, 

entre las mas grandes que subsisten en la zo 
na, y que todas eran bananeras a 80 6 100 per 
ciento hace pocos arios, en el ario 78, solo 
quedaban 8 exclusivamente bananeras, 3 pro 
duciendo banana y cacao asociados, 6 repar 
tiendo mas o menos con igual importancia 

su actividad entre el banano y la ganader la, 

1 exclusivamente ganadera, 2 casi exclusiva 
mente dedicadas a la produccion industrial 

de camamores aunque habiendo conservado 
la explotacion de sus frutales. 

El fenomeno a destacar sigue siendo la 

extension generalizada de los pastizales, que 

aparece en el conjunto del territorio nacio 
nal, y particularmente en numerosas explota 

ciones de tamarios importantes de la costa. 
Sin entrar demasiado en los detalles de un 

fen6meno complejo y todavia poco estudia 
do 4, el cuadro 3, permite situar mejor la, 

amp litud cuantitativa del fen6meno. 

CUADRO 3: Las superficies dedicadas a la ganaderia en 1954 y 1974 en las 5 provincias 
de la Costa segin el tamano de las explotaciones. 

super ficie superficie taza de o/o de cada categorfa 
crecimiento de tamario en la 

# 

superficie total 

1954 1974 1954-74 1954 1974 
(en 1.000 h.) (en 1.000 h.) 

de O a 5 h. 6.3 20.3 + 222 o/0 0.9 o/o 1.4 o/o 
de 5 a 20 h. 45.0 122.1 + 171 o/o 6.6 o/o 7.6 o/o 
de 20 a SO h. 86.S 252.7 + 192 o/0 12.7 o/o 17.2 o/o 
de 50 a 100 h. 80.1 139.5 + 74 o/o 11.7 o/0 9.5 o/o 
+ de 100 h. 464.7 934.3 + 101 o/o 68.1 o/o 63.6 o/o 
Total Costa 682.6 1.468.9 + 115 o/o 100.0 o/o 100.0 o/o 
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FUENTE: 1954. Censo agricola. 
1974. Encuesta PRONAREG/ORSTOM. 

El crecimiento espectacular de la ganaderia en las mis grandes explota 
ciones de Ia Costa aparece muy claramente en el cuadro 4, elaborado a partir 
de los mismos datos estadisticos de base. 

CUADRO 4: Parte de las superficies totales dedicadas a la ganaderia por categoria de ta 
manio de explotaciones en las 5 provincias de la Costa. 

o/o dedicados a la ganaderia 

en 1954 en 1974 

de O a 5 h. 
de 5 a 20h. 
de 20 a 50 h. 
de SO a 100 h. 
+ de 100h. 

Total Costa 

7.0 o/o 12.3 o/o 
16.7 o/o 27.2 o/o 

23.3 o/o 38.0 o/o 
24.4 o/o 26.4 o/o 
24.2 o/o 47 .9 o/o 

22.9 o/o 39.0 o/o 
¢ - - - 

• 

FUENTES: 1954 Censo agricola. 197 4 Censo agricola pa 
ra la totalidad de las areas. Encuesta PRONAREG/ORSTOM 

para las areas dedicadas a la ganaderia. 

En resumen las explotaciones de mas de 
100 hectareas han casi exactamente dupli 

cado las areas dedicadas a la ganader ia (cre 

cimiento de 470.000 hectareas) y de ahora 

en adelante, cada explotaci6n dedica alrede 
dor de la mitad de su superficie a la ganader ia 
(47.9 por ciento en 1974. Probablemente al 
canzamos el 50 por ciento en 1979). 

1.1.3. BAJA EN LA UTILIZACION DE LA 
MANO DE OBRA NO FAMILIAR 

A pesar de su aparente complejitiad, el 
reclutamiento tradicional de la mano de 
obra en las grandes haciendas puede resumirse 

a un pequerio nuimero de esquemas bastante 

sencillos. Par mas claridad, las hemos agrupa 
do en 3 tipos que a veces se interpenetran en 
la realidad: el desmonte-devoluci6n al duerio, 
el desmonte-arriendo, el arriendo-aparceria. 

a) El desmonte--devolucion al duerio: se 

confia el desmonte de una parcela de lati 

fundio a un campesino sin tierra quien, des 
pues de algunos arios tiene que entregar la 
parcela I ista para eventuales cultivos y pro 
vista de plantaciones que estin por producir, 
Entonces es remunerado par el duerio en 

funci6n del nimero, de la calidad y de la edad 
de los arboles que entrega. Hasta este mo 
mento, se mantuvo gracias a un sistema com 
plejo de ''pagos adelantados'' proporcionados 
par el duerio y gracias al cultivo de una parte 
de la parcela desmontada; pero, frecuente 
mente, para gozar de este derecho, habia 

que entregar una parte de la cosecha (la cuar 
ta o tercera parte) o pagar con plata (la suma 
debida se deducira del pago final). Este tipo 

de precarismo es muchas veces designado ba 
jo el nombre de ''redenci6n'', el precarista 
mismo siendo el ''redentor''. 

b) desmonte-arriendo: el sistema es el 
• 

mismo que el anterior, pero al final de la ope- 
racion, cuando los arboles estin por producir, 
el precarista se convierte en arrendador, o 
sea que, cada ario tendra que pagar en efectivo 

o en productos una suma que varia segin las 
cqstumbres locales. Generalmente se designa 
bajo el termino muy impreciso de ''finquero". 

c) la locacion--aparceria sobre tierras ya 
desmontadas era finalmente el sistema de ex 
plotacion mas comin en el latifundio de tipo 

tradicional. La complejidad de las formas lo 
cales dificulta la descripcion de las diferencias 
entre las 2 nociones. Sin embargo se puede 



mencionar, por su importancia numerica, los 

''sembradores'', ''arrendadores'' de arrozales, 
amarrados dentro de una red de relaciones de 
explotacion particularmente agobiante de las 
cuales participan, ademis del duerio de la 

tierra, el ''fomentador'' que efectia los dis 
tintos adelantos en efectivo o en producto 
y las ''piladoras'' (arrozales industrales) las 

cuales sacaban al momento del descascarado 

cantidades verdaderamente exageradas. 
geradas. 

La ruptura con estos sistemas arcaicos 
fue aparentemente muy fuerte desde las co 
mienzos de la Ref orma Agraria. Veremos, en 
cuanto a formas de adaptacion de las grandes 

explotaciones, que mejor han resistido las re 
cientes transformaciones, cuales son y como 
se han transformado las principales modalida 

des de reclutam iento de la mano de obra en 
las grandes explotaciones. 

Pueden resumirse en las nuevos elementos 
siguientes: 
- una disminucion muy sensible de ne 

cesidades en mano de obra permanente gra 

cias a la generalizacion de los pastizales que 

nada mas imponen cortos per iodos de grandes 
trabajos al afio. 
- para grandes trabajos muy temporales 

se recurre al trabajo al trato que se ha amplia 

do de manera extraordinaria en el transcurso 
de los 5 iltimos afrios: el duerio se dirige a ur 

''contratista'' quien par un precio estimado 

fijado de antemano segin el mercado local, la 
naturaleza del terreno, la urgencia de los tra 
bajos, se encarga de contratar personal bajo 
su control y remunerado por el. El duerio tra 

ta directamente solo con el 'contratista", je 
fe de equipo, que de esta manera carga con 
los problemas que incumbian anteriormente 
al "patron". Los contratados son frecuente 
mente temporales migrantes o, al menos, gen 
te poco vinculada a la zona y, por consiguien 
te, no presentan mayor peligro de invasi6n. 
Se limita de manera bastante drastica 

el reclutamiento y mano de obra permanente 
al grupo famiHar (los hijos adultos y sus hijos 
grandes), el jefe de explotacion proporciona 

un sueldo regular a los parientes que trabajan 
bajo sus ordenes como si fuesen asalariados 
cualesquiera. 

1.2. LAS FORMAS DE RESISTENCIA DE 
LA GRAN PROPIEDAD EN LA COSTA 

Algunas categor ias de latifundios han resis 
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tido con bastante eficacia los golpes de la Re 
forma Agraria, logrando inclusive adquirir 
una nueva vitalidad. Por otro lado se advierte 
uno que otro ejemplo de reconstitucion de 
latifundio sobre los despojos de pequeria y 

mediana explotacion despues del fracaso pro 
gresivo de la colonizacion espontinea. 

1.2.1. LAS GRANDES PROPIEDADES QUE 
HAN RESISTIDO AL PROCESO 
GENERAL DE DESINTEGRACION 

Se trata, en la mayoria de las casos, de 
grandes plantaciones y, principalmente, de las 
mas modernas de ellas. Se las encuentra esen 
cialmente en 2 sectores, la caria de azucar y 
el banano. 

En lo que concierne a las plantaciones azu 
careras, la mayor ia de ellas eligieron antici 

parse a la Reforma Agraria con despidos ma 
sivos de precaristas cuando todav (a era tiem 

po. Las zonas asi recuperadas permitieron ex 
tender las plantaciones de caria; la mecaniza 
cion fue desarrollada y para la mano de obra 

® 

todavia necesaria, se empezo a contratar solo 
asalariados. La violencia de las .expulsiones, el 
uso deliberado de metodos de intimidaci6n , 
(creacion de milicias patronales armadas, 

mantenimiento de un aparato represivo pro 
pio a cada plantacion fuera de toda ley, recu 
rriendo inclusive a matones profesionales con 

el fin de yugular el sindicalismo campesino 

naciente ... ) condujeron, en definitiva, a una 
focalizacion en la zona azucarera de las gran 
des luchas campesinas, el conjunto de los con 
flictos siendo usada a la vez como campos de 

batalla experimental y modelo ejemplar para 
otros tipos de conflictos. 

Mirando ahora, parece que asi se logr6 
una especie de selecci6n natural de las explo 
taciones. En aquellas zonas de agudos conflic 
tos, las haciendas y plantaciones mas tradi 
cionales, que no estaban bien amparadas par 
los poderes piblicos se han casi totalmente 

desintegrado bajo el impacto de alas de inva 
sion apoyadas por todo el aparato sindical 

campesino. Al contrario, las mas grandes em 
presas, imprescindibles al buen funciona 

m iento de la economia nacional y amparadas 
por el lo par las autoridades gubernamenta 
les, han generalmente salido victoriosas de 
la prueba de fuerza ... ; inclusive se aprovecha 
ron de la desintegracion de las explotacio 

nes vecinas, sea para extenderse, sea para ob 
tener el asentamiento de una importante ma- 
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no de obra potencial, gracias a la creacion 
de minifundios y de una pequefia propiedad 
sobre los despojos de la antigua haciendas. Los 
salarios pueden asf mantenerse a una tasa 
relativamente baja inclusive haciendose nece 

sario reunir a una masiva inmigracion tempo 
ral en el momento de la zafra. 

En cuanto a las plantaciones bananeras las 
que lograron subsistir como tales, han sufri 
do transformaciones muy poco diferentes en 
definitiva del proceso general de adaptacion, 
ya descrito a prop6sito del pasaje a la gran 
f inca, excepto en cuanto a reducci6n de tama 
no, muy poco sensible en la mayor ia de los 
casos. 
- Las necesidades en mano de obra han si 

do sistematicamente reducidas por medio de 
un esfuerzo muy sensible de modernizaci6n 
y tecnificaci6n. Para la mano de obra todav ia 
necesaria, se emplean asalariados remunera 
dos en forma "moderna" (139, 149, 159 

mes, vacaciones pagadas, seguro social, ''com 
pensacianes'' que permiten incitar el respeto 
de ciertas normas de productividad, siendo 
todo esto estrictamente reglamentado por 
contratos de trabajo escritos, refiriendose 
expresamente a convenciones colectivas que, 
en verdad son poco respetadas). Las venta 
jas en producto todavia existen, pero ya no 
constituyen, salvo excepci6n, el elemento fun 
damental del salario. En particular se sigue 
atribuyendo al trabajadar permanente, con 
frecuencia, un pequerio arrozal o una huerta 
que puede usar libremente. As( mismo, en las 
haciendas donde no· hay viviendas destinadas 
al servicio, se le suele entregar el derecho de 
utilizar un terreno a la periferia de la explo 
tacion para construir su casa. Se trata mas de 

una incitacion a la estabil idad del trabaja 
dor que de un verdadero elemento de remu . , 
neracton, 

- Al lade de trabajadores permanentes 

que aparentan gozar de privilegios muy re 
lativos, las grandes explotaciones reunen 
frecuentemente a ''trabajadores temporales'' 
cuya permanencia es a veces tan real, pero 
que no benefician las mismas garantfas, en 
tre otras cosas no tienen contratos escritos. 
Su trabajo par otra parte es mas indiferencia 
do que aquel de los permanentes. En ''La 
Clementina", por ejerplo, 500 temporales 
trabajan un promedio de 6 a 10 meses al 
ario. En el ario 1977, recibian 30 sucres al 

dia, pero una jornada duraba 5 horas, por 

lo cual eran incitados a trabajar 10 horas 
por 60 sucres. 

Con excepci6n de las mas grandes explota 
ciones los ''contratistas'', con sus equipos de 
trabajadores al trato, van reemplazando cada 

vez mas a los temporarios ordinarios. 

- Las plantaciones del banano, estas. 

grandes explotaciones estan perfectamente 

bien mantenidas pero ya no ocupan la to 
tal idad de la superficie; por una parte, las 

¢ 

antiguas plantaciones de cacao han sido sis- 
tematicamente renovadas, por otra parte, 

pastizales han sido creados y, en el caso de ya 
existir, ampliamente desarrollados. Conten 

tandonos de un solo ejemplo, las 13600 hec 
tareas de la "Clementina" se repartian en el 
ario 1977 de la manera siguiente: 

5.000 hectireas de banano. 
500 hectireas de arroz destinado al auto 

consumo del personal. 
5.500 hectareas de pastizales (buena parte 

del ganado de las haciendas est 

destinado tambien al consumo del 
personal). 

2.500 hectaireas de reserva forestal desti- 
nada a posteriores extensiones de 
plantaciones. 

100 hectareas de bar becho. 

Sean bananeras o azucareras, las grandes 
plantaciones que han sobrevivido constitu 

yen; la mayoria, unidades socio--pol iticas 

autonomas, verdaderos estados en el Esta 
do, disponiendo de su propia organizacion 

social y administrativa tendiendo a la au 
to--suficiencia econ6m ica. El personal per 
manente es alojado all i mismo y se alimenta 
en gran parte de los productos de la explo 

tacion o, al menos, de productos vendidos 
ahi mismo en las bodegas, propiedad del 

duerio de la plantaci6n. A menudo hospitales, 
dispensarios, escuelas, fu ncionan con fi 

nanciam iento patronal... El reglamento inte 
rior tiende a reemplazar el derecho comun y 

en numerosos casos, todav ia subsiste un apa 
rato administrativo--represivo propio, apenas 

menos importante que antes, con un repre 
sentante permanente del "teniente--politico", 

de vigilantes armadas, etc ... 

Ademas de las modernas plantaciones, al 
gunos tipos de grandes propiedades lograron 

evitar o diferir el desmembramiento par ra 
zones generalmente muy particulares: situa 
cion geogrifica muy aislada, leve presion de 

mografica en la zona, ausencia de posibi 



lidad de irrigacion en un medio excesiva 

mente seco, personalidad del propietario muy 

cerca del pod er, etc ... 
En la mayor (a de los cases se trata de una 

situacion transitoria anterior, sea una desin 
tegracion cada vez mas inevitable y poster 

gada , sea una total transformaci6n de los 
sistemas tecnicos de producci6n gracias a la 
planificaci6n, por ejemplo, de importantes 

obras de hidraulica agr icola. ' 

La peninsula de Santa Elena ofrece varies 
ejemplos de este ultimo caso: varias haciendas 
lograron evitar invasiones ya que sus tierras 
son absolutamente inutilizables por pequerios 

campesinos carentes de los medios tecnicos 

apropiados. La inminencia de obras impor 

tantes destinadas a brindar una buena irri 

. gaci6n en la zona, incentivo a los duerios 

de haciendas a continuar una explotaci6n 
simbolica pero ostensible. 

1.2.2. LOS PROCESOS DE 
RECONSTIT UCION DE LA 

GRAN PROPIEDAD 
Despues de los trabajos en el terreno, 

efectuados entre los arios 1977 y 1978, 
hemos provisoriamente identificado 3 for 
mas de reconstituci6n del latifundio con nue 
vas bases: 
- por extension de "grandes' fincas, 

- por compra de pequefias y medianas 

explotaciones consiguientes al fraca 
so de ciertos procesos de coloniza- . , 
cion, 

por compra de tierras comunales. 

(A} • La extensi6n de grandes fincas: Muy 
esquematicamente este fenomeno de ex 

tension parece quedarse segun dos modelos 
principales: 

a) Se trata de una antigua "falsa" gran 
explotacion de 600 a 1.000 hectareas o mis, 

cuya pequeria parte (en general menos de 100 
hectareas) era realmente trabajada, mientras 
que el resto serv ia de reserva forestal a veces 
sometida a una explotaci6n met6dica, per 
mitiendo, por ejemplo, el funcionamiento de 
un aserradero, Bajo la amenaza de invasi6n 
que pesa sobre cada latifundio subutilizado, el 
duero progresivamente ha incrementado los 
pastizales a despensas del bosque, aceptando 
a veces entregar pequerias parcelas a sus anti 
guos precaristas. EI sistema teen ico de produc 
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ci6n sigue siendo arcaico, los pastizales de ma 
la calidad, inclusive casi totalmente inutiles, la 
carga animal ex tremadamente pobre. 

b} Una antigua gran finca (de 100 a 
500 hectareas) ha ido extendiendose poco a 
poco sea por compra de fincas med ianera 
o vecinas, sea por colonizacion directa y des 
monte de zonas vecinas hasta entonces inu 
tilizadas. 

En los dos cases, la inica mano de obra 
permanente es la familiar. Para todos los de 
mas trabajos, se recurre a los "contratistas", 
o contramaestres que se encargan ellos mismos 
del reclutamiento y de la remuneraci6n de 
los trabajadores antes de recibir un pago es 
timado. 

Esta forma de extension es todav(a muy 
frecuente en las zonas donde la ocupacion 

del espacio es floja, en particular en el caso de 
un proceso de colonizaci6n reciente o incon 
cluso. Se encuentra grandes explotaciones de 
este tipo especial mente en el litoral de la pro 
vincia de Manabi, al norte de Bahia de Cara 
quez, y en las cercan ias de El Carn.en entre 

las provincias de Manabi y Pichincha, o en 
tre El Empalme y Pichincha (Norte--Guayas 

y Centro-Este de Manabi). 

(8) La compra de pequefias y medianas 
explotaciones nacidas de un reciente proce 
so de colonizacion, 

En el ex-sector bananero, donde las gran 
des explotaciones tradicionales se han a me 
nudo desintegrado, se da el caso desde hace 
varios arios de la instalacion de grandes com 
pari ias, muchas extranjeras, que luego de ha 
ber probado experimentalmente nuevos pro 
ductos de exportaci6n (en particular el aba 
ca 5 y la palma africana) generalizaron la 
compra, a un precio elevadq de las fincas cir 
cundantes con el fin de constituir vastas uni 
dades de produccion dotadas de tecnologias 
muy avanzadas. Esto esta faci I itado por el 
hecho que la mayor ia de explotaciones crea 
das hace unos 10 arios, cuando la era bana 
nera estaba en pleno apogeo, conocen ahora 
importantes dificultades (ver par. 3) y gene 
ralmente no logran mas que mediocres recon 
versiones. 

Nada mas 2 ejemplos: 

- En plan piloto, cerca de Santo Domin- 
e m o 

go, una compania japonesa compra a precios 

relativamente elevados, granjas de 30, 50 Y 
70 hectareas que decaian pese a un discreto 
impulse de plantaciones de cacao y cafe, y 
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algunos resultados satisfactorios proporciona 
dos por nuevas variedades de pastizales cuya 

extension es continua desde 1963--1964. La 
compariia controla hoy dfa mas de 1.600 hec 

tareas, sea directamente, sea por el interme 

diario de productos asociados, que benef ician 
de sus consejos tecnicos y a los cuales propor 
ciona una posibilidad de utilizar la tecnolog(a 
mas avanzada. Hasta el ario 1969, la compa 

ri fa empleaba gente solamente asalariada. Es 
tos empleados provocaron entonces graves 
incidentes luego de una serie de huelgas y 
tentativas de invasi6n. Desde entonces la 
• 

compariia confla su trabajo s61o a ''contra- 
tistas''. 

La Societe P ••• de capitales franceses, ya 
propietarios de 10.000 hectareas en el Orien 
te, se ha ido apoderando de aproximada 

mente 4,500 hectareas en la region de Qui 

ninde--Viche. Alrededor de 3.900 hectareas 
fueron plantadas de palma africana. El perso 
nal varia entre 460 y 800 trabajadores, casi 
todos reclutados por intermedio del ''contra 
tista''. Estain relativamente bien pagados, lo 

que acentua las dificultades de las explota 
ciones vecinas que no pueden permitirse sa 
lario equivalente. Aqui tambien se utiliza una 

tecnologia avanzada, en constante perfec 
cionamiento gracias a los resultados de las in 
vestigaciones de una estacion agronoma · ex- 

. perimental. 

(C) En la peninsula de Santa Elena, sabre 
vive a duras penas una agricultura comunal 
tradicional, ya totalmente arcaica e incapaz 
de adaptarse a la evoluci6n del media natural 
hacia el desierto generalizado. Se deber ia, en 

efecto, para parar el mal, recurrir a grandes in 

versiones realizando considerables obras hi 
dro-agricolas que se necesitan cada vez mas. 
Algunas grandes compariias, en particular 
productoras de aceite, han empezado hace 
arios a comprar poco a poco tierras comunales 
en sectores que se sabe seran pronto objeto 
de importantes trabajos (en los alrededores 

• 
de El Azucar por ejemplo-- o en lugares pri 
vilegiados (coma en Chongon, aproximidad 

inmediata de Guayaquil). La mayoria sobre 
pasa las 500 hectareas, algunas sobrepasan 

ya las 1.000. En la mayor ia de los casos, to 
dav ia no ha empezado la verdadera explota 
cion en la espera que esten acabadas las gran 
des realizaciones que perm itir ian la instala 
cion de un sistema tecnico de produccion 

moderna y ef iciente. 

2. EL DESARROLLO DEL MINIFUNDIO 
Y DE LA PEQUEA PROPIEDAD 

En la Costa, el minifundio y la pequeria 
propiedad no tuvieron mas que una impor 

tancia secundaria. Diversas categor ias de pre 
caristas (finqueros, redimidores, sembradores , 
arrendadores, aparceros... ) o pequerios propie 

tarios eran la mayor parte del tiempo limita 
dos solo por sus disponibilidades en fuerza 

de trabajo y por la necesidad de asegurar su 
subsistencia inmediata lo que les obligaba a 
someterse a la ley de I os grandes propietarios, 
a traves del mecanismo muy conocido de 
''adelantos''. 

Pero las tierras virgenes o casi virgenes no 
faltaban incluyendo en el caso de aceptar 

alejarse de las principales v ias de comunica 
ci6n, las tierras virgenes sin duerio. 

La pequeria propiedad tradicional ten fa 
• cierta importancia en un pequeiio numero de 

sectores geograf icos: el centro Man abi (Valles 

de los rios Portoviejo, Tosagua y Chane, man 
tes de pequerios caf icu I tores ... ) y el sector 
de Pirias--Zaruma (en la parte alta de la pro 

vincia de El Oro), algunas partes de la pro 
vincia de Esmeraldas (cantones Muisne y Es 
meraldas), asi como en la peninsula de Santa 
Elena en donde sobrevivi6 mas tiempo que en 

otros lugares la huella de una organizaci6n co 
munal de la agricultura olvidada hace tiempo. 

Regiones de pequeria propiedad tradicional, 

que tienen varios puntos en comun: pobla 

cion antigua, ain muy antigua (en Manabf 

grupos de agricultores pre--incaicos figuran 

entre los mas antiguamente conocidos en to 
da America), agricultura tradicional apoya 

da sabre excelente conocimiento empirico 

def media natural, organizaci6n social con ba 
se comunitaria muy fuertemente desintegrada 
pero con uso referencial todavia vigente y 
tendencia general a una decadencia agr icola 
por la sobre--utilizacion y el agotamiento 

de los suelos . 

A partir de los anos 60, la situaci6n hasta 
entonces marcada por una muy lenta evolu 
cion, cambio repentinamente: debido a la 
aplicaci6n de la Reforma Agraria, aparecen 
nuevas formas de pequeria propiedad familiar 
y un minifundio cuya importancia no era. has 
ta entonces, mas que simbolica, mientras que 
la muy lenta degradaci6n de la agricultura 



tradicional de pequeria propiedad se acelera 
rapidamente y de forma espectacular. 

2.1. LA DESCRIPCION CUALITATIVA 
DEL FENOMENO 

Entre 1954 y 1974, la importancia de las 
mas pequefias explotaciones agricolas ha cre 

cido en proporciones considerables sobre to 
do en el territorio de la Costa: 16.5 por ciento 
del total de Is superf icies agr icolas y casi el 
80 por ciento de las explotaciones pertene 

cen ahora a explotaciones de menos de 20 
hectareas, con respectivamente 12 por ciento 

y 76 por ciento. EI au men to del nimero de 
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explotaciones fue mas rapido que la super 

ficie, de tal forma que los tamarios pro 

medios de estas explotaciones han disminuido 
en el transcurso del per iodo: en 1954, el ta 
mario promedio de las explotaciones meno 

res de 20 hectareas era de 5.60 hectareas; no 
era mis que 3.25 hect&areas en 1974; el de las 
explotaciones de menos de 5 hectareas paso 
de 2.3 hect&reas en 1954 a 1.8 hectareas en 
1974. 

El minifundio propiamente dicho (menos 
de 5 hectareas) era la excepcion en 1954 
(sus caracter isticas se afirman en el conjun 
to de las provincias de la Costa asi como 
aparecen en el cuadro 5). 

CUADRO 5: El numero de explotaciones para las categorias de tarnafio inferiores a 20 
hectireas en relacion al nimero total de explotaciones en las 5 provincias 

de la Costa en 1954 y 1974 . 

• 
Nimero de explotaciones total de las 

total explotaciones 

o/o del nimero total de las 
explotaciones 

0 a 5 h. 5a 20 h. 0 a 20 h. 0 a 5 h. 5 a 20 h. 0 a 20 h. 

1954 39500 24700 64200 84600 4670/0 29.20/0 75.9 0/0 

1974 90900 43600 134500 169200 53.7 o/o 25.8 o/o 79.5 0/0 

saldo1974-1954 +51400 + 18900 + 70300 + 84600 
• 

tasa de 
crecimiento + 130 o/o + 77 o/o + 110o/o + 100 o/o 

FUENTES: Censo agricola de 1954 y 1974. 

CUADRO 6: 

• 

Las superficies correspondientes a las categorfas de tamario inferiores a 20 

hectireas en relaci6n a las superficies agrfcolas totales en las 5 provincias 
de la Costa en 1954y 1974. 

Superficies agricolas Total o/o del total de las superficies 
( en millares de h.) superficies de explotaciones de 

agricolas 

0 a Sh. Sa 20 h. 0 a 20 h. 0 a Sh. 5a 20h. 0 a 20 h. 

1954 90.5 269.1 359.6 2979.3 3.0 o/o 9.0 o/o 12.0o/o 
1974 165.2 442.3 607.5 3707.4 4.5 o/o 11.9 o/o 16.4 o/o 

saldo 1974-1954 + 74.7 + 173.2 +247.9 + 728.1 
tasa de 

crecimiento +82.5 ofo +64.4 ofo +68.9 o/o + 24.4 o/0 

FUENTES: Censo agricola de 1954 y 1974. 
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El aumento del minifundio es particular 
mente fuerte en las provincias de Los R ios 

y del Guavas en donde la aplicacion del de 
creto 1001 fue mis radical. En Manabi 
el aumento de las mis pequefias explotacio 

nes parece venir de un inexorable proceso de 
division de pequefias propiedades tradicionales 

de acuerdo con el aumento de la poblacion, 
La provincia de Esmeraldas, donde las tierras 

• • 
por colonizar permanecen numerosas, es la 

inica que se ha caracterizado por un estan 

camiento de superficies de las explotaciones 

de menos de 5 hectareas que pierden 3.7 por 

ciento de sus super f icies en 1954. 

CUADRO 7: Las explotaciones de menos de 20 hectireas en 1954 Y 1974 en cada una 
de las 5 provincias de la Costa; nimero de explotaciones (en millares de 

unidades) y superficies ( en millares de hectireas). 
# 

Nimero de explotaciones Superficies 

(en millares de unidades) (en millares de h.) 

0 a 5h. 5 a 20 h. 0 a 5 h. 5 a 20 h. 

1954 1974 1954 1974 1954 1974 1954 1974 

Esmeraldas 2.9 3.4 2.6 4.6 8.1 7.8 24.3 47.8 
Manabi 15.2 34.1 12.4 16.7 36.2 63.2 143.8 170.9 
Los Rios 3.4 15.7 2.0 7.4 7.2 26.4 21.1 76.6 
Guay as 13.7 29.9 4.8 11.1 28.0 53.7 51.0 109.9 
El Oro 4.3 7.8 2.9 3.8 11.0 14.1 28.9 37.1 

Total Costa 
(incluso la zo- 
na en litigio) 39.5 90.9 24.7 43.6 90.5 165.2 269.1 442.3 

FUENTES: Censo agricola de 1954 y 1974. 

En cuanto a las explotaciones de 20 a 50 
hectareas, notaremos que su superficie ha tri 
plicado en la provincia de Los Rios, ha do 
blado en Esmeraldas y en el Guayas, mien 

tras que aument6 con moderaci6n en las 
provincias de El Oro y Manabi. 

2.2. LAS NUEVAS FORMAS DE 
PEQUEA PROPIEDAD Y LAS 

NUEVAS CATEGORIAS DE 
CAMPESINOS POBRES 

El impacto di recto de la Reforma Agra 
ria ha favorecido la aparicion y el desarrollo 
de categorias sociales de campesinos que 
constituyen una cierta novedad: 
- campesinos sin tierra o con muy poca, 

minifundistas o precaristas que no logran ase 
gurar la subsistencia de ellos ni de su familia 
con su sola explotacion agr (cola. 
diferentes tipos de pequerias propieda 

des familiares que tienen en comin el utilizar 

casi exclusivamente la fuerza de trabajo de 
su propia familia y que funcionan muy peno 

samente, logrando muy dif icilmente asegu 

rar aun su propia existencia. • 

2.2.1. CAMPESINOS SIN TIERRAS Y 
MINUFUNDISTAS 

La categoria de campesinos sin tierra (no 
se puede hablar todav ia de clase social) cons 
tituye un grupo extrariamente heterogeneo, . . . . , 
cuya importancia cuantitativa esta en cons- 

tante aumento. Se encuentra primero los tra 
bajadores expulsados, con o sin indemniza 
cion, de las haciendas; muchos se quedaron 
en sus antiguos lugares de trabajo en donde 
los vinculos sociales les ayudan a sobrevivir 
actualmente; otros se han ido hacia sectores 
colonizables o "invadibles": la probabilidad 
de ser expu lsados nuevamente es grande. 



Se encuentran tambien muchos de aque 

llos que se ''beneficiaron'' de la Reforma 
Agraria, pero que recibieron parcelas muy 

pequerias o, en el caso de mas o menos sufi 
cientes, no tuvieron nunca acceso al credito 
que, solo, hubiera permitido a su pequeria 

explotacion de funcionar. En el peor de los 
casos tuvieron que volver a vender su parcela, 
en el mejor de los casos deben emprender 

cada ario, migraciones temporales mas o me 
nos largas. Encontramos,por ultimo, una masa 

· flotante y heterocl ita de diversos m igrantes, 
a veces en ruptura total de inserci6n social: 
antiguos precaristas de la Sierra expulsados 
de su terren ito hace varios arios. pequerios 

campesinos endeudados que han preferido 
irse para escapar de sus acreedores, candida- 

• • tos colonos que intentan encontrar un lugar 
para crear una explotaci6n, semi-urbanos 
que no han roto completamen te sus v inculos 
rurales y que vuelven de vez en cuando al 
mundo rural, cuando su miseria urbana se 
ha vuelto insoportable, etc ... 

Todos estos sub--proletarios tienen en co 
min un cierto numero de caracter isticas: 

- El salario constituye su fuente esencial 
de ingreso. 
- Son muy moviles y se integran muy 

mal en cualquier estructura social organizada, 
bajo reserva no obstante de cierta tendencia 
al reagrupamiento entre migrantes temporales 
o definitivos, en funci6n del origen geogra 
fico. 

Estos individuos cuyo nivel de vida es mu 
chas veces de sub--proletariado casi siempre 
ampliamente analfabetos, privados de todo · 
soporte cultural y de toda referencia a una 
tradici6n, viven a veces en situaciones de 
anom fa total, en una cruel miseria social que 
hace dif icil su control y sus imprevisibles 

reacciones. Los mas numerosos estan atraidos 
por la marginalidad urbana; hacen crecer par 
ticularmente los nuevos suburbios de aquellas . . . 
pequerias ciudades en formaci6n que no eran, 
hace algunos arios, mis que {nfimos puebli 
tos, o bien van a jugar su suerte en centros 
urbanos mas importantes tales como Babaho- 

"s 

yo o Portoviejo. 

2.2.2. Entre estos sub--proletarios, los menos 
miserables son aquellos que logran ac 

ceder a la tierra, aun si esto debe pasar por el 
establecimiento de las relaciones de trabajo 
precarias que se supone la Reforma Agraria 
ha hecho desaparecer, 
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Las estadisticas in situ efectuadas en 1977 
Y 1978 por el equipo PRONAREG/ORSTOM 

0 

hacen pensar que, despues de algunos arios 

de fuerte retroceso, las relaciones precarias 
de trabajo retoman vigencia bajo f ormas, a 
veces relativamente nuevas, o sin ningun es 

fuerzo de clandestinidad, bajo formas extre 
madamente clasicas. 

La parcer fa y los arriendos progresan ac 
tualmente en algunas regiones. 

En el sector de Isidro--Ayora (provincia 

del Guayas), por ejemplo numerosos jorna 
leros, venidos de Manabi muy cercano, han 

tornado la costumbre de arrendar pequerios 
arrozales o algodonales en un precio promedio 

de 500 ,oo sucres por hectairea. En el sector 
de Santa Lucia, la mayor ia de los arrozales 
actualmente en funcionamiento son explota 
dos por arrendatarios que pagan general- 
mente su cuota en producto segin tasas que 
var fan con la antiguedad del contrato, los 
contratos mas recientes son los mis caros y 
los arriendos tienden a aumentar constante 
mente, au n siendo esto perfectamente ilegal. 

Asi mismo, cifras de la encuesta ''agro 
socio-econ6mica'' efectuada por PRONA 

REG/ORSTOM en 1975 (pero hacienda re 
ferencia a las cifras de 1974) ha mostrado la 
ex istencia de importantes puntos de resisten 

cia, aun de desarrollo de ciertos precarismos 

tradicionales. Los arriendos de tierra, en par 
ticular, parecen haber aumentado considera 
blemente desde 1954 en Manabf a nivel de 
las mas pequefias explotaciones (10.000 hec 

tareas de mas fueron alquiladas en relacion 
a 1954 en explotaciones de este tamario) pe 

ro tambien explotaciones medianas o gran 
des (+ 3.800 hectareas al qui ladas en explo 
taciones cuyo tamario var i'a entre 50 y 100 
hectaireas, + 3.800 hectareas en explotaciones 

cuyo tamario pasa 100 hectireas) ©, 

Pero en la misma provincia de Manabi, 
la aparcer ia conservaba en 197 4 las mis mas 
superf icies que en 1954, fen6meno que vol 
vemos a encontrar en las provincias de Los 
Rios y del Guayas. Cifras tanto mis impor 

tantes cuanto que las precaristas tradicionales 
siendo prohibidos es probable que la tenden 
cia haya sido de minimizar su importancia. 

Por otra parte, van apareciendo nuevas 
formas de precarismo o por lo menos se ge 
neralizan formas mas conocidas anterior 
mente. 

El "arrimado" de la region de Babahoyo- 
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Quevedo-Santo Domingo recibe de forma 
nada mas que verbal el derecho de utilizar - . un pequerio terreno para construirse su casa 

y cu ltivar su pequeria huerta; a cambio, est& 

moraliente obl igado de trabajar para el pro 
pietario del terreno, cada vez que este se lo 
pide, con un salario a menudo inferior al del 
mercado. 

En el ''dar teniendo'' el propietario ausen 
tista entrega su parcela a un guardian encar 
gado de vigilarla en contra de eventuates in 
vasiones y que puede, a cambio, efectuar 

los cultivos que desee con, adem&s, a veces 
la obi igaci6n de pagar su pequeiia cantidad 
en productos o en dinero. Esta nueva forma 
de propiedad se ha ido generalizando desde 
que pequeios y numerosos propietarios de 

tierras o minifundistas prefieren ir a trabajar 
a la ciudad dejando asi sus explotaciones en 
abandono. Hacerse cargo de tal explotaci6n, 
sin ninglin financiamiento y sin ninguna ayu 
da mecinica, no puede ser nada mas, por su 

puesto, que un media emergente de sobrevi- 
o 

vencra, 

Bajo condiciones analogas, los prestamos 
de propiedad se han igualmente multiplicado, 
en beneficio de los que se quedaron in situ, 
pero estos prestamos parecen operarse solo 

en familia, el riesgo de contestaci6n y de li 
tigios estando tanto mas grave que, a menu 
do el propietario no dispone todavia de tr 
tulo de propiedad. 

• 

2.2.3. LAS PEQUEfNAS EXPLOTACIONES 
FAMILIA RES NACIDAS DE LA 
REFORMA AGRARIA 

Estas explotaciones tienen de 10 a 50 hec- ' 

tareas y su caracteristica principal es de uti 

I izar casi exclusivamente mano de obra fami- 
I iar, lo que puede a veces representar un efec 
tivo bastante importante en la medida en que 
el padre trabaja frecuentemente con sus hijos 
casados y los hijos de ellos. 

Este tipo de explotaci6n tiene dos or ige 
nes principales: un proceso de colonizaci6n 
(ver la 3ra. parte) o, muchas veces, la compra 
de parcela por un ex-precarista para comple 

tar un late de superficie reducida recibida 
en el marco de la Reforma Agraria. Muchas 
veces el IERAC apoy6 compras complemen 
tarias, cuando las parcelas atribuidas no ex 
ced ian de 3 a 5 hectireas. 

Sobre estas pequerias explotaciones, la pro 
ducci6n es generalmente muy diversificada 

con el propositq ante todo, de asegurar lo 
esencial def autoconsumo familiar, mientras 
que mediocres plantaciones de cacao, cafe 

y banana tiene como funcion asegurar peque 
rias entradas monetarias. En general, no hay 
mecanizaci6n alguna y los conocimientos 
tecnicos del jefe de explotacion son a menu 

do, rudimentarios, hasta inadaptados a las ca 
racteristicas agron6micas de la zona, ya que 
la movilidad geografica de esta categoria de 
campesinos es generalmente muy fuerte. EI 

habitat muy disperso en media de una natu 
raleza lujuriante y poco penetrable, el volu 
men reducido del intercambio de prestaciones 
de trabajo, contribuyen en crear una situacion 
donde la red de relaciones sociales es de una 
extrema pobreza, expresandose solo en la 
existencia de cooperativas ficticias cuya fi 

nalidad se reduce a permitir un acceso mas 
facil al credito bancario. 

La gesti6n de los prestamos obtenidos, 

es frecuentemente desastrosa. En ausencia de 
todo control efectivo sobre la real utilizacion 
de los creditos obtenidos, numerosos jefes 

de explotacion poco experimentados (eran 
simples precaristas hace pocos arios) parecen 

haber sucumbido a una especie de vertigo que 

los ha incitado a gastar el dinero recibido en 
adquisiciones initiles para la explotacion. 

Se encontraron entonces algunos arios mis 

tarde en la imposibilidad absoluta de reem 
bolsar. Los bancos reaccionaron entonces 
con el embargo, primero, de las cosechas, 
luego de la tierra misma. Asistimos asi a una 
importante transferencia de propiedad entre 
los productores nacidos con Reforma Agraria 
y los bancos que proceden a menudo en dos 
etapas: la tierra es provisorialmente confiada 

a un administrador asalariado o a un arren 
dado, o incluso dejada en abandono por un 
tiempo, antes de ser cedida a un comprador 
solvente que puede ser el propietario de una 
gran finca o una comparia, si la parcela se 
encuentra en una zona donde cultivos de ex 
plotacion de al ta rentabil idad son posibles. 

En definitiva y bastante paradojalmente 

son las pequenas explotaciones fam iliares 
que, por sabiduria o por imposibildiad, no 
han recurrido al credito, que en la mayor fa 

de los casos parecen conocer el mejor funcio 
namiento, es decir son las que han logrado 
mal que bien subsistir. 

2.3. LA RECIENTE EVOLUCION DE LA 
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PEQUEA PROPIEDAD 
TRADICIONAL 

La Reforma Agraria tuvo, por lo general, 
muy poco impacto en las zonas donde domi 
naba la pequeria propiedad trad icional ya que 
no se encontraban latifundios ni tierras sub 
utilizadas. Pero el continua au men to de la 
poblacion parece haber contribuido a la ace 
leraci6n de una evoluci6n, ya antigua, hacia 

la generalizacion del minifundio. Para no dar 
mas que un ejemplo, en los cantones de Pa 
jan 7 y 24 de Mayo (los dos en la provincia 

de Manabi), habia en 1974, 9.520 explotacio 
nes de un tamario inferior a las 20 hectareas 

(sea 91.4 por ciento del total de las explota 
ciones) y 6.,523 de menos de 5 hectareas (sea 
mas o menos cerca de los 2/3 del total). 

EI tamario promedio de las explotaciones 
era, en 1974, s61o de 2.07 hectareas y la en 
cuesta realizada in situ en 1978 por PRONA 

REG sugiere fuertemente que el proceso se 

habia acelerado desde 1974. 
En estas condiciones, las tierras sub--utili 

zadas y poco abonadas en raz6n del costo ele 
vado de los abonos se degradan rapidamente. 

Con el fin de detener la dism inuci6n de sus 
ingresos, los pequerios explotantes han tenido 
que aumentar su movilidad, sin que esto 
-no obstante- modifique la relacion pobla 
ci6n/recursos, ya que casi siempre se trata 
de migraciones temporales sin abandono de 
la parcela de origen. En cuanto a las migra 
ciones definitivas su numero aumenta cons 
tantemente, sabre todo con destine al Oriente 
y zonas abiertas hace poco a la colonizaci6n, 
en particular los contrafuertes occidentales 
de la Sierra. 

Asi, por ejemplo, en las lomas de cafe 
en Manabi, la actividad agr icola tiende a adop 

tar un ritmo muy particular: durante las llu 
vias, los cultivos de auto-subsistencia movili 
zan intensamente toda la mano de obra fa 
miliar; se recurre inclusive a la mane de obra 
exterior proveniente de las provincias veci 

nas, para proceder a la cosecha del cafe (casi 
siempre pagada al trato), y durante los 7 6 8 
meses de estacion seca, todo el mundo se va 
sea para asalariarse en cualquier parte de la 
Costa, sea para cultivar una segunda explo 
taci6n, en una zona menos seca, el canton 
de "El Carmen'' par ejemplo. 

En el sector de Pirias--Zaruma, los peque 
ros explotantes que no tienen que afrontar 

sequ fa tan dura, parecen haber resistido. Una 
divisi6n del trabajo cada vez mas clara tiende 
aun asi en operarse entre los pequerios pro 
pietarios (explotaciones menores de 50 hec 
tareas) que muchas veces monopolizan la pro 

duccion del cafe (la produccion sobrepasa 

raramente 5 a 10 hectareas por explotacion), 
mientras que las grandes fincas (mas de 100 
hectareas) se especializan cada vez mis en la 
ganader fa. 

Las pequerias propiedades comunales de la 
regi6n de Santa Elena han conocido una evo 
lucion muy particular. Su agricultura ha en 
trade en un proceso de acelerada decadencia, 
en la medida que no tiene las medias para 
adaptarse a las dificiles condiciones ecol6- 
gicas impuestas por la desert if icaci6n progre 
siva de la zona: las areas realmente utilizadas 
disminuyen un poco cada ario tanto mas que 
criar cabras se ha vuelto una de las inicas ac 
tividades posibles, actividad que contribuye 

a acelerar la desert if icaci6n. 
De hecho, la produccion se vuelve cada 

vez mas dificil fuera de las zonas de riego y, 
excepto casos particulares, el riego depende 

exclusivamente de la real izaci6n de grandes 
trabajos de infra-estructura hidro--agricola, 
La pequeria propiedad comunal retrocede 
regu larmente bajo el efecto de un proceso de 
diferenciaci6n interna que permite a las mas 
rices de comprar las tierras abandonadas por 
los mas pobres, y de la compra progresiva 

de las tierras que beneficiaran de estableci 
mientos posteriores por grandes compariias 

dotadas de importante potencial f inanciero. 

3. EL OLEAJE DE COLONIZACION 

ESPONTANEA 

3.1. LA EVOLUCION DE LOS FLUJOS 
DE LA PEQUEA COLONIZACION 

Existe desde hace mucho tiempo, flujos 
permanentes de m igraci6n def in itiva prove 
niente de zonas sobre-pobladas de la Sierra, 
asi como aunque en un grado menor de Ma 
nabi con destino a las zonas virgenes de la 
Costa. Estes flujos siempre han tenido coma 
principal caracteristica de concernir esencial 
mente las poblaciones blancas o mestizas, 

mientras que los grupos ind(genas de la- Sie 
rra, mas aferrados a su comunidad de origen, 
prefieren migraciones simplemente pasajeras. 

La tendencia natural consist ia en colonizar 
i 
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las zonas v irgenes mas cercanas a las zonas 
• de partida: asf frentes pioneros antiguos, 
existen en la parte baja de las ''montaiias'' 
de Jama y Convento (parroquias de Conven 
to, San Isidro, Flavio Alfaro), para los colonos 
venidos de Calceta y Chone (provincia de Ma 
nabi), en los contrafuertes occiden tales del 
Carchi (parroquia de El Goaltal por ejemplo) 

donde llegaban naturalmente las habitantes 
de Mira y de La Libertad, en las bajas tierras 
al Noroeste de Urcuqui para los grupos mes 
tizos del norte y del oeste de la provincia 
de lmbabura, etc ... 

Estos antiguos flujos, relativamente cons 

tantes, se aceleraban a veces debido a cier 
tas circunstancias: la aparicion de una nueva 
especulacion agr l'cola mas rentable que las 
otras, una catastrofe natural coma la sequia 
con la consigu iente hambru na de 1968 en Lo 
ja y en Manabi varias veces entre 1965 y 
1970. Las partidas se volvian entonces masi 
vas y los migrantes, acosados eran todavia 
mas miserables y mal preparados que de 
costumbre. 

Asi el colono encontraba a categor ias de 
tierras 'vacias' permitiendole asentarse: 

La tierra, realmente sin amo, f uera de to 
da via de acceso, pero con riesgos tremen 
dos en el piano sanitario y economico: como 
sobrevivir hasta las primeras cosechas y en 
tonces como agotar la poducci6n en vista 
de una indispensable comercializaci6n? 

Tierras objeto de u na iniciativa privada de 
colonizaci6n: por ejemplo, un ''pionero'' fre 
cuentemente un notable local, comerciante 
enriquecido, se hab fa hecho atribuir derechos. 
sobre una gran extension de bosques (500, 

1.000 hectareas o inclusive mucho mis) des 

pues de haber entregado una suma irrisoria 
al "Municipio" encargado de controlar la zo 
na. Contrataba gente asalariada para trabajar 
algunas decenas de hectareas o, mas frecuen 

temente todav (a, ''sembradores-red im id o 
res''; hab(a hecho companer senderos mule 
teros, ''regalado'' un terreno para edificar la 
plaza de un fituro pueblo, y entonces vendfa 

parcelas de bosque para desmontar a las re 
cien I legados, d ichosos de encontrar un em 
brion de infra- estructura y una red de pres 
tamistas y de comerciantes a los cuales entre 
gaban su produccion, 

Tierras pertenecientes a uno de esos in 
mensos latifundios cuyos I imites exactos ig 
noraba el mismo propietario: el colono podia 

instalarse como ''sembrador'' o ''redimidor" I 
o tambien, muchas veces, como ocupante 

clandestino; en este ultimo caso el propietario 
prefer ia casi siempre, a la pura y simple ex 

pulsibon, la conclusion a un acuerdo que le 
perm it ia luego reclutar al colono como tra 
bajador precario. 

En todo caso, las dificultades encontradas 
por el colono, en el transcurso de los primeros 

aros de su instalaci6n eran considerables. No 
disponia de capitales, tampoco de importan 

tes disponibilidades en fuerza de trabajo, ni 
siquiera de una autentica experiencia de la 
agricul tura tropical. Pese a un tamario teori 

camente considerable (frecuentemente mas 
de 50 hectareas) no pod ia trabajar . mas de 
10 a 15 hectareas cuando las circunstancias 
le eran favorables. Le era materialmente im 
posible al colono escapar de las extorsiones 
realizadas por los ''fomentadores'', ''interme 
diarios" y propietarios que a traves del juego 
de los adelantos de toda clase, le permit(an 
sobrevivir habiendo enajenado por adelantado • u na parte consi derabte de las cosechas por 
venir. 

El modelo idilico del colono-pionero 
atacandose val ientemente al bosque a la con 
qu ista de la libertad, y creando una prospera 
explotacion desgraciadamente no es mas que 
un mito de la Costa ecuatoriana. 

Alrededor del final de los arios 60, varios 
factores se juntaron para aceterar, en consi 
derables proporciones, los flujos de coloniza 
ci6n: la sequia en las provincias de Loja y Ma 
nabi, el apogeo del boom bananero que hacfa 
espejismos con la esperanza de las milagrosas 

ganancias, la crisis aguda provocada en al Sie 
rra por la ruptura de las relaciones de pro 
ducci6n tradicionales (los antiguos precaris 
tas se transformaron en propietarios de su 
parcela, pero perd ieron el acceso a los "pi 
ramos'' y a los diversos recursos en madera 
Y en agua que la hacienda tradicional les brin 
daba). 

Las condiciones mismas de la colonizacion 
cambiaron desde entonces. 

Las relaciones se pusieron briscamente 

tensas en las zonas de mas llegadas: los pre 
cios de venta de las tierras aumentaron en 
muy fuertes proporciones, incitando los pro 
pietarios a expulsar energicamente, ''ex--pre 

caristas" e "invasores" que hacian obst&culo 

a una buena venta: los campesinos se enfren 
taron,, a veces entre el los, para defender su 



conquista contra los recien llegados o, al 
contrario, para por fin acceder a la tierra. 

Empezaron a llegar, cada vez mas, colonos 
miserables, in ca paces de comprar tierra, que 
multiplicaron las tomas ilegales. Los auten 
ticos ex--precaristas se irgu ieron pues, con 
tra ellos, apoyados a veces por el propietario 
y /o por el IE RAC ya que el los eran mas o 
menos solventes y presentaban m&s garantias 

de seriedad. Las organizaciones sindicales y 
para--sindicales tuvieron tendencia, al con 
trario, en sostener los mas miserables cual- . . . , . 
quiera haya sido su situacion anterior, 

Se comienza a ver entonces el desarrollo 
de una ''colonizaci6n'' de "respaldos", es de- 
ir una ocupaci6n de las zonas forestales Cl • . , , 

alejadas de toda via de comunicacion, atris 

de las zonas desmontadas por las prime 

ras alas de colonizacion., En los "respaldos", 

ya no hay ninguna clase de infra estructura: 
se baja varios escalones en la jerarqu (a de la 
cima para alcanzar los I imites extremos don 
de la sobrevivencia es todavia fisiologica y 

psicol6gicamente posible. 

3.2. LOS TIPOS DBE SISTEMA DE 
PRODUCCION GENERADOS POR LA 

PEQUENA COLONIZACION 

T odos los sistemas de producci6n que se 
crearon espontaneamente en la huel la de es 
pontaneas olas de colon izacion han presenta- . , 
do hasta ahora en la Costa, un cierto numero 

I • 

de comunes caracter isticas: 

- debilidad cr6nica de la organizaci6n 
social que soporta las relaciones de 
producci6n. 

- forma muy particular de repartici6n 
de la tierra marcada por la relativa do 
minacion de las explotaciones de ta 
mario mediano. 

- extrema precaridad de los sistemas 
tecnicos de produccion utilizados. 

a) La debilidad de la organizaci6n social 
en las zonas de pequeria colonizacion, 

EI fen6meno es bien conocido y ha sido 
largamente' descrito. En todas las zonas de 
pequeria colonizacion espontanea, el habitat 

es extremadamente disperso, cada una de las 
fincas esta generalmente unida a sus ve 

cinas por infimos senderos apenas percepti 

bles; cada una de las unidades de trabajo tien 
de a auto-abastecerse en el piano de la fuer 
za de trabajo, del consumo ... ; la movilidad de 
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los individuos es muy fuerte y los desplaza 
mientos de la gente parecen animados por un 
movimiento browniano. La noci6n de fami 

e 4# 

lia es vaga; el matrimonio no presenta ningun 

aspecto solemne, y se casan en cada una de 
sus nuevas residencias sin haber exp I fcita 
mente renunciado a sus anteriores uniones . • 

Los nirios son poco controlados, permane 

cen analfabetos y se asocian rapidamente, 

a su vez, al movimiento browniano del con 
junto. Inclusive la rel igi6n no juega su papel 
homogeneisante desde que las distintas sec 
tas protestantes han hecho de estas ''comu 
n idades'' en gestacion su tierra predilecta. 

El alcoholismo reina y con el, las violencias 
imprevisibles, la discontinuidad de los proyec 
tos, la incoherencia de los comportamientos 
individuates. 

Cooperativas y comunidades, cuando ex is 
ten, no son mas que construcciones artifi 
ciales armadas desde el exterior para respe- ' 
tar las formas legales necesarias a la adquisi 
cion de las tierras, su cohesion minada de en 
trada par la ex istencia de fuertes diferencias 
sociales que no dejan de agravarse. EI IE RAC 
tiende a oponerse entonces a la atribucion 
de parcelas superiores a 50 hectareas, pero 
conviene torr.ar en cuenta las situaciones 
anteriormente adquiridas y parece imposible 
oponerse a ventas entre colonos despues de 
atribuci6n de los titulos definitivos, de tal 
manera que las diferencias sociales, un ins 
tante impedidas, pronto se reconstituyen, 

b) Una forma particular de reparticion 

de la tierra marcada por la dominacion 
de las fincas de tamario mediano, 

Se distingue no obstante 2 sub--tipos ne 
tamente diferenciados en la reparticion de 

la tierra en el proceso de colonizacion: cuan 
do este proceso es antiguo, el tamario prome 

dio de las explotaciones es relativamente bajo 

y las areas mas importantes pertenecen a ex 
plotaciones cuyo tamario gira alrededor de 

, . 
20 hectareas. 

' 
Cuando el proceso es reciente, las explota- 

ciones de mas o menos 50 hectareas dominan 

netamente, y pueden frecuentemente alcan 
zar 100 hectareas, mientras que las explota 
ciones menores de 20 hectareas, son las ex 
cepciones. 

El cuadro siguiente, presenta algunos ejem 
plos caracteristicos de estas formas de distri 
bucion de la tierra: un ejemplo de coloniza 

cion relativamente antiguo, el de los contra- 
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fuertes occidentales de la Sierra incluidos en 
la provincia del Cotopaxi (parroquia de Puca 
yacu, Tingo, La Mana, El Coraz6n, Ram6n 
Campana y Moraspungo) en don de los des 
montes fueron intensos desde principios de 
los arios 50; luego, un caso de colonizaci6n 
mucho mas reciente, el de la parte nor-occi 
dental de la provincia de Pichincha (Puerto 
Ou ito, San Miguel de los ban cos, etc ... ) que 

arranca realmente desde los arios 1968--1970, 
pese a la existencia de algunos pioneros mu 

cho mas antiguos. 

Por ultimo, un sector de colonizacion muy 

reciente, el de ''Las Naves Echeandia'' en la 
provincia de Bolivar, que se puede conside 
rar como ejemplar de una pequeria coloniza 
cion controlada a posteriori por el IE RAC 
con el fin de disminuir la diferenciaci6n. 

CUADRO 8: La reparticion de la tierra en 1974 en 3 sectores representativos de la pe 

queria colonizacion (en 9/o del total de las superficies agricolas) 

0a5h 5a20h 20-50 50-100 100-500 500-1.000 mis de total 
1.000 

Sector de Moraspun 

go, Pucayu, La Mana 

4.0 26.7 19.2 10.2 17.0 5.0 17.9 100 

Sector de Puerto 
Quito 

0.3 2.9 31.8 32.1 18.8 2.4 11.7 100 

• Sector de 
Echeandia Las Neves 

3.9 26.1 37.0 16.3 16.7 0 0 100 

Tamaro promedio de las explotaclones: 

- sector de Moraspungo •.. 
- sector de Puerto Quito 
- sector de Echeandia.. • 

Fuentes: Censo agricola del afio 1974. 

17.22 h 
45.28 h 

17.86 h • 

c) La precaridad de los sistemas tecnicos 

de producci6n. 
La ausencia de mecanizaci6n es total. Las 

tecnicas son puramente empiricas, de un em 

pirismo inclusive inadaptado a veces ya que 
la experiencia se ha f orjado en un medio eco 
logico diferente. Cada colono tiene, en reali 
dad, que reinventar la agricultura tropical, 

en un contexto de aislamiento que limita 
considerablemente la transmision de las ex 
periencias individuales. 

Ciertos escritores han descrito las tecnicas 

de produccion util izadas por los pequefios 

colonos espontaneos, bajo el termino de 

"sistema pionero arcaico' 

No existe, generalmente, ninguna clase de 

infra estructura, pero es la ausencia de v (as 
de comunicaci6n lo mas duro y penoso. Ni 
las animales de carga logran romper, duran 

te el ario, el aislam iento de los ''recintos'' 
mas alejados, ya que los rfos desbordados 

se vuelvan infranqueables y los senderos fo 
restales desaparecen bajo el lodo. Cuando 
los transportes son posibles, son exagerada 
mente costosos, ya que los vehiculos se des 
truyen ripidamente sobre caminos apenas 

trazados y los intermediarios aprovechan de 
eso para comprar a precios irrisorios. La - mano de obra disponible es muy escasa, fue- 
ra de la mano de obra fam ii iar, ya que cada 
uno trabaja su explotacion propia o se dedi 
ca a labores consideradas mas rentables, el 



corte clandestino de los arboles de madera 
preciosa por ejemplo, que venden, despues 

de un viaje agotador, a una de las compari ias 
especializadas que recarren estas zonas. 

La tierra es menos escasa, en definitiva, 
que la fuerza de trabajo y que los medias de 
asegurar a la fuerza de trabajo disponible 

un minimo de eficacidad. Salamente una 
parte de las explataciones es efectivamente 
trabajada, raramente mas de 10 6 20 hecta 
reas mientras que el resto, considerado co 
ma ''reserva forestal'' es objeto de una explo 
tacion desordenada cuando encierra made 
ras comercializables. En los sectores cercanos 
a una via de comunicaci6n realmente utili 
zable el area trabajada puede ser mis im 

portante y la produccion mas orientada ha 

cia el mercado (cacao, cafe, mani, arroz, 

citricos). En todo tipo de explotaci6n la 
parte relativa de los pastizales ha ido desa 
rrollandose durante los iltimos 10 afios, 

En la mayoria de las zonas dichas de 
''pequena colonizaci6n'' vemos dibujarse 
bastante claramente la oposici6n entre dos 
tipos de explotaciones: 

a) la ''finca'' fam ii iar, de lejos la mas 
corriente; tiene 30 a 50 hectareas con apenas 

10 a 20 hectareas realmente cultivadas. EI 

propietario dispone rara vez de titulo de 
propiedad, y la obtenci6n de este documento 
constituye muchas veces su principal preocu 
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pacion, ya que los I imites son imprecisos, los 
derechos anteriores siempre confuses y hay 
recien llegados siempre listos para instalarse 

clandestinamente en las partes no desmonta 
das. El jefe de explotacion acepta muchas 

veces dejar algunas hectareas gratuitamente, o 
en aparceria, a un pariente o amigo recien 

• 
I legado a la zona y que busca un lugar en 

don de in ten tar i nstalarse. Este aporte en mano 
de obra puede ser determinante para la 
explotaci6n principal. 

b) la finca, grande o mediana, puede 

tener de 70, 80 a 300 6 400 hectareas; la • 
parte realmente cultivada no sobrepasaba 
hace pocos arios de 30 a 100 hectareas. Ahora, 
ante la gravedad del riesgo de invasion que 

pesa sobre las tierras sub-utilizadas, estas ci 
fras han aumentado considerablemente y en 
la mayor ia de los casos, las part es desmonta 
das se extienden sobre superf icies que var ran 
entre 80/100 y 200/300 hectareas, exclu 
sivamente en pastizales, con muy baja den 
sidad animal. 

La parte de la policultura comercial y de 
cultivos de auto-consumo se mantiene aun 
asi importante. Las 10 fincas estudiadas en 
1977 por los encuestadores de PRONAREG/ 
ORSTOM en el sector de Moraspungo (pro 
vincia de Cotopaxi), pueden ser considera 

das como muy representativas de las ex 
plotaciones de este tipo. 

• 

CUADRO 9: La utilizacion del suelo en 10 grandes fincas", escogidas por su representa 
tividad en la region de Moraspungo en 1977, 

Reserva f orestal Pastizales Cafe,cacao Autosubs. diversos total 
o Caria 

finca No. 1 100 h. 50 h. - - - 150 h. 
2 30 h. 80h. 30 h. 10 h. 10 h. 160 h. 
3 50 h. 100 h. 30 h. - - 180 h. 
4 25 h. 125 h. 50 h. 20 h. - 220 h. 
5S 75 h. 125 h. - 20 h. - 220 h. 
6 20 h. 100 h. 100 h. 20h. 10 h. 250 h. 
7 80h. 150 h. 20 h. - - 250 h. 
8 50 h. 200 h. - 30 h. - 280 h. 
9 - 250 h. 40h. 10 h. - 300 h. 

10 180 h. 250 h. 50 h. 20 h. - 500 h. • 

total de las 
superficies 610h. 1.430 h. 320 h. 130 h. 20 h. 2.510 h. 
o/o de la sup. 

total 24.3 o/o 57.0 o/o 12.7 o/o 5.2 o/0 0.8 o/o 100.0 o/o 
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FUENTES: PRONAREG/ORTSOM. Investigaciones in situ en el ano 1977, 

Los grandes desmontes son en general 
realizados en dos etapas: 

- uno, el propietario ''vende' o 'arrien 

da'' su bosque. En otros terminos, recibe una 
cierta cantidad de dinero, poco elevada, 
del jefe (de la empresa especializada), en 

cargado de tumbar todos los arboles de ma 
dera preciosa o simplemente comerciable 
y de vender luego a una "compari ia forestal" 

el derecho de venir a cager los arboles cor 
tados, a costo de dificu I tad es inf in itas que 
incumben, en definitiva, a una mano de 
obra de peones especial izados trabajando al 
trato. 
- la limpieza definitiva que permite 

crear los pastoreos esta efectuada por equi 
pos contratados por contratistas. Las tari 
f as son determinadas con anterioridad y va 
rian muy poco en funci6n de la configura 
cion del terreno. 

3.3. LAS FORMAS OE EVOLUCION DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 
INSTITUIOAS POR LA PEQUEA 

CO LON IZAC 10 N 

• 

La evolucion de las "zonas pioneras" pare 

ce sometida a dos tendencias contradictorias: 
- Una tendencia hacia cierta concentra 

cion de la propiedad por med io de compras 
sucesivas de fincas abandonadas o semi 
abandonadas en provecho, sea de antiguos 

pequeios explotantes que han podido sal ir 
adelante, sea en los sectores que se prestan 
a une agricultura comercial de alta rentabi 

lidad, en provecho de "compariias". Nos diri 
gimos asi hacia una constituci6n de ''gran 
des fincas'' adm inistradas de manera eficien 
te y moderna. 
- Una tendencia en sentido contrario 

provoca la atomizacion progresiva de la pro 
piedad, bajo las divisiones por herencia, pe 
ro tambien por venta a nuevos colonos ce 

parcelas que, en la explotacion recientemente 

creada se habian quedado sub-uti I izadas o 
abandonadas. La aceleracion del proceso de 

atomizacion es tanto mas fuerte cuanto mas 

cercano a un pequefio centro urbano y que 

el lugar es relativamente privilegiado, bor 
deando un camino por ejemplo, 

Segun la potencia de cad a u na de estas dos 
tendencias contradictorias, se llega a la domi 

nacion de varios tipos de sistemas de pro 
duccion. Hemos inventariado en ocasi6n de 
investigaciones in situ efectuadas en los arios 
1977-1978, 3 ti pos principales de sistemas 
de producci6n nacidos de la pequeria colo- 

nizacion espontinea, a mas o menos largo 

plazo. 

sistemas donde dominan las grandes fin 
cas por lo general dedicadas a la gana 
der ia; 

- otros en don de dominan las grandes 
fincas asociadas a la pequeria propiedad; 

- otros, por iltimo en donde es la peque 

ra propiedad la que ocupa las areas mis 

importantes. 
a) Principalmente son 2 las regiones en que 

podemos encontrar una muy clara domina 
cion de las grandes fincas ganaderas: el cen 

tro--este de la provincia de Manabi (sectores 

· de Chane, Ricaurte, Flavia Alfaro) y en el li 
toral norte de la provincia de Esmeraldas 
(cantones de Esmeraldas y de Muisne). En es 
tos 2 casos, se trata de una antigua coloniza 
cion que se ha estancado durante muy lar 
gos arios antes de conocer impulso reciente, 

en particular en Manabi despues de la gran 

sequ ia del ario 1968 y de los arios que han se- 
guido. . 

b) la dominaci6n de grandes fincas asocia- 
das a una pequeria propiedad. Parece tratarse 

de una situacion transitoria en la cual la de 
finitiva evolucion hacia la gran finca o la 
pequeria propiedad no se ha definitivamente 
decidido. Encontramos una situaci6n similar 
en el canton Arenillas (provincia de El Oro) 

que parece proveer el ejemplo mas represen 
tativo, en la zona algodonera de Pedro Carbo 
(provincia del Guavas) y en la zona de colo 
nizaci6n reciente que esta situada a lo largo 
de la via ferrea al norte de la provincia de 

Esmeraldas, en el canton Eloy Alfaro. 
Las tres tienen en comun el haber sido co 

lonizadas recientemente (se trata inclusive de 
zonas no completamente vi'rgenes), la primera 
en v inculo con el boom bananero, la segunda 
a partir de 1963 en vinculo con un brutal y 
muy localizado entusiamo por el algod6n, 
la tercera en raz6n de posibilidades brusca 
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mente ofrecidas por la apertura de una vfa 

de comunicaci6n moderna en el seno de una 
zona forestal hasta entonces a penas explora- 
da. 

c) el dominio de las "pequerias" fincas 

parece explicarse sea por poca antigiedad del 

proceso del colonizaci6n que no ha dejado 
tiempo a los fen6menos de concentraci6n de 
la propiedad, de desarrollarse, sea porque la 

colonizacion espontinea no ha encontrado 
condiciones suficientemente favorables y ha 
dejado de progresar, estancindose sobre las 
posiciones ya adquiridas. 

EI canton EI Carmen parece corresponder 
bastante bien al pri mero de estos casos: la 

ocupaci6n del espacio hab ia quedado muy flo 
ja hasta el final de los arios 60, fecha en la 
cual asistimos a masivas llegadas, principal 
mente en la provincia de los mantes de Ma 
nabi en donde se ha explotado un irreversi 
ble proceso de minifundizaci6n. El IERAC 
intento regular par lo menos a posteriori 
las flujos de ocupacion de tierras, y tiende 
a no entregar mas titulos definitivos a colo 
nos recien llegados, para lotes que excedan 
las 50 hectareas. 

En el cuadro 10, mas abajo, se puede sub 
rayar las principales diferencias en la repar 

ticion de la tierra (que oponen las 3 sub 
ti pos sin embargo bastante comparables). 

CUADRO 10: La reparticion de la tierra en 3 tipos de sistemas de produccion nacidos de 
la evolucion de la pequeria colonizacion. 

0a5 5 a 20 20a 50 50 a 100 100 a 500a + de total 
• 500 1.000 1.000 

a) zonas dominadas 
por las grandes 
fincas 

- litoral N. Esmeraldas 1.7 o/o 9.6 0/o 19.1 o/o 17.1 o/o 35.4 o/o 9.7 o/o 7.4 o/o 100 o/o 
• 

- Maldonado T. Donoso 0.8 o/o 4.6 0/0 12.6 o/o 17.5 o/o 53.5 o/o 11.0o/o 0 100 o /o 

- Valle de lntag 3.9 o/o 4.0o/o 8.5 o/o 19.5 o/o 29.3 o/o 27.30/0 7.5 o/o 100 o/o 

b) zonas dominadas por 
• 

grandes fincas asocia 

das a la pequeria pro 
pied ad 

- cant6n Arenillas 5.4 o/o 17.5 o/o 25.0o/o 14.8 o/o 32.4 o/c 4.9 o/0 0 100 o/o 

- sector P. Carbo 10.4 o/o 17.3 o/o 18.So/o 17.3 o/o 17.30/0 15.6 o/o 3.3 o/o 100 o/o 

-col. via ferrea 
cant6n Eloy Alfaro 3.5 o /o 17.2 o/o 22.6 o/o 20.8 o/o 21.So/o 7.8 o/o 6.3 o/o 100 o/o 

c) zonas dominadas por 
las pequeras fincas 

- cant6n El Carmen 0.6 o/o 7.1 o/o 39.5 o/o 26.1 o/o 19.9 o/0 0.5 o/o 6.3 0/o0 100 o/o 

FUENTES: Censo Agricola 1974. • 

En este ultimo caso, las grandes fincas 
provienen muchas veces de un proceso di 
recto de colonizaci6n, mas que de la compra 
progresiva de explotaciones mas pequerias. 

Parece que las desmontes en gran escala ha 
yan sido permitidos par la presencia de un 
importante numero de pequeiios colonos 
que ten ian la necesidad de asalariarse para 
f inanciar su instalaci6n. En el norte del li 

toral de Esmeraldas, las grandes f incas provie 
nen mas bien de la fragmentaci6n de los anti 
guos e inmensos latifundios de la zona de las 
montes habiendo sido permitido aqui tam 

bien, por la fuerza de trabajo de pequeros 
colonos del vecindario. La zona no importa 
pricticamente mano de obra. 

· Encontramos de nuevo esta misma domi 

naci6n de las grandes fincas, en diversas zonas 
de colonizaci6n aisladas, coma el vasto te 
rri tori o de la parroquia de Maldonado y de 
Tobar Donoso, a las extremes noroccidental 
de la provincia del Carchi o en la parroquia 

de Cube (canton Quininde), en el valle de 
I ntag que representa un caso muy importante 

y particular de antigua colonizacion,etc... 
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" Este art iculo fue traducido por Maria Esquerre 
para la Revista Ciencias Sociales. 

1 El director de Pronareg es el Ingeniero Enrique 
Suarez K., el sub--director es el doctor David 
Vera A. y el jefe del departamento de Socio 
Economia es el Ingeniero Jose Endara. 

2 Por lo que concierne mis precisamente la Costa, 
6 misiones de 22 dias se efectuaron en el aro 
1977 y 3 de 22 dias en el aro 1978 por un equi 
po cuyo nimero ha variado entre 5 y 9 miem 
bros dirigido_s por un ingeniero, Manuel Ramos, 
y por el autor de estas lineas. 

3 Principalmente los 3 volimenes de la transfor 
macion de los sistemas de producci6n en la 
agricultura ecuatoriana" (I. Sierra; I1-Costa; 
III-Oriente). 

4 Estos estudios realizados por PRONAREG y 
principalrnente el ''Diagnostico Agro Socio 
Economico' basado en datos estadisticos, reco 
lectados en 1975, permitirin un mejor aclara 
miento del problema. 

5 Llamado tambien banano de las Filipinas, que 
proporciona una variedad de cabuya utilizada 
para sogas. 

6 Ver en diagnostico Agro--Socio--Economico por 
aparecer, las ribricas tr a tan do de las form as de 
propiedad y a sus evoluciones. 

7 Excepto la parroquia de Cascol que presento 
una reparticion de tierra algo distinta. 

• 

• 

g 

• 

• 
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En las I ineas que se presentan a continua 
cion, trataremos de reconstru ir las conse 
cuencias estatales de la insurrecci6n del 9 de 
abril de 1952 en Bolivia. Consecuencias, que 
dicho sea de paso, incidirin en casi todos las 
espacios de la sociedad pol itica civi I. 

EI referente cronol6gico (1952--1956), se 
explica no solo porque coincide con la prime 
ra administraci6n del MN R, sino porque a 

partir de 1956 y a traves de la presidencia 
de Hernan Siles Suazo, sobreviene una dere 
chizacion en la politica abriendo una nueva 
etapa estatal. 

Finalmente quisieramos serialar, que el 

cierto sesgo puesto en nuestro analisis sobre 
los movimientos estatales en torno a la bur 
guesia industrial provienen de la necesidad 
de destacar estas mediaciones con la un ica 
fracci6n burguesa con base en la producci6n. 
Fraccion que por otra parte politicos e inves 
tigadores ven representada par el MN R. 

1. AMBITO SOCIAL 
Y CONTRADICIONES ESTATALES: 

Es ya un lugar comun afirmar que la eclo 
sion del 9 de abril de 1952, que tuviera como 

protagonistas centrales al ejercito oligarquico 

Y las masas populares, guiadas por el prole 
tar iado m inero y fabril, no estaba concebida 
como un vasto alzamiento que originara la 
virtual liquidaci6n de los aparatos represivos 
de la "rosca minero--feudal'' y suprimiera de 

escena a sectores dominantes de la formaci6n 
social boliviana. De suyo, los hechos origina 
dos aquellos d ias se encargarian, al inf lujo de 
las masas, de transformar en una verdadera in 
surreccion "lo que pod ia haberse reducido a 

un golpe palaciego mas en nuestra histo 

ria'' 1. 

El movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) habia acudido al golpismo amparado 

en· el consenso que le pudiera otorgar su vic 
toria electoral de 1951 y en la seguridad de 
repetir las caracteristicas del rapido triunfo 

de 1943, cuando en-cumbr6 al gobier no nacio 
nalista de Villarroel. 

Mediante el "pustch' de 1952, el MNR 
buscaba restaurar la legal idad burguesa perdi 
da en manos de la junta m ilitar de agosto de 
1951. AI respecto, en sus memorias Antonio 
Seleme, el Ministro del Interior que entreg6 
armas a los miembros del MNR, ha sostenido 
con alto grado de credibilidad, que el acuer 
do con los miembros de esta organizaci6n; 
del cual inicialmente participaba tambien la 

derechista Falange Socialista Boliviana (FSB), 
no sobrepasaba la mera conformaci6n de un 
gobierno provisional tripartito ( F uerzas Arma- , 
das, FSB y MNR) cuya mision principal era 
la convocatoria a elecciones 2. 

La pol itica tiene empero su propia legali 
dad. En palabras de Lenin ''tiene su I6gica 
objetiva con prescindencia de lo que las per 
sonas o los partidos planean de antemano'' 3. 
D icho de otra manera, una correlaci6n de 
fuerzas tal como la que se habia gestado en 
Bolivia por esos afios, ten ia que dar como re 
sultado, casi inevitable e independientemente 
de las deseos de sus actores, los acontecimien 

tos alli producidos. 

EI sorpresivo movim iento insurreccional 
mod ifico radicalmente el contorno social bo 

• 

liviano. Este nuevo campo de relaciones. de , 

clase hallo su punto central en la reorganiza- 
cion estatal. EI estado suf ri6 ahi una transfor 
macion que no proven ia de una alteraci6n 

' 
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de su correspondencia con su base economi 
ca, sino que reflejaba las cambios aconteci 
dos en la correlaci6n de fuerzas. En propie 

dad asistiriamos a un relevamiento, no del 
tipo de estado sino de la forma de estado. 
Pese a sus reiterados atributos ''serioriales'', 

el estado oligarquico expresaba,--aunque en 

forma no totalmente plena-- un dominio de 
clase capital ista. Dom inio, que la for ma es 
tatal en germinacion tender ia a expresar de 
modo mas completo. 

Para caracterizar este convulsionado per io 

do que se abre en abril del 52, se ha hablado 
de una fase de "hegemon ia de las masas'' 
donde el proletariado, ''la clase dirigente del 
proceso democritico burgues'', no se ha se 

parado nitidamente del "frente democriti 

co'' 4 . Es decir, es un momenta en er cual 
este proletariado lucha -coma diria Marx en 
el Manifiesto Comunista- no contra sus pro 
pios enem igos de clase, sino contra los enemi 

gos de sus enem igos 5 . 

Ciertamente, el proletariado boliviano no 
habia pasado aun de ''clase en si a clase para 

si", por lo que en rigor no es todavia hege 
monico (en el sentido de Gramsci) al no con 
vertirse en la direccion de la sociedad. Ahora, 

la ausencia de hegemonia obrera no sign if ica 
''strictu sensu'' hegemon ia burguesa, lo cual 
es particularmente cierto para la burguesia 

industrial boliviana. 

. D icho de manera breve, lo que los econo 
m istas convencionales denominan ''industria 
manufacturera'', que hab ia comenzado a de 
sarrollarse penosamente a partir de 1930, no 
se perfilaba a m itad del presente siglo de ma 
nera ''especificamente capitalista''. Dominada 

por la manufactura, resaltaba en ella una acu 

mulaci6n acotada especialmente en tanto que 
productivamente no habia homogenizado el 

• • 
maquinismo, 

A pesar de su ''marginalidad'' al interior 
del modelo de acumulacion puesto en vigen 
cia por la gran mineria, los planteamientos 
de los industriales, s6lo buscaban una mejor 
ubicacion dentro de el, pero de ninguna ma 

nera postulaban la reconfiguraci6n del mismo 
bajo su hegemonia 6• En rigor, esta fraccion 
burguesa no se elevaba por encima de los sin 
tomas y particular idades inmediatos del pro 
ceso econ6mico, tanto coma no concebia su 
enfrentamiento con la oligarquia en el piano 
politico. 

En definitiva, los capitalistas industriales 

no reunian para si los requisitos para adjudi 
carse el I iderazgo moral y politico de la socie 

• 

da boliviana; pues: 
No habian adquirido conciencia de que 

sus intereses corporativos debian rebasar 
sus propios limites y convertirse en los in 
tereses de los grupos subalteros. 
No concebian la necesidad de tomar el 
poder y usar el estado coma instrumento 
propio destinado a crear las condiciones 
para su ampliacion social 7 . 

Ya que ninguna de las clases fundamenta 
les actuaba coma dir.ecci6n pol itica de la so 
ciedad en su conjunto, creemos que un enten 
dimiento cabal del momento que analizamos 
debe remitirnos a la idea de una ''vacancia 
hegem6nica''. 

La crisis de hegemon ia anotada, permitio 

a fracciones de la pequeria burguesia estable 

cerse, en principio como ''puente entre la 
logica del capital y la demanda de las clases 
populares' 9 Ademas, partiendo de la inexis 

tencia de una burguesia con mental idad na 

cional, tom6 a su cargo impulsar la reproduc 
cion capitalista a traves del estado. Este rol 

de la pequeria burguesia no puede confundir 
se con el hecho normal del reclutamiento de 
la administracion burocratica del seno de la 

pequeria burguesia, como acontece en cual 
quier pais capitalista. La pequeria burguesia 

ubicada en el MN R no se sent ia como mera 
administradora del estado, no razonaba co 
mo personal estatal que cumple y ejecuta 

-dentro de los Ii mites de la autonomia re 
lativa- las 6rdenes que emanaban de la cla 
se que detenta el poder del estado. Se consi 
deraba --y casi lo era- la directora del pro 
ceso. 

Como se ha insinuado, este ''sustituismo'' 
ocurria como respuesta a la incapacidad de 

la burguesia boliviana para realizar sus tareas 
historicas. No se trataba tampoco de u na de 
legaci6n de funciones hecha par la burguesia 
a la pequeria burguesia. Era esta ultima, quien 

ocupaba por propia determinacion, el pues 
to vacante de la burguesia y emprend ia las 

tareas de la modernizaci6n capitalista que 
esta habia relegado. EI secreto del exito del 

MN R estaba precisamente ahi. Es decir, en 
que sus propositos coincidieran con los inte 

reses reales del capitalismo boliviano; por lo 

que pudo jugar una funci6n social decisiva. 
Una primera consecuencia de este rol au 

toasignado de la pequefia burguesia, esta 

dada por su enfrentamiento cotidiano con la 
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ci6n de la lucha de clases en el pa is, junta con 
los desbordes de la sociedad civil; orillaron 
una situaci6n en la cual la nueva forma es 
tatal, dif icilmente, logro asegurar las condi 

ciones generales externas de la produccion 

capitalista (seguridad y represi6n); motivando 
en la clase burguesa, serias dudas sobre la con 
veniencia de continuar valorizando su capital. 

Un proceso que se acelera cuando el pro 
letariado fabril reitera la necesidad de enquis 
tarse en el aparato productivo industrial a 
traves del ''control obrero", cuando no de 
extender el area nacional izada hacia todas las 
esferas. 

T rataremos de ex poner brevemente estas 
ideas. Al no dominar el proceso social en su 
conjunto, sintiendose desplazada del poder 

del estado y constreriida por la invasion esta 

tal sabre los espacios privados de valoriza 

ci6n de capital; la burguesfa industrial, miraba 
el acontecer social y economico desde el es 
trecho angulo del beneficio inmediato. Y si 
aceptaba las duras condiciones actuales, no 
era del todo porque confiara en la direcci6n 
social del MNR. Quiza mas temia colocarse 

a contramano de la ''revoluci6n nacional'' y 
terminar transitando por el mismo camino 
que la oligarquia. • 

En este orden de cosas, se producira una 
rapida manifestacion que incidira en la legiti 

maci6n de la forma estatal emergente frente 
a la burguesia ''real''. Se diria, que la des 
composici6n de la escena social nos estaba 
mostrando que no exist ia una necesaria co 
rrespondencia entre la extension gravitante 
acontecida en la produccion y el fortaleci 
m iento politico del estado. Para la burguesia 
de "carne y hueso'' a pesar de los exitos es 
tatales y los benef icios que aquel le prodiga, 
el estado se ilegitima en raz6n de su conteni 
do popular y estatizante, Precariedad de una 
clase que no acierta a comprender que en 
ello estaba el germen de su propia construc 
cion ampliada. 

• 

2. ESTADO, PODER Y ECONOMIA 

Contrariamente a una vision muy exten 
dida, el MNR no inauguro en Bolivia la in 
tervencion estatal en la economia. Por ello, 
polarizar estado I iberal versus estado inter 
vencion ista para separar o dicotimizar las 
formas estatales pre y post 1952, no solo es 

• un error te6rico sino que tambien constituye 

un error hist6rico. Lo primero, porque el es 
tado capitalista esta siempre constitutivamen 

te presente en el funcionamiento de la eco 
nomia 22. Segundo, puesto que antes de la 

conformaci6n estatal de abril de 1952 exis 
tia, bajo el dominio oligarquico, un aparato 

economico '"gubernamental' especializado 

con funciones y atributos reguladores de la 
# 

economia. 

En efecto, recordemos que la empresa. 

del petroleo, Yacimientos Petrol iferos Fis 
cares Bolivianos (YPFB), fue creada en 1936. 
La Corporacion Boliviana de Fomento, na- 
cio en • 1942 durante la presidencia de Pe 
iiaranda. Este organismo, instaurado por re 

comendaci6n e impulso del imperial ismo 
norteamericano ( Plan Bohan), realizo antes 

de 1952, la bores en la construcci6n de infra 
estructura no siendo tampoco ajena a las ta 
reas netamente productivas. 

Los ejemplos podrian seguir multiplican 

dose, pero creemos que son suficientes para 
destacar la existencia de for mas, aunque 
timidas, de intervenci6n estatal bajo el domi 
nio ''rosquero''. 

Ser ia, sin embargo, un gran error, atribuir 
del todo estas cristalizaciones a la decision 

espontanea de la oligarquia. Muchas de ellas, 

si no la mayoria, eran resultado de un avance 
de la sociedad civil sobre el estado. Acciones 

que fueron estimuladas por grupos naciona 
listas de fuerte base estatista, en cuya matriz 

se formar ia el MNR. 
Abandonemos el pasado. Evidentemente, 

los planes del MNR eran en la prictica impo 

sibles sin que el sistema estatal sufriera mayo 
res modificaciones que lo ampliaran y moder 

nizaran, adecuandolo a los nuevos rumbas. 
Alteraciones que ocurrieron de varies modes, 
principalmente, mediante la constituci6n de 
una ampl ia base productiva estatal y a traves 
de mod if icaciones en los aparatos del estado. 

Como ya se dijo al influjo obrero, el MNR 
se vio obi igado por encima de su propia du 
bitacion a nacional izar las m inas de los "baro 
nes del estado''. Para administrar la mineria 
nacional izada se creo, a fines de 1952 la 
Corporacion Minera de Bolivia, la cual junta 
a la CBF y la empresa fiscal del petroleo 

(YPFB), herencias del regimen anterior, con 

formaron el area estatal de estrategica ubica 

cion en la economia bol iviana. EI hecho de 
que el estado asumiera un conjunto tan vasto 
de actividades productivas, se reflejo en el 
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gobernante consinti6 y aun organizo -en 

el sector agrario par ejemplo- movilizacio 

nes por aquellos reclamos, tratando siempre, 

de adecuarlos a los requerimientos del nuevo 
modelo de acumulacion capitalista que pug 

naba por instaurar '9 A la postre el MNR 

consiguio, no sin cierto grado de resistencia, 
imponer su perspectiva. Conspiro en su favor 
el que las demandas obrero populares acusa 

ran tal inmediatez y f ragmentaci6n que de 
hecho no constituyeron una propuesta arti 
culada de gobierno. 

De tal suerte, la cuesti6n agraria no se re 
solvio en favor de la nacionalizacion del sue 
lo coma, a propuesta del Partido Obrero Re 

volucionario (PO R), habia aprobado la Cen 
tral Obrera Boliviana (COB) '©, EI resulta 

do fue una fragmentacion de las haciendas 
feudal es. En cuanto a la nacionalizacion de 
las minas, '"el MNR logr6 relativizar y limitar 
su alcance, y no present6 un elemento sustan 
cial de una pol itica coherente de fortaleci 
miento del sector estatal' 17 Finalmente, la 

vacilacion de la direccion del MNR ante la 
presin imperialista culmino con el pago de 

la indemnizaci6n a los "barones del estado'', 
sacrificando, en aras del reconocimiento ex 

terior; la acumulaci6n interna propugnada 
por el mismo 18, 

Con todo, aun como expresi6n deformada • 
def radicalismo popular, aquellas medidas de- 
jaron horrorizada a la burgues fa bot iviana 
ante los desbordes emergentes del proceso 

democritico, cual si ya fuese la negaci6n del 
propio orden burgues 19, 

No es entonces casual que la nueva situa 
cion estatal que se asentara sabre la supresi6n 
de lo "unico plenamente burgues que exist ia 

en Bolivia'' 20 produjera una descomposi 

ci6n en las mediaciones estado-clase capita- 
1 ista. El estado en el capitalismo debe cons 
tituir una garantia de la propiedad privada; 

y, esta es una barrera que no debe ser facil 

mente traspasada, ni por las fuerzas adversas 
al capital, ni por el propio estado. Si esto 

ultimo ocurriese, puede esperarse una reac 
ci6n contraria de los organismos coorporati 
vos de la burguesia, aunque esta 'estatizacion 
de lo privado'' se haga al fin de cuentas para 
favorecerla. 

Cuando en Bolivia ocurre que el sector de 
punta de la produccion burguesa es expropia 

do por el estado, coma resultado del empuje 

obrero, la burguesia real -la de carne y hue 
so-, considera que se han transgredido las 

limites de la seguridad estatal y comienza a 
desconfiar de la efectividad del mismo, exi 

giendole garantias para la continuacion nor 

mal de su proceso de reproducci6n material. 
Obviamente, un conjunto tan rico deacon 

tecimientos clasistas y sindicales, coma fue 
el per iodo post insurreccional, no pod ia me 

nos que pesar en multiples lugares de la so 

ciedad. Si en las grandes lineas, en el destino 
y funcionamiento de la estructura economi 

ca, el movimiento obrero no pudo en defini 
tiva imponer su vocaci6n; no iba a ocurrir 
otro tanto en el ambito mas estrechamente 
ligado a la escena sindical. Alli, en la lucha 

tradeunionista, seria donde usaria sobrada 

mente el poder recien adquirido. En este tea 

tro de sucesos logro tempranamente, que las 
despedidos por causas politico--sindicales des 
de 1946, f ueran recontratados. T·iempo des 
pues obtuvo la prohibici6n del despido de 

empleados y obreros 21, 

Aun sin este objetivo implicito, estas accio 
nes clasistas consiguieron perturbar el nor 
mal funcionamiento de la dinamica capita 

lista. EI capital ismo -sabido es- requ iere de 
una I ibre movil idad de la mano de obra. Casi 
es una necesidad crucial para su existencia. 
En ese entendido, es que .una de las funciones 
estatales, es asegurar que esto ocurra fluida 

• 
mente. , 

Par el contrario, en el caso que analizamos, 
asistimos a un raro momenta en que el estado 
boliviano veiase forzado a garantizar lo con 
trario. Lo cual, no solo supone. problemas 
para la acumulaci6n del capital, sino que con 
lleva, sabre todo, una incertidumbre que cons 
pira contra ''la paz y seguridad'' requerida 
par el capital ismo. La inmovil idad laboral, 
el derecho al trabajo, aquella "primera for 

mula torpe donde se resumen las exigencias 
revolucionarias del proletariado'' (Marx), con 
tradice los prerrequisitos de la disciplina 

obrera. EI obrero debe sentir su revocabili 
dad para que su inseguridad se transforme 
en acatam iento del derecho laboral sanciona 
do. Mientras tal no acontezca, los enfrenta 

mientos contra el ''despotismo de la fabrica" 

sobrepasarin los contornos legates. En la 
coyuntura que estudiamos, ello se tradujo en 
continuas ocupaciones de fabricas, arresto de 
gerentes, etc. Conflictos que el MN R no siem 

pre pudo contener y mucho menos reprimir, 

La conclusion decisiva que es posible sa 
car de todo lo precedente, es que la agudiza 
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burguesia "real''. En este frente chocan el 
MNR, consciente de lo necesario para repro 
ducir y extender el orden capitalista; y, la 

burguesia de carne y hueso ( la industrial 
sabre todo) consciente de sus intereses coma 
capitalista; pero no, de c6mo reproducirse 
socialmente a escala ampliada. EI razona 
miento capitalista es aqui individual e inme 

diato sacrif icando su propio interes general 

de clase a ''sus intereses particulares mas li 
mitados" 9 

Un segundo resultado, es que la pequeria 

burguesia -como veremos mas adelante 

deba acudir al estado al que ve como un 
''deux machine''. Nos encontramos, por 
tanto, a la vista de un fenomeno algo mas 

complejo que un mero ''sustituismo'. Ya 

no se trata llanamente de la realizacion de 

las tareas historicas de una clase por otra. 
Ocurre, que el estado debe tomar a su cargo 
tareas que en propiedad corresponderian a 

las clases sociales. 
Ahora bien, a diferencia de 1946, cuando 

los timidos intentos de modernizacion capi 

talista encaminados por el gobierno de Villa 
rroel habian sido desmoronados por la oligar 

quia; la destrucci6n social de los grandes 
mineros y latifundistas permitio, que la for 
ma estatal emergente de la insurrecci6n, ga 
nara en autonomia tan to f rente a los sector es 
opuestos a la expansion burguesa cuanto 

frente a su base de reproduccion mundial. 

Este singular hecho no paso desapercibido 

por Victor Paz E. --Jefe Nacional del MNR 
quien dir ia: 

"Para encarar el desarrollo y divers if ica 
ci6n nacional con posibil idad de exito, era 
indispensable no solo disponer del valor 

de nuestras exportacines sino hacer que 
el estado se halle en libertad de formular 
sus planes de acuerdo, exclusivamente, 
con el interes nacional'' 10 
Se trataba en fin, de que ahora coma nunca 

antes en su historia, exist ian condiciones pa 
ra que el estado boliviano actuara verdadera 
mente como un "capitalista colectivo' e im 
pulsara la dinamica expansiva del capitalism0 

en el ambito local. Por cierto, que esta inedi 
ta situaci6n estaba acompariada de un aconte 
cimiento no menos novedoso; la ocupacion 

de los aparatos estatales por parte del proleta 
riado. Ministros obreros, control obrero, mi 
licias armadas, cogobierno COB-MN R; mos 
traban hasta que punto la debilidad burguesa 
habia tenido que ceder frente a la fortaleza 
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fisica --pero no ideol6gica- def proletariado. 

Contrariamente a lo que una vision exce 
sivamente simplista podria suponer, el cogo 

bierno COB-MNR no significo una profun 
da alteraci6n en las practicas estatales. ''Los 
ministros obreros-- habia sentenciado la Te 
sis de Pulacayo- no cambian la estructura 
de los gobiernos burgueses' 17, Desde el lado 

obrero, la labor cogobernante era vista como 
el cumplimiento del papel de ''impulsor de 
las medidas estatales, venciendo los temores 
(y) las inhibiciones de la pequera burgue 

sia'' 12 A pesar de este serialamiento; despro 

visto el movim iento obrero de una pol itica 
econ6mica alternativa al MNR, atrapados 

por las estructuras internas del estado --cuya 
existencia objetiva compleia y constreriia 

sus acciones- los ministros obreros se con 
virtieron en interlocutores obreros de la per 
litica del MNR, 

Con ello, no se quiere negar, de ninguna 
manera, el decisivo rol jugado por las movili 
zaciones obrero y campesinas ·en la adop 

cion de las transformaciones centrales opera 

das por la ''revolucion nacional', Triunfante 
y en armas, el movimiento popular, nose ager 
to en el estrecho marco de la propuesta con 
la que los nacionalistas revolucionarios habian 
acudido al '"golpe'' de abril de 1952. Al con 
trario, aprovecharon las grietas que les ofrecia 
la contienda fraccional al interior de la clase 

• 
dominante, para tratar de imponer en el es 
cenario de los acontecimientos sus propios 

planteam ientos. Sucesivos pro nu nciam ientos, 
anteriores y posteriores a la insurreccion de 
abril, se encargar ian rapidamente de mostrar 

que aquellos con flu ian hacia metas tales co 
ma: reconocimiento del derecho de ciudada 
nia para todos los 'sectores sociales" del 

pa is, nacionalizacion de las minas sin indemni 

zaci6n y revolucion agraria, junto a otros de 
menor importancia 13 

En principio, la direcci6n del MNR, que 
gustaba repetir que las contradicci6nes parti 
culares entre una fracci6n (?) de la "clase 

explotada" con otra de la ''clase explotadora' 
(por ejemplo campesinos-latifundistas) no 
perjudicaba al conjunto de la lucha nacional, 
no se opuso a aquellos requerimientos; pero 

condicion6 su ejecuci6n a que se hiciera 
''dentro de las posibilidades hist6ricas de 
Bolivia' 1+ Dicho de otra manera, que no 
sobrepasaran I os Ii mites burgueses. 

Dotado de tat permeabilidad, el partido 
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peso inusitado que este comenzo a adquirir 
en la acumulaci6n. Si en 1950, a la inversion 
publica le correspond ia escasamente el 18 por 

ciento de la inversion total, en 1955, alcan 
zaba al 52 por ciento 23 

A pesar de lo anterior, que nos muestra el 
creciente peso estatal en el ambito de las in 
versiones y, por tanto, en la marcha misma de 
la reproduccion del capital ismo boliviano, no 

es de por si este nucleo estatal y su acci6n 
en este espacio, el que nos permite medir en 

toda su magnitud las cambios operados en 

la funci6n estatal. 
Es su opcion por no personal izar la apro 

piaci6n de toda la plusval ia que genera y de 
transf erirla hacia la acumulacion privada, lo 

trascendental para la extension espacial y 

sectorial del modo de produccion capital ista 
en Bolivia. Asi encontramos en aquella vo 
caci6n por el desarrollo burgues, en su dispo 
sicion de util izar el sector estatal de la econo- 

# 

mia como punta generadora de capitalismo; 
el nudo central del intervencionismo estatal 
durante el primer gobierno def MNR, 

En un sentida muy grafico, esto implica 
un intento de fusi6n entre el desarrol lo def 
capitalismo nacional y el estado. En efecto, 
por primera vez en la h istoria del pa is se sos 
tiene con vehemencia que el estado bol ivia 
no debe asumir la tarea de extender y gene 
ralizar las relaciones de produccion capita 

listas en lugar de contribuir a circunscribirlas 
en las If rn ites de la miner ia. 

Detengamonos aqui. &De donde provenia 

el estatismo del MNR?., iCual era su conte 

nido y sentido? Veamos. 

Una somera revisi6n de '"Principios y ac 
ci6n del Movimiento Nacionalista Revo!ucio 
nario" (1942), del discurso a los campesinos 
de Ayopaya (1946) de Walther Guevara Arce 
a las intervenciones parlamentarias a Victor 

Paz E. antes de abril de 1952; es suficiente 
para poner al desnudo el manifiesto interes 
de los dirigentes del MNR sobre el estado, su 
poder y funcionamiento ?+ ''Como es un pais 

-ha dicho con raz6n un autor-- en el bloque 
oligarquico, la rosca gobierna directamente 

por medio de sus funcionarios y no por medio 

de las funcionarios def estado, la critica de la 
oligarquia se convierte de inmediato en cri 
tica del estado, def sistema estatal en su con 
junto" 25 

Se trataba en real idad, agregamos nosotros 
de una critica a la forma y no al tipo de esta 

do, a sus atributos y funcionamiento y no a su 
esencia. No correspond ia otra cosa, en tanto 
al MNR, como movimiento pequerio burgues, 

le era imposible poner en entredicho el ca 
racter clasista del estado. 

Ahora bien, de una manera general la teo 
r fa estatal del MNR reflejaba preponderan 
temente la lectura que aquel hab ia hecho de 
la forma de inserci6n del pa is en la acumula 
cion mundial. 

Ocurr ia que el cariz que aquella tomaba, 
implicaba la generaci6n de un estado sin so 
ciedad propia, puesto que, · ''el contexto re 
productivo integrado al mercado trasciende 
con mucho el marco nacional y no es entonces 
el universo econ6mico del estado''26 En 

efecto, la perdida efectiva de la soberan ia 

estatal, a consecuencia de la subordinaci6n 
de la economia a los grandes mineros, gene 
r6, para el MN R, un estado "capturado'' 

por "las grandes empresas y las sociedades 
rurales de propietarios'' las rnismas que diri 
gian el gobierno ''como fuerza superestructu 
ral'' 27, 

Nos encontramos asi, ante la formulacion 

del 'super estado minero'' dotado de mayores 
prerrogativas que el propio estado 2 8. A con 
tra partida, es tambien el momento de la per 
cepcion estatal como dinamizador del capita 
l ismo en el espacio local. 

Es de particular importancia observar, 
mientras que el MN R visual izaba la inferiori 
dad del estado oligarquico, por no ser plena 
mente burgues, conced ia al estado en abstrac 
to la condensaci6n instrumental del poder. 
En. fin, es como si se pensara que el estado 
''es en algun sentido la respuesta a todo lo 
que no va bien y el instrumento utilizable en 
todas las situaciones fuera de lo ordinario''29 

Consecuente con dicha vision, el MNR 

sent ia que los procesos que bloqueaban la 
reproduccion ampliada al interior del pa is, 
''base del estado nacional soberano'', solo 

pod (a ser superada por la constitucion de un 
estado fuerte que regulara y administrara las 
leyes de la economia. 

El que el MN R acudiera no a una clase en 
particular, sino al estado, nos permite cons 

tatar algunas diferencias, advertidas por va 

rios autores-- entre el rol estatal en los pa ises 
capitalistas ''centrales" y los "perifericos" 30 

En los primeros, la intervenci6n estatal 
tiene como mision fundamental atenuar los 
efectos de la monopolizacion y la crisis eco- 
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n6mica. Su funci6n es por tanto, mantener las 
condiciones de valorizaci6n del capital en el 
marco de una sociedad de elevada generaliza 
ci6n de las relaciones capitalistas de produc 
cion. En las sociedades semicoloniales y colo 
niales el estado debe, en cambio, crear las con 
diciones para que el capitalismo y sus rela 

ciones sociales se expandan a todos los rinco 
nes y sectores del pais. 

Por estas circunstancias hist6ricas, que 
asignan al estado al estado del "capitalismo 

dependiente'' las tareas de las clases sociales, 
no es dificil comprender que el punto de cen 
tralizaci6n del MN R sea precisamente el es 
tado. Para el, capturar y gozar de su papel 

organizador (y desorganizador) de las rela 
ciones ideol6gicas y de produccion, de crea 
dor de nuevas realidades, es prioritario; como 
nos revelan las palabras de Paz E.: 

''Para real izar un plan que someta las ri 

quezas de Bolivia a un regimen que derive 

en beneficio de la colectividad, es previo 
• 

indudablemente, llegar al gobierno, tener 

en las ma nos el instrumento del poder, lo 
que no implica, sin embargo necesaria e 
indispensablemente, adoptar una nueva es 
tructura institucional y es que lo formal no 
nos interesa. A nosotros los revolucionarios 
nos preocupa el estado con su poder y que 
ese maravilloso instrumento en vez de 
ponerse al servicio de las grandes empresas 
mineras (...) este, mas bien al servicio del 
pueblo'' 31 

Se percibe aqui, claramente, un planteo 

que responde a un mayor horizonte burgues. 
Estamos pensando en las consecuencias de 
la idea del "poder del estado'' subyacente en 
los planteos del MNR. Cuando nosotros nos 
referimos al "poder del estado'' inequivoca 
mente estamos hablando de la naturaleza de 
clase de la dominaci6n social. Los hombres 
del MNR, en cambio, estin recurriendo al 

reconocimiento del estado como '"fuerza" ' 
sabre la economia y su ciclo reproductivo 
del capital. Esto es, util izar su presencia para 
constituir y tornar fluida, segun correspon 

da, su expansion a escala ampliada?? 

Para cum pl ir su nuevo destino, los aparatos 
estatales debieron igualmente sufrir una ade 
cuacion. /Asi, la Corporaci6n Boliviana de Fo 
mento ( CBF) que en tiempos de la ol igarquia 
habia sido un organismo ''que en ningun caso 

(ser ia) un elemento de competencia en la vida 
econ6mica boliviana'', giro hasta colocarse 
coma creadora de realidades empresariales, a 

traves de las cuales el estado se injertaria co 
mo capitalista en la acumulaci6n agraria e 
industrial. 

Tambien, como efecto de la nueva ten 

dencia observada en la direccion estatal y en 
el entend ido de la necesidad de producir 

"el desarrollo arm6nico de los diferentes as 
pectos de nuestra economia'', se creo el 21 
de octubre de 1953 la Comision Nacional de 

Coordinacion y Planeamiento. En principio, 

esta instituci6n ten ia como funciones el coor 
dinar '"los proyectos, planes y programas de 

desarrollo de las diferentes reparticiones pu 

bl icas e instituciones autirquicas existen 
tes'' 33_ Pero, en la medida que le correspon 

d ia formular simultineamente "un plan de 
desarrollo de la economia nacional', su es 
fera de accion escapaba hacia el campo mas 

global, elevando por prim era vez en Bolivia, 
al estado, al atributo de armonizar el desarro- 

• 

llo capital ista. 
No obstante, es conveniente serialar que 

esta nueva estructura mostro I imitaciones pa 
ra cumplir sus objetivos trazados. En rigor, 
la Comision no era un organismo especifica 

mente planificador, tampoco acusaba un ver 
dadero poder decisorio. Su configuracion co 
rrespond ia mas bien, a una adicion de orga 
nismos estatales que en la practica nunca fun 
cionaron como elementos articulados 94, 

Cabe advertir, que los aparatos estatales 

mostraron en esta ocasion una especailiza 

cion hacia la i ndustria. Baste a no tar, que la 
programacion de este sector seguira siendo 
manejada por el Ministerio de Economia Na 
cional, sin dar paso a la constitucion, sino 

mucho mas tarde, a un Ministerio de ln 
dustria. 

De alguna manera, que esto no hubiera 
acontecido, nos esti ilustrando graficamente 
en torno a las dimensiones del proyecto del 
MN R. Es decir, si la industria no alcanza a 
obtener su propia parcela en los aparatos es 
tatales, es en gran medida porque se la consi 
dera no diferenciada del resto de los sectores. 
0 sea, que no se reconoce la necesidad de su 
hegemon ia. 

• 

# 

3. TEORIA Y PRACTICA DEL 
DESARROLLO CAPITALIST A: 

Es un hecho que en sus actuaciones ante 
riores a abril de 1952, el MN R enarbol6 un 
programa '"grueso'' y poco explicito. Tal vez, 
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pensaba que no definiendo al detalle sus in 
tenciones podria articular mejor, el abigarra 
do conj unto clasista que cont en i a dentro su 
organizacion 35, 

Una vez en el gobierno, el panorama cam 
bi6 pues se enfrent6 a los intereses de clases 
sociales, a las cuales ya coma administrador 
estatal debia dar respuesta concreta. Con 
creciones que fueron perfilando aquello que . 
quiza no tenia en mente, o blen pensaba 

implementar de maner'a autonoma. 
Para nosotros es igual. A esta altura nos in 

teresa mas poner en claro lo que hizo; que, 

desenmarariar los hilos de los conflictos so 
ciales que confluyeron sabre tales determina 
ciones. Esto es, unicamente, lo que trataremos 
de hacer a continuaci6n. 

Dicho a grandes rasgos,-la estrategia post 
insurreccional comprend ia las siguientes medi 
das: a) la nacionalizaci6n de las minas; b) la 
reforma agraria, y c) el desarrollo y diversif i 
cacion economica35 

Esta trilogia, fruto de una combinacion 

de deseos propios y de la imposicion de la so 
ciedad civil, estaba destinada a solucionar los 
problemas ''fundamentales'' del pais, es de 
cir, aquellos derivados de la estructura econo 
mica heredada del pasado ''ro .. nquero''. Junta 
a ellas debia ponerse en marcha otro conjun 
to de pol iticas destinadas a solucionar los in 
convenientes coyunturales para ''garantizar el 
normal funcionamiento de la economia'' 37 . . 

En la impecable logica de estos plantea 

mientos, se decia que la realizaci6n de la re 
forrna agraria y la nacionalizaci6n de las mi 
nas, crearian las condiciones para la '"diver 

sificaci6n econ6mica''. En realidad, vista des 
de ese angulo eran mas medios que fines. 

En efecto, la expropiacion de la gran mine 
ria deber ia consegu ir colocar a disposicion 
de la burguesia local y el estado ''la maxima 
provision de divisas para poder llevar a ca 
bo los planes de transformaci6n de nuestra 
economia'38 De un modo muy importante, 

la nacionalizacion de las minas debia lograr 

tambien, que estas 'en vez de rendir divi 

dendos del 30 por ciento para Patino den 
beneficios al estado y sean gastados dentro del 
pais en servicio de la comunidad''39. 

Mediante la retenci6n estatal de la plus 
val fa minera, pensabase contribuir a la exten 
sion del capital en todos los imbitos produc 

tivos. Ello significaba una alteraci6n en las 
relaciones intersectoriales anteriormente vi 
gentes, caracterizadas por su desvinculaci6n 

entre los movimientos de los distintos niveles 

de la produce ion. EI nuevo esquema de acu 
mulacion suponia articularlos de un modo 
tal que la miner ia funcionaria como matriz 
irradiadora de plusvalor, hasta que la agricul 
tura y la industria pudieran adquirir autono 

mnia en su reproducci6n. 
En cuanto a la reforma agraria se refiere, 

el resultado esperado era la ampliaci6n del 
mercado interno a raiz de la insercion en las 
relaciones monetarias de los ex-colonos , 
puesto que estos, bajo las relaciones feuda 
les de produccion, "no compra(n) zapatos, 

no va( n) al dentista, no se sirve(n) mante 
quilla 40 Como correlato de la modifica 

cion en la escala del mercado, aguardabase, 

par efectos de una estricta aplicacion de la 
ley de rendimientos crecientes, una disminu 
ci6n en el precio de los valores de uso, favo 
reciendo al conjunto de los consumidores. 

La correlaci6n reforma agraria = amplia 

cion del mercado = desarrollo del capitalis 

mo, es en rigor mas una ilusion ideologica 

que un evento real. Primero, porque, como 

Lenin se encarg6 de mosttrarlo, la base de la 
formaci6n del mercado interior en el modo de 
producci6n capital ista, no es la campesini 

zaci6n sino ''el proceso de disgregaci6n de 
los pequefios agricultores en patronos y obre 
ros agricolas' 41, Segundo, porque la expan 

sion y acumulacion del capital no dependen 

unicamente del mercado sino de la situacion 

social total que comprende el volumen de ca 
pital ya acumulado, nivel alcanzado por la 
tecnolog ia, grado de proletarizacion, tasa de 
explotacion, relaciones politicas, etc. 42 

Ahora bien, como ya se ha insinuado, el 
fin ultimo en lo economico de la vision del 

MN R era la diversificacion economica del 

pa is. El reconocimiento de la necesidad de 
una pol itica de este tipo, habia surgido de 
una constatacion: la ubicacion "ronopro 

ductora'' de Bolivia en el mercado mundial, 

a la que se agregaba, en menor grado, un de 
sarrollo desigual en lo territorial 43, 

Se daba por sentado, que esta ubicacion 
en el espacio internacional colocaba al pa is 
en ''dependencia absoluta'' de la cotizacion 

de minerales. De lo que resulta que: 
''El saldo neto, en moneda extranjera, 
que arrojan las exportaciones de m inerales, 
depende de las cantidades que se exportan 
Y de los precios del mercado mundial. 
Cuando estos ultimo que se encuentran 
fuera de nuestro control, bajan, se produ 



ce la quiebra economica del pais, la mise 

ria y la amenaza del desorden politico"44 

La penosa situacion' quedaba agravada en 
virtud del importante monto de divisas (25 
millones de d6Iares promedio 1948-51, el 
45 per ciento de las importaciones) gastado 

en bienes que facilmente podian producirse 

internamente. En el decisivo ''Plan de Poli 
tica Economica de la Revolucion Nacional" 

( 1955), se da a conocer la nomina de estos 
productos: azucar, ganado, productos lac 

teos, grasas comestibles -vegetales, arroz, ha 
rina de trigo, trigo, algod6n en rama, maderas 
en general, petroleo {5 

"Una situacion semejante, prosigue el do 
cumento, continuara en el futuro hasta el 
momenta en que el pa is pueda resolver las 
dos siguientes problemas: 
a) Producir y exportar sus minerales a mas 

bajo; 
b) Modificar su situacion monoproductora 

fomentando la producci6n de los diez .ar 

t iculos ya mensionados anterior mente''46 
Vale la pena hacer notar, que dentro de 

este encuadre, estin aflorando los terminos 

del ''dependentismo'' en el MN R. En ellos, la 
naturaleza de este problema era vista desde 
dos ingulos. Como una manifestaci6n nacio 
nal, en tanto la explotaci6n imperialista se 
daba sabre el conjunto de la naci6n (obreros,. 
campesinos, ''clase media'' y burguesia lo 
cal). Y par otra parte, en terminos estricta 
mente circulacionistas y economicistas ·(dete 

rioro de los terminos de intercambio', fuga 
de 'capitales" al exterior). Ninguna de ambas 
situaciones poseia los elementos suficientes 
para comprender en toda su magnitud la dia 
lectica imperialista +7, 

Ahora bien, no hace falta mirar dos veces 
para descubrir que el MNR no planteaba un 

desplazamiento del eje-sector de acumula 
ci6n, del capital ismo boliviano hacia la iridus 
tria. Lo que se propon ia era a Igo mas modes- . 
to; se trataba de llenar los vacios del mercado 
interno sin transformar radicalmente la eco 
nomia. Como contraparte, se pensaba que ello 
permitiria superar en alga la ''dependencia 
del pais" y solucionar los problemas de la 
balanza de pages. 

• 
Dentro de este marco, emergian por lo . , , 

menos cuatro sectores--punta: miner ia, petro- 

leo, industria y agricultura (capitalista). Tai. 
diversidad focal se hac fa en vista de dismi 

nuir los riesgos provenientes de la especiali 
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zaci6n productiva. En otros terminos, se bus 
caba dotar al capitalismo boliviano de una 
relativa autosuf iciencia que impidiera que 

las fluctuaciones en el mercado mundial, re 
percutieran gravemente sobre su funciona 
miento. A la vez que se alentaba, come for 
ma de romper de la monoproduccion en aquel 
mercado, la expansion del sector petrolero, 

el mismo que luego de lograr cubrir el consu 
mo interno, debia pasar en una segunda eta 
pa a 'obtener divisas, con la exportacion"48 

Es precise reconocer, sin embargo, que si 
bien se manten ia la necesidad de expandir 
los sectore's que proveian divisas a la econo 
mia local (mineria, petr6Ieo), las nuevas li 

neas pr ivilegiadas (agricultura, industria), favo 
rec ian a una producci6n ligada al mercado in 
terno. Esto sign if icaba, ya, una variante im 

portante frente al modelo sustentado par la 
oligarquia, que enfatizaba sus terminos en la 
valorizaci6n del capital productor de valores 
de un cambio orientados a la exportacion 
(mineria). 

Es interesante advertir, que a pesar de abrir 
varias puntas para el desarrollo capitalista, 
era evidente la primicia agricola subyacente 

en los planteos del MN R. Tanto es asi, que in 
cluso las empresas industriales propuestas 
(azucar, aceite, etc.) estaban en un directo es- 
labonamiento, hacia atris, con la agricultura. 
Su viabilidad dependia par tanto de la efecti 

. vizaci6n de su propio hinterland, lo que abr ia 
la posibilidad para el desarrollo de modal ida 
des ineditas en el agro boliviano. Asi, se crea 
ra en el Oriente boliviano, al amparo estatal 

que implementari creditos, fijara precios mi 

nimos, colonizara regiones enteras, un fuerte 
desarrol lo capital ista agro--industrial49 

La ubicaci6n en la zona oriental del pa is 
(Santa Cruz), de los nuevos valores de cambio 
a implementarse (arroz, azucar, algodon, ga 

nado, maderas), sin bien coincidia con una 
.Zona apta para su produccion, el por que del 

impulse estatal no era de ninguna manera ca- 
.sual, su prop fa modernizaci6n no hubiera si 
do posible sin la extension territorial del do 

m inio del capital. La cuestion de la mayor 
apropiacion espacial, que recuperan las zo- 

. nas alejadas del pais", se convirti6 en un 
centre del programa de reformas impulsado 

per el MNR. Tanto es asi, que V. Paz E, sos 
. tendria que la carretera Cochabamba-Santa 
Cruz, que vinculaba nacionalmente a esta 
iltima, ten ia ''tanto o mayor importancia 
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que la nacionalizaci6n de las minas o la re 
forma agraria" 50 

Para ser mas claros. La nueva modalidad 

estatal estaba acompariada por un movimien 
to en el capital privado, el cual hacia fines de 
la decada de los 40, habia comenzado a diri 

girse a aquellos rubros. En general, estos mo 
vimientos eran protagonizados por industria 
les en busca de integrar su proceso productivo 
(sabre todo capital istas de la rama texti I )51 . 

El MN A no se encontro por tanto en un 
absoluto vacio economico y social. En reali 
dad, existia un proceso anterior que habia 
generado un embri6n de burguesia agro--in 
dustrial. Incl uso el regimen oligarquico ha 
bia comenzado a plasmar en esa zona impor 

tantes obras de infraestructura. 
En el caso que estudiamos, observamos, 

que el MN R, mas que modificar la acumula 
cion privada del capital, la acompario dotan 

dole, eso si, de amplias condiciones para su 

extension como clase. 
Despues de esta necesaria disgresi6n, de 

tengimonos un poco mas en torno a la rela 

ci6n MNR-Desarrollo industrial. 
Mucha se ha dicho sobre la vocacion in 

dustrial ista del MN R 52 Para nosotros, a di 
ferencia de otros movimientos denominados 
''popu listas', el MN R, no respond ia exclusi 
va mente a las intereses de la burguesi a indus 
trial@3. Su espectro era mas amplio, repre 

sentaba en aquel momento al conjunto de la 

clase capitalista. 

A grosso modo, podriamos, en los arios 

1952-56, distinguir en la relaci6n estado-in 
dustria dos aspectos de una misma pol itica. 
Aspectos que par comodidad de exposicion 
los designamos como: a) Pol itica Industrial 

y b) Pol itica hacia la industria. 
El inciso primero hace fundamentalmente 

referencia a la accion estatal coma agente pro 
ductor en el campo industrial. Se trataba en 
fin, de una intervenci6n que corr ia sir: media 
cion alguna, inscribiendo directamente al es 
tado, como capital ista; en el ciclo del capital 
industrial. Esto implicaba, que el estado se 
encargaba de trasladar el capital-dinero, pro 

veniente en su mayor ia de la miner ia nacio 

nalizada, para transformarlo en capital pro 
ductivo en ese sector. 

Por el contrario, la segunda, muestra for 
mas mas bien indirectas a traves de las cuales, 

el estado actua positiva o negativamente so 

bre el ciclo de valorizacion del capital indus 
trial. 

Retomando el primer punto enunciado. 
En la medida en que el estado se introdujo 
en un imbito considerado como propio por 

la burguesia industrial, en raz6n de que no 
contenia cond iciones tales como la lenta ro 

taci6n del capital, indivisibilidad del pro 
ducto, etc., que lo alejar ian de las posibilida 
des privadas; puso al desnudo, una vez mas, 
las contradicciones existentes entre el aparato 
estatal y la burguesia industrial emergentes 
def modo de acumulacion impulsado por 

el MNA. 
Comprendiendo esto a cabalidad, porta- 

voces gubernamentales seiialaron la transito 
riedad de la presencia estatal, como capitalis 

ta, en el area industrial. Se sostuvo, que las 
nuevas industrias serian entregadas a ''manos 
privadas" ••• ''una vez que se hall en totalmen 
te instaladas'' 54 

Merecer ia revelarse, que el estado median 
te su actuacion empresarial buscaba ademas 

orientar el desarrollo economico hacia los 
sectores que estimaba mas conveniente. 
Acorde a esta percepci6n, durante los arios 

en cuestion, puso en marcha un conjunto 
de unidades que implicaban una inversion 

aproximada de 10 millones de d61ares y CuyO 

eslabonam iento ha I laba su mayor resonancia 
sobre la agricultura55. 

En cuanto a lo segundo. La pol itica del 
MN R hacia la industria no fue por cierto me 

nos contradictoria que la sociedad que la en 
marcaba, oscilando entre favorecer y desa 
lentar la acumulacion del capital. 

Desde el lado del capital variable, y como 
ya mencionamos, el movim iento obrero con 
siguio reivindicaciones que lesionaron la ca 
pacidad de gesti6n estatal sabre la fuerza de 
trabajo. I nmovil idad laboral, aumento de sa 
larios, reconocim iento de beneficios sociales, 
y en fin multiples aspectos relacionados al 

valor y uso de la fuerza de trabajo, descontro 
laron la dinamica de la reproduccion indus 

trial. 
Anal izando en otros niveles del ciclo del 

capital dinero, se constata que durante su pri 
mer gobierno el MN A intent6 movilizar el 

capital social hacia la industria mediante el 
otorgamiento de creditos en condiciones fa 
vorables. Correspondi6 al Banco Central de 
Bolivia, jugar aqui el rot central, permitiendo 
al estado ofrecer la funci6n de plan if icador 
inductive. Ahi, se buscaba que los movimien 

tos del capital privado acontecieran prefe 
rentemente en areas productivas, destinando 

• 
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para ello la mayor proporci6n del credito es 
tatal hacia la industria (85 por ciento en 
1955) 55, 

Sin embargo, y como lo sugiere la CEPAL, 
aquellos creditos fueron 'en gran parte desti 

nados a fines especulativos57., Al fin y al 

cabo el credito aumenta la tasa de acumula 
ci6n pero no asegura su utilizacion efectiva, 
Jo cual depende tambien de condiciones so 
ciales que el MN R, no pod ia en lo inmediato 
garantizar. 

Si algo results evidente, es que la politica 
estatal en torno a la industria tuvo su refe 
rente principal en la concesi6n de divisas pa 
ra la adquisici6n de capital constante. ( La 
industria boliviana importaba aproximada 

mente el 50 por ciento de las materias primas 
y ·auxiliares y casi la total idad del capital 
fijo). Pero no como muchos han creido en 
torno a su valor como a su cantidad58 . El 
estado reconvino en actuar de garante al cum 
pl im iento del ciclo del capital industrial casi 
con independencia de la fluctuacion adversa 
del ingreso de divisas. 

Entre 1952-56, se asign6 para el fin an 
terior media centenar de millones de dolares. , 
Se sabe que por lo menos un 40 por ciento 
de el, fue usado para especular en el mercado 
de divisas o reexportar beneficios 59. El re 
sultado objetivo· fue asi un fortalecimiento 
de las actividades circulatorias. Y, si bien la 
produccion industrial creci6 a un ritmo del 
5 por ciento anual acumulativo (la mas alta 
fuera del sector petrolero), sus condiciones 
materiales de produccion no se revoluciona 
ron. (El capital fijo solo aument6 en un 
5 por ciento). 

Unas palabras finales. Todo este proceso, 
que en muchos de los casos sus resultados 
solo se ver ian mas tarde, se hizo a costa de la 

miner ia nacionalizada (en propiedad de la 
plusvalia extra ida al proletariado minero). 

La COM I BO L qued6 de tal suerte descapi 

tal izada e impedida de continuar normalmen 
te su reproduccion. 

Aquello, logicamente, origino ''una grave 
@ # e e 

contradiccion entre la politica economica 

y los requerim ientos f inancieros de la CO 
M I BO L"6o • Cont radiccion que el MN R trat6 
de salvar acudiendo a la ayuda Externa, prin 
cipalmente Americana. En efecto a partir de 
1954 esta comenzo a fluir en cantidades, 

@ 

tanto que entre ese ario y 1955 represento 

el 37 por cient de la inversion bruta nacio 

nal 61 Las consecuencias de que la acumula- 

ci6n y en general la Economia Boliviana de 
pendiera de tat magnitud del lmperialismo 
Norteamericano son harto conocidas 52 A 
partir de 1953 los E UA condicionaron su 
''ayuda'' a la reorganizaci6n total del ejercito. 

la convocatoria a elecciones y la neutraliza 
cion de la COB53, En 1956, los intentos de 

fortalecer al Estado frente a la Sociedad se 
extendieron decisivamente a la economia., 

EI "Plan Eder" -tal era el nombre del enviado 
norteamericano- confirm6 la linea agrarista 

seguida hasta entonces, levant6 las controles 
fiscales sobre la industria, congel6 los salarios, 
etc. 64• Baja estos signos que enmarcaban el 
abandono a su ''radicalismo'' el M.N.R. inici6 
su segundo periodo de gobierno bajo la presi 

dencia de Hernan Siles Zuazo. • 
• 

• Este trabajo muestra algunos resultados obte 
nidos en una investigaclon mis amplia que fue 
presentada para obtener el titulo de Maestro 
en C fencias Soclales en la sede de Quito de la 
FLACSO, 

• 
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El trabajo de Archetti-Stolen, ''Burgue 
sía rural y campesinado en la sierra ecuatoria 
na'' presenta una gran riqueza de elementos de 
análisis sobre el capitalismo agrario, que sería 
muy difícil abarcarlos a nivel de un comenta 
rio. De allí que hemos preferido escoger aque 
llos que a ''grosso modo" coinciden con los 
resultados de una corta investigación de cam 
po, llevada a cabo en 1976, en una zona con 
tigua a la estudiada por los autores. De parti 
da, advertimos que nuestro punto de vista no 
es más que una aproximación ''parcial'' al 
tema. 

Un primer aspecto que nos parece re 
levante y de fondo es el cuestionamiento que 
se hace de los modelos hasta ahora uti I izados 
para analizar la modernización capitalista, 
focal izada como señalan los autores, ''alrede 
dor de lo que ocurre dentro de la clase terra 
teniente tradicional'' (p.4). Archetti-Stolen, 
abren el análisis hacia una ''burguesía media'' 
que por su origen de clase, capacidad de res 
puesta frente al Estado, · y un nuevo estilo 
en la conducción de la hacienda, marcaría 
una nueva variante dentro de la dinámica de 
la clase terraten iente. 

Sin embargo, se trata de un cuestiona 
miento limitado, que no rebasa una visión 
o un modelo de análisis que puede denominar 
se como ''la modernización vista desde arri 
ba'', el cual ha predominado en los últimos 
estudios sobre estrategias terratenientes y cu 
yo riesgo más grande es la eliminación pura y 
simple de la ''historia de las clases sociales'', 
sobre todo la del campesinado que se convier 
te en una ''ficha-objeto'' en el tablero de las 
decisiones o racionalidades terratenientes. 

Desde esta perspectiva, la ubicación de 
la dinámica de los cambios en la estructura 
agraria nos parece un requisito que no s6Jo 

tiene importancia metodológica sino inclusi 
ve poi ítica. Por lo mismo, el abrir el análisis 
hacia las relaciones de producción, como muy 
bien lo plantea Barahona ''a las modal idades 
de vinculación de numerosos grupos campe 
sinos a los terratenientes'' ( 1965, p. 688) o 
como lo señala Murmis, "al análisis del factor 
interno" (s.f., p.17) se hace cada vez más 
imprescindible en la actual coyuntura, donde 
las estrategias terratenientes parecen consoli 
darse a costa del campesinado. 

De este modo, la utilización de las ca 
tegorías de "subsunción del trabajo al capi 
tal'', además de abrir una nueva veta enrique 
cedora en el aná I isis de los problemas agra 
r ios (como los autores lo desarrollan al anali 
zar los mercados de trabajo), puede consti 
tuirse al mismo tiempo, en la matriz explica 
tiva de los cambios, analizados ''desde den 
tro". 

Siguiendo este razonamiento, tratare 
mos de puntualizar algunas inquietudes que 
se desprenden de la lectura del importante tra 
bajo de Archetti-Stolen. 

1.- El fenómeno de la subdivisión de 
la propiedad latifundiaria, parece haber esta 
do acompañado de una diversificación de la 
estructura social, donde las posibilidades de 
un acceso diferenciado a la tierra fue posible 
incluso para campesinos sin tierra 2. Sin em 
bargo, lo interesante es ver, cómo y porqué 
se da este proceso. En el estudio del caso ana 
l izado por los autores, se dice muy brevemen 
te que en 1930 ''existían más de 30 huasi- 

. pungueros y un número grande de arrimados'' 
(p. 15), pero no se sabe más de ellos. En todo 
caso, no se establecen las causas de la rápida 
descomposición de la hacienda matriz. Mucho 
más tarde, los campesinos aparecen organ izán 
dose para comprar tierras, pero es como si no 
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hubieran existido anteriormente. 

A nuestro juicio, aparece un gran va 
cío en la explicación de la descomposición 
de las propiedad latif und iaria al no incluir la 
presencia campesina. Señalemos de paso que 
extraña mucho la afirmación de que había 
escasez de huasipungueros, en una zona co 
lindante con densas y pobladas comunidades 
campesinas (v.g.: Pastocalle}, que habrían po 
dido nutrir largamente las necesidades de ma 
no de obra de la hacienda a través de formas 
precarias. Asimismo, no creemos que se trate 
de una zona marginal (en el sentido de ''fron 
tera agrícola''), no mucho menos que el res 
to de la sierra hacia 1940. 

¿ Cómo y por qué desaparecen los huasi 
pungueros? Es un primer punto a interrogar 
se, pues a partir de esta ruptura, el proceso 
de subdivisión , la mercantilización de la tie 
rra y la nueva estratificación social. puede ser 
explicado más allá de la sola estrategia terra 
teniente. 

2. - Sobre el surgimiento de una "bur 
guesía media'', proceso que se repite también 
en otras provincias de la sierra (Cotopaxi, 
Carchi), aunque en períodos más recientes, es 
preciso hacer un alcance. No nos parece un . 
criterio sustantivo el definirla sólo por la can- 
tidad de tierra que dispone; habría que dife 
renciarla claramente en cuanto se refiere a 
sus orígenes y estrategias. Esto, porque es 
importante ver hacia qué modelo de desarro 
llo capitalista se asimila o si ''despega'' con 
otras características diferentes en la conduc 
ción económica de las unidades productivas, 
sobre todo en relación a la fuerza de trabajo. 

De acuerdo a los indicadores que se 
manejan en el trabajo, las unidades producti 
vas ubicadas en el estrato de 50 a 99.9 has., 
parecen ser las más dinámicas en cuanto a 
productividad, lo cual no es evidente para los 
otros estratos latifundistas. 

Igualmente,. si se analiza el aprovecha 
miento de la tierra según tamaños (ver cuadro 
no 1 ), a nivel cantonal, se nota todavía un 
peso importante de cultivos transitorios en 
las unidades de 100 y más has. mientras que 
en las unidades entre 50 y 100 has. literal 
mente ''volcadas'' hacia la ganadería, el por 
centaje es insignificante. La misma tendencia 
se mantiene para los pastos cultivados, donde 
se ve que a partir de la década del 70 hay un 
incremento notable incluso en las propieda 
des ubicadas entre 1 O y 50 has. 

Hasta qué punto esta diferenciación re- 

• 

quiere de una explicación más matizada, res 
pecto a la existencia o no de ''estrategias de 
fensivas'' (Murmis, 1978), o la presencia de 
un modelo ''unitario'' para toda la zona. En 
cualquiera de estas dos alternativas, la rela 
ción con el campesinado es básica. Si la hi 
pótesis de que no existió una presencia cam 
pesina es real, sería esta una de las causas de 
un proceso de modernización orientado ha 
cia un incremento de la producción y una uti 
I ización no rentista de la tierra. Al contrario, 
la necesidad de ''desembarazarse'' de campe 
sinos, genera un modelo especulativo de de 
sarrollo que ciertamente no está orientado ni 
al aumento de la producción ni a satisfacer las 
necesidades de empleo de los campesinos. 

Entre estas dos alternativas, los autores 
parecen señalar un ''sui-géneris'' modelo de 
frontera agrícola, donde se busca poblar la 
hacienda bajo relaciones inéditas de aparcería: 
compra de tierras con trabajo campesino. 
Lamentablemente no se explica estas relacio- . . , nes entre terratenientes y campesinos a traves 
de la renta en trabajo. 

• • 
Visto desde otro ángulo, el problema 

que se presenta es el análisis de las formas de 
reproducción de la hacienda. No se conocen 
los tipos de trabajadores que existían hasta 
comienzos de la década del 50, ni bajo qué 
modalidades se articulaban, por ejemplo, 
cuando fue arrendada a una compañía de pi 
retro. En definitiva, no basta negar que no 
hubo huasipungo, sino explicar en qué consis 
tía la ''original'' organización de trabajo. 

Es posible que a estas alturas todas 
estas preguntas requieran una investigación 
de archivo que seguramente la tienen los au 
tores o rebasan el alcance del trabajo y por 
lo tanto están fuera de discusión, pero a tra- · 
vés de ellas, creemos conveniente una vez más, 
resaltar la necesidad de ''equilibrar'' el análi 
sis del ''proceso social'', donde los actores 
sociales tienen un rol, la mayoría de las ve 
ces más importante que lo que podemos cons 
tatar en la magia de las cifras. . 

3.- La triple relación que establecen 
los autores, entre surgimiento de una burgue 
sía rural (a través de varias modalidades), la 
coexistencia agricultura-ganadería y merca 
do de trabajo, es a nuestro juicio la parte más 
notable de la investigación, de la cual hemos 
aprovechado toda la riqueza del análisis. 

Una sola duda: écuál es el elemento de 
terminante de esta trilogía? 

En· nuestra experiencia de investigación 
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en la zona de Toacazo (Prov. de Cotopaxi), 
encontramos un caso similar en que un bur 
gués agrario de origen ''no terrateniente'', 
tenía serios problemas con la mano de obra. 
Los ex-huasipungueros al parecer preferían 
cultivar sus parcelas por muy pequeñas que 
sean y el empreario se vio obligado a enta 
blar modalidades ''sui-géneris'' intercambian 
do insumos por horas de trabajo. Aquí tam 
bién coex ist (an dos procesos productivos: 
agricultura-ganadería, sin embargo y a pe 
sar de las intenciones de transformar la ha 
cienda en ganadera ''pura'', necesitaba todavía 
''un espacio" de acumulación en base a la 
explotación de la mano de obra a través de la 
subsunción formal y real. 

El problema del mercado de trabajo y 
concretamente del grado de vinculación de la 
mano de obra en procesos de capitalización 
como los señalados por Archetti-Stolen, me 
recen una análisis más detenido, fuera del al 
cance de esta nota. Nos permitimos señalar 
que en un primer momento, la mano de obra 
puede jugar un papel preponderante no sólo 
en la consolidación de nuevos estratos de bur 
guesía rural, sino en el desarrollo de un nuevo 
tipo de ''campo de fuerza" (para utilizar un 
término acertado de Thompson, 1979) en 
que el campesinado luchará si no por dar 
marcha atrás al proceso al menos para mante 
nerse como tal. Sólo en un segundo momento, 
la fuerza de trabajo adquirirá la calidad de 
mercancía en el juego de la estrategia capita 
lista. 

Pero entre estos dos momentos, hay to 
davía subyacente una estrategia campesina, 
reflejada por ejemplo en el ''poliempleo'' que 
significativamente es un proceso de lucha con 
tra el burgués agrario y los terratenientes. Es 
la condición campesina que impone este tipo 
de trabajo y no tanto la lógica del capital. 

Y aquí es donde aparece el Estado, em 
pujando a uno y otro lado en coyunturas di 
ferentes. 

4.- El doble rol del Estado en el estu 
dio de caso ana I izado por los autores, se re 
fleja tanto en la capitalización de la ''burgue 
sía media'' a través de la acción del Banco de 
Fomento, como en los procesos de campesi 
n ización bajo la acción del I E R AC. ¿ Hasta 
qué punto se puede considerar esta poi ítica 
estatal como las dos caras de una misma 
moneda? 

En efecto, es poco probable que sin la 
ayuda crediticia del Banco de Fomento, el 
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''plus empresarial" hubiera tenido viabilidad. 
En este sentido, la originalidad del proceso de 
capitalización no es tanto la no existencia 
del capital internacional, cuanto la capitali 
zación empujada por el Estado, un aspecto 
que todavía está abierto a la investigación 
y sobre el cual es preciso ver si hay una ca 
pacidad de respuesta similar según sea el orí- 

• gen de los nuevos burgueses agrarios. 
Por otro lado, el Estado tiene que sa 

tisfacer también las demandas de tierra por 
parte del campesinado pobre y aún del pro 
letariado; en este caso es el I E RAC el que se 
encarga de calmar temporalmente ''el ham 
bre de tierras''. 

Hasta aquí, nada nuevo hemos agrega 
do, solamente que estos dos procesos no pa 
recen ser simultaneas y se definen en contex 
tos de diferente intensidad de la lucha de cla 
ses. La hipótesis que esbozamos es que en un 
primer momento, el Estado trata de solucio 
nar el problema campesino (lo cual denota 
una lucha de los campesinos por los recursos 
disponibles, disputando tierras a las capas 
más acomodadas y capitalizadas) y lo convier 
te en un campesinado parcelario con tierras 
sobre los 3.000 m. En un segundo momento, 
el mismo Estado impulsa una fuerte capitali 
zación esta vez dirigida hacia los nuevos es 
tratos empresariales. Dos medidas comple 
mentarias que cumplen transitoriamente con 
los objetivos de eliminar conf I ictos y tensio 
nes sociales. 

Sin embargo, las limitaciones al proceso 
de ''campesin ización'' son estructurales, al me 
nos para los campesinos pobres que romo 
muy bien lo señalan los autores, se proletari 
zan correlativamente al tamaño de sus parce 
las. Sin duda su principal rol es abastecer de 
mano de obra barata (dado que su reproduc 
ción se completa al interior de las unidades 
familiares) para consolidar el proceso de 
acumulación de las unidades capitalistas. Así, 
pues, el proceso de ''campesinización'' es 
transitorio y puede generar un nuevo nivel de 
proletarización, con el agravante que esta vez 
puede ser definitivo. Para profundizar este 
aspecto, haría falta un análisis más detenido 
del funcionamiento actual de estas ''nuevas 
empresas'' con relación a la mano de obra 
( équé tipo de trabajadores emplea? lcuál es el 
nivel de remuneración? etc.). 

Un aspecto que llama la atención es la 
inexistencia de un proceso importante de mi 
graciones, lo cual puede significar que el oro- 

• 

• 
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ceso de proletarización no ha alcanzado to 
davía su tope máximo y que los mecanismos 
de reproducción a través de la venta de fuer 
za de trabajo en la zona y una estrategia de 
policultivos permiten sostener una importan 
te población campesina. En este sentido nos 
acercamos a la hipótesis de Klein, que plantea 
que ''mientras se realiza la modernización, el 
sector tradicional se ha convertido en el refu 
gio que proporciona empleo, con niveles de 
crecientes de ingreso, a las personas que no 
tienen otra alternativa'' ( 1979, p. 313). 

La situación de la mayoría de los cam 
pesinos pobres, ubicados en el estrato de O a 
1 O has. está en la actualidad I igada a una es 
trategia ''defensiva'' que implica como lo se 
ñala Klein (op, cit.) sacrificio de ingresos 
por acceso a la tierra, como elemento de 
''seguridad", sobre todo en el mantenimiento 
de ta célula productiva familiar y del sistema 
de relaciones sociales en que esta se desen- 
vuelve. 

Habría, sin embargo que matizar esta 
argumentación, pues existen alternativas reales 
de empleo externo a las unidades productivas 
familiares lo que seguramente ha modificado 
la división del trabajo, y se ha reestructurado 
enteramente el sistema productivo basado ex 
clusivamente en el trabajo familiar. De allí, 
que sería interesante ver por un lado, los cam 
bios producidos al interior de estos campesi 
nos pobres, su forma de ''adaptación'' al capi 
talismo y por otro cuáles son las unidades pro 
ductivas de mayor grado de absorción de esta 
mano de obra. 

E I proceso transitorio de campesin iza- 
ción, está de esta forma íntimamente ligado 
tanto a los cambios en la or ientación de la 
.producción en las unidades capitalistas como 
al nivel de subsunción del trabajo a I capital. 
Y ali í puede darse una serie de gradaciones, 
que varían desde una subsunción real pero 
ahorradora de mano de obra, hasta una sub 
sunción formal que no implique necesaria 
mente disminución drástica de trabajadores. 

5.- Nos parece asimismo interesante el 
rol que juega actualmente la franja de cam 
pesinos ''kulak ", en la cristalización de un 
renovado. sistema de estratificación social. 
Esta tendencia aparece como un fenómeno 
minoritario e inédito al interior de la estruc 
tura agraria serrana, pero que seguramente 
marca una influencia decisiva como "rnode 
lo" campesino para los otros estratos inferio- . 
res y tiene probablemente ingerencia en la 

puestos sobre ras naciendas de donde fueron 
estructura de poder local. lHasta que punto, 
la presencia de este tipo de campesinos sig 
nifica una I imitación real a la polarización 
capital-trabajo y al desarrollo de un proceso 
de subsunción real? lNo significa precisa 
mente un "síntoma" de la debilidad de los 
procesos de capitalización, donde existe un 
margen para la acción de estratos campesinos 
acomodados? ¿y no serían estos estratos los 
que lucharon, dirigieron el proceso de acceso 
a la tierra y después impulsaron la disolución 
de cooperativas? 

6. - Queremos · ahora volver al inicio 
de nuestra argumentación. Los autores anali 
zan la problemática del capitalismo agrario a 
través de un corte "teórlco": primero los 
estratos terratenientes y luego los campesi 
nos. Allí encontramos la debilidad de este 
trabajo, pues al separar los dos análisis se pier 
de de vista la dinámica del proceso social en 
su conjunto, los conflictos, 1 ím ites y posibili 
dades de cambio, cualquiera hava sido el gra 
do de integración de los campesinos con la 
hacienda. De hecho, en la estructura agraria 
ecuatoriana pre-reformista (antes de 1964), 
las haciendas estaban vinculadas con campe 
sinos bajo múltiples modalidades (caracteri 
zadas en la terminología del C IDA, como ase 
dio interno y externo), y los cambios o trans 
formaciones dependían del nivel de lucha en 
tablado entre campesinos y terratenientes. 
Competencia desigual, por supuesto, pero 
no por eso hay que olvidarla. Así por ejem 
plo, el paso y conversión de campesino en 
proletario agrícola no se produjo de golpe, 
sino a través de un lento proceso que depen- 
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día tanto de coyunturas favorables de merca- 
do como de coyunturas poi íticas que redefi 
nían las posibilidades en la modificación de 
las relaciones socia les. 

Lo interesante es comprobar que en el 
período post-reformista, continúa (aunque 
bajo otras modalidades) la relación campesi 
no-hacienda (capitalista), según se puede 
desprender de recientes estudios sobre el te 
ma. Como se ha visto, la mano de obra utiliza 
da en la zona estudiada por Archetti-Stolen, 
se reproduce en la zona y una gran parte lo 
hace a través de las economías parcelarias. 
Así pues, équé nivel o grado de conflicto apa 
rece en el momento actual? 

En otras provincias lo que se constata es 
una masa de campesinos con ''hambre de em 
pleo '', lo que significa que tienen los ojos 

• 



expropiados de sus posesiones. 

Actualmente, los mismos campesinos 
tienen claridad sobre este problema y saben 
que la estrategia ganadera les quita empleo3 , 
de manera que los cambios que se consolidan 
en la década del 70 han servido indirectamen 
te para una toma de conciencia campesina en 
el sentido de que la tierra, el acceso a la mis 
ma, es la condición que asegura su empleo. 

Y no hay que olvidar que hasta los ex 
pertas norteamericanos que empiezan a de 
sencantarse de la ''revolución verde'', "hue 
len'' el problema, cuando señalan que una 
exclusión masiva de campesinos de la fuerza 
de trabajo económicamente activa sólo aca 
rreará frustración y con el la la amenaza del 
''levantamiento'' (Thiesenhusen, 1975, p.364). 
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Queremos terminar señalando, que tos 

estudios de caso, no par ser reducidos deben 
ser considerados como limitados en la expli 
cación de los problemas agrarios. Allí radica 
la importancia del trabajo de Archetti-Stolen, 
que nos induce a estar atentos al riesgo de las 
generalizaciones sobre una realidad que rompe 
los esquemas. Pero como se ha visto, la rique 
za de las modificaciones en el campo es de tal 
naturaleza que aparece como necesaria la 
construcción de la realidad social y por lo 
mismo del modelo de capitalismo agrario, des 
de dentro, en una perspectiva que sirva no 
sólo para confirmar la objetividad, sino tam- · 
bién para demostrar que en la historia de las 
transformaciones agrarias, las clases sociales se 
enfrentan más de una vez. 

- 

' 

CUADRONº 1 

Número, superficie y aprovechamiento de la tierra de las UPA, 
según tamaños, Cantón Mejía, Prov. de Pichincha. 

' 

Cultivos transitorios 

Nº Superficie '1' 

0-10 
10 - 50 
SO- 100 

100- 500 
500 y más 

2.187 
172 
72 
51 
17 

1.920 28.0 
698 10.2 
417 6.1 

1.842 26.8 
1.989 28.9 

TOTAL 2.499 6.866 100.0 

Pastos cultivados de 
menos de S años 

Nº Superficie % 

242 228 1.9 
235 2.072 17.2 
110 2.201 18.2 
65 4. 783 39. 7 
1 7 2. 780 23.0 

669 12.064 100,0 

Pastos cultivados de 
más de S años 

Nº Superficie % 

84 128 
45 594 
30 1.079 
21 1.863 
10 2.924 

1.9 
9.0 

16.4 
28.3 
44.4 

190 6.588 100.0 
# 

FUENTE: 11 Censo Agropecuario, 1974. 
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(1) Ver Eduardo Archettl Campesinado y Estruc 
turas Agrarias en América Latina. (CEPLAES, 
Quito, 1981) págs. 295-324. 

(2) E. Fauroux, por ejemplo, encuentra un caso 
similar en la Prov. del Carchi en que la alta 
mercantlllzación de.la tierra va de la mano con 
la complejidad que adquiere la estructura so 
cial. Pero éste es un proceso que empieza a 
darse en los arios 60, con una activa participa 
ción campesina (tomas de tterre, compras In 
dividuales, formación de cooperativas, etc.). 
MAG-ORSTOM, fichas de trabajo de campo, 
s.f. 

(3) Véase entrevista al presidente de la FENOC, 
Economía, Boletín Nº 14, diciembre de 1978. 
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LA COMISION COORDINADORA 

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL 

Directores y Decanos de las Escuelas y 
Facultades de Sociologia del Ecuador 

COMISION COORDINADORA 
- Ledo. Germán Parra Al bar rae í n, Decano de 

la Facultad de Sociología de la Universidad 
Técnica de Machala. 

- Soc. Raúl Márquez Bararata, Director del 
Departamento de Investigaciones Socio 
Económicas (D ISE ). 

- Sr. Spencer Franco Maldonado, Presidente 
de la Asociación Escuela dé Sociología. 

Sede: Universidad Técnica de Machala 

La Comisón Organizadora_ Nacional del 111 
Congreso de Escuelas y Facultades de Sociolo 
gía del Ecuador, a través de la Facultad de So 
ciología de la Universidad Técnica de Machala, 
convoca oficialmente a este evento científico 
cultural que se realizará en la ciudad de Ma 
chala, desde el 18 hasta el 22 de enero de 1982 

Desde 1976, nuestros Institutos vienen 
organizando cada dos años estos encuentros, 
que han permitido conocer y estudiar el de 
sarrollo de la investigación logrado por profe 
sores, investigadores y estudiantes, en lo que 
a las Ciencias Sociales se refiere. 

Pero en esta oportunidad, el 111 Congreso 
de Sociología tendrá una connotación parti 
cular. Se ha convenido que este certamen no 

sea un acto aislado, que tan sólo permita es 
porádicamente la convivencia de nuestras ins 
tituciones; sino que estas y otras actividades 
se inscriban dentro de una dinámica perma 
nente, que signifique una real identificación 
de propósitos y acciones de todas las Escue 
tas y Facultades de Sociología en su conjunto. 

La aspiración de llegar a tener una comu 
nicación constante y de decidir y poner en 
práctica poi íticas unitarias, tanto en el ejer 
cicio académico como en la práctica investí 
gativa; ha ido tomando forma, desde hace 
aproximadamente un año, en la constitución 
de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Sociología (ANFES). El 111 Con 
greso a real izarse en Macha la deberá conver - 
tirse en la coyuntura histórica que permitirá 
la consolidación de ese proceso. 

De otro lado, la Comisión Organizadora 
ha juzgado como insoslayable la necesidad de 
que este Congreso adquiera una importante 
significación en la vida poi itica nacional. Las 
graves responsabilidades que tiene la Univer 
sidad Ecuatoriana dentro de nuestra sociedad, 
exigen que nuestro pensamiento trascienda el 
ejercicio académico convencional, proyectán- . 
dose a la interpretación crítica de nuestra rea- 
1 idad poi ítica, y el análisis científico de los 
problemas que aquejan a las grandes mayorías 
de nuestro pueblo. Por ello, intentamos que . 
lo mejor de nuestros esfuerzos se dirijan a ana 
lizar e interpretar el carácter del régimen po- 
i ítico vigente en el país. De ali í, pues, la te 
mática que ha dado nombre a este 111 Con- 
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greso: ''IMPERIALISMO, ESTADO Y DE· 
MOCRACIA EN EL ECUADOR''. 

Asimismo, persiste el propósito de apro 
vechar este Congreso para evaluar coordinada 
mente los problemas atinentes a nuestro desa 
rrollo académico y a las dificultades con que 
estamos tropezando en el ejercicio de la in 
vestigación, durante el último período. 

Exhortamos a todas las Escuelas y Facul 
tades a redoblar sus esfuerzos en la prepara 
ción y presentación de trabajos para el evento. 
La productividad y profundidad de nuestro 
pensamiento serán el mejor aval de la forma 
como hemos sabido asumir nuestro compro- 

1 

miso frente a la Universidad y a la sociedad. 
De conformidad con la resolución de la 

Comisión Organizadora Nacional, las Ponen 
cias deben remitirse al Decanato de la Facul 
tad de· Sociología de la Universidad Técnica 
de Machala, hasta el 20 de diciembre del pre- - sente ano. 

ESCUELAS Y FACULTADES 
DE SOCIOLOGIA: 
Universidad Técnica de Machala, Universidad 

. Central, Universidad Católica del Ecuador, 
Universidad de Cuenca, Universidad de 
Guayaquil, Universidad de Esmeraldas. 

l. NOMBRE V NATURALEZA 

1. El Consejo Ecuatoriano de Ciencias 
Sociales, en adelante denominado ''El Conse 
jo'', es una institución de derecho privado, 
sin fines de lucro, y con personería jurídica. 

11. DE LOS OBJETIVOS 

2. Los objetivos principales del Con 
sejo son: 

a) Impulsar el desarrollo de las Cien 
cias Sociales en el Ecuador. 

b) Fomentar la cooperación entre todas 
las organizaciones de Ciencias Socia 

les del Pa is. 
c) Promover el interés por el estudio 

de los problemas sociales contem 
poráneos, nacionales e internacionales. 

d) Promover el intercambio de infor 
. mación y experiencias entre sus 
miembros. 
e) Contribuir a la formación de inves 
tigadores sociales ecuatorianos. 

3. Para la consecusión de estos objeti 
vos el Consejo se propone utilizar los siguien 
tes medios: 

a) Establecer relaciones con todos los 
a) organismos públicos o privados, na 
cionales e internacionales, para promo 
ver el desarrollo de la investigación en 

. el ámbito de las Ciencias Sociales. 
b) La constitución de grupos de trabajo 

con el objeto de coadyuvar al desa 
rrollo de la investigación social en los 
distintos centros miembros. 
c) La organización de cursos, semina 

rios, encuentros, etc. nacionales e 

• 
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internacionales conducentes al desarro- 
11 o de la investigación social en el país. 
d) La publicación, a nombre del Conse- 

jo, de todos aquellos trabajos de in 
vestigación que se consideren de inte 
rés para el desarrollo del pensamiento 
social ecuatoriano y latinoamericano. 

111. DE LOS INTEGRANTES 

4. El Consejo agrupa a los diversos or 
ganismos que se dedican a la investigación 
en el ámbito de las ciencias sociales en el 
Ecuador. En este sentido lo podrán integrar: 

a) Los Centros de Investigaciones So 
ciales de las diversas universida 

des del país. 
b) Las entidades del sector público 

que real izan investigaciones sociales. 
c) Los Centros Privados de lnvesti 

gaci ones Sociales. 
d) Los Centros Internacionales de Inves- 
tigación y/o Cooperación en Cien 

cias Sociales, que tengan su respecti 
va sede en Ecuador. 

5. El Consejo reconoce y respeta la 
independencia y autonomía de funciona 
miento de todos y cada uno de los centros 
miembros que lo integran. 

vio informe sobre la respectiva solicitud por 
parte del Comité Directivo. 

8. Cualquier Centro dejará de perte 
necer al Consejo voluntariamente o cuando 
deje de cumplir cualquiera de los requisitos 
u obligaciones enumerados en el capítulo IV, 
previo informe del Comité Directivo y reso 
lución de la Asamblea General. 

V. DE LAS FINANZAS O EL CD NSEJO 

• 

9. los recursos financieros del Con 
sejo estarán constituidos por: 

a) Una cuota de ingreso que fijará 
la Asamblea General. 

b) La contribución anual de cada uno 
de los miembros, establecida por 

la Asamblea General. 
c) Contribuciones, donaciones, su bsi 

dios y subvenciones. 
d) Contribuciones especiales de los 

miembros u otras organizaciones 
para fines espec íf icos. 
e) Un porcentaje que fijará la regla- 

mentación de los convenios, contra 
tos y subvenciones enumerados en el 
artículo 23. 
f) Otros ingresos provenientes de publi 

caciones, seminarios, etc . 

IV. DE LOS REQUISITOS DE 
ADMISION Y PERMANENCIA VI. DE LA ORGANIZACION 

6. Para ser admitido y permanecer 
como miembro oficial del Consejo con todos 
sus derechos y deberes los miembros deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser organismo de investigación social, 
sin fines de lucro y con persone 

ría jurídica. 
b) Aceptar los objetivos y estatutos 

del Consejo y las obligaciones es 
tablecidas para sus miembros. 
c) Tener en marcha por lo menos tres 

investigaciones y haber circulado al 
menos dos informes de investigación 
de relevancia en los dos últimos años. 
d) Cumplir con la cuota de inscrip 

ción y la contribución económica 
anual al Consejo. 

7. La admisión de nuevos miembros 
será decidida por la Asamblea General, pre- 

1 O. Los organismos del Consejo son: 
a) La Asamblea General 
b) La Presidencia 
c) El Comité Directivo 
d) La Secretaría Ejecutiva, y, 
e) Los Grupos de trabajo 

11.a) La Asamblea General estará inte 
grada por un representante de cada centro 
miembro debidamente acreditado, se reunirá 
ordinariamente una vez al año por convo 
catoria del presidente, la que se hará con 
un mes de anticipación, adjuntando a la mis 
ma la respectiva agenda a tratarse. Las Asam 
bleas Extraordinarias serán convovadas por 
el Presidente, el Comité Directivo, o, por los 
dos tercios de los miembros del Consejo y 
tratará un icamente la materia de la convo 
catoria. 
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11. b) Las Asambleas se instalarán con 
la mayoría simple de los miembros del Con 
sejo y, en una segunda convocatoria, con los 
miembros asistentes. 

12. Son deberes y atribuciones de la 
Asamblea General: 

a) Reformar los estaturas del Consejo, 
para lo cual se necesitará una mayo 

ría de los dos tercios de los integrantes 
de la Asamblea. 
b) Aprobar el presupuesto anual de ope 

raciones del Consejo. 
c) Aprobar el Plan Anual de Trabajo 

que le será sometido por ~I Comité 
Directivo. 
d) Elegir al presidente del Consejo y 

posesionar a los miembros del Co 
mité Directivo elegidos de acuerdo al 
artículo 13 de los presentes estatutos. 
e) Resolver la admisión o exclusión 

de centros miembros, previo informe 
preparado por el Comité Directivo. 
f) Las demás atribuciones que le fueren 

señaladas en estos estatutos y los 
reqlamentos, 

13.a) El Comité Directivo durará dos 
años en sus funciones y estará integrado por 
los siguientes miembros: un miembro repre 
sentante de cada uno de los cuatro estamentos 
integrantes del Consejo (centros universi 
tarios, públicos, privados e internacionales) 
elegidos en su seno y, un representante de 
la Asamblea General que será el presidente 
del Comité Directivo y del Consejo. 

13.b) Cada estamento eligirá un miem 
bro principal y un suplente. En el caso de que 
el representante principal deje de ser inves 
tigador o cambie de estamento por el que fue 
elegido, el delegado suplente será principa 
lizado. • 

14. Son funciones y atribuciones del Co 
mité Directivo: 

a) Conocer las solicitudes de admisión 
de nuevos miembros e informar so 

bre las mismas a la Asamblea General. 
b) Informar a la Asamblea lo que dis 

pone el Artículo 6, 1 iteral c) y el 
Artículo 8 de estos estatutos. 
c) Implementar todas las medidas nece 

sarias para el cumplimiento de los 

OUJ~llVOS oet WílS~JU. 
d) Elaborar un Plan de trabajo general 

para el periodo para el que ha si 
do elegido. 
e) Definir los intereses temáticos yaca 

dém icos que orienten la acción de 
los grupos de trabajo. 
f) Promover e informar de las relacio 

nes internas y externas del Consejo. 
g) Reunirse trimestralmente para dar 

cumplimiento a sus funciones. 
h) Fomentar el intercambio de infor 

mación, de proyectos, avances y pu 
blicaciones de investigación. 

15. El Presidente debe presidir las se 
siones de la Asamblea General y del Comité 
Directivo. Es el representante legal del Con 
sejo pudiendo delegar la misma ruando sea 

• necesario. 

16. Son deberes y atribuciones del Pre 
. sidente: 

a) Convocar y presidir las sesiones or 
dinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General. 
b) Presidir el Comité Directivo del 

Consejo. 
c) Adoptar las medidas convenientes 

para el rumplimiento de las reso 
luciones tomadas por la Asamblea y 

. el Comité Directivo. 
d) Proponer a la Asamblea o al Comi- 

té Directivo las recomendaciones que 
estime necesarias para la correcta mar 
cha de las actividades del Consejo. 
e) Supervigilar el normal desenvolvi 

miento de las actividades del Comi 
té Directivo, de la Secretare Ejecuti 
va y de los G-upos de trabajo. 

• 

17. El Comité Directivo del Conse- 
jo nombrará Secretario Ejerutivo, quien per 
cibirá una remuneración. 

18. Son funciones y atribuciones del Se 
cretario Ejecutivo: 

a) Organizar y desarrollar las labores 
del Consejo de conformidad con las 

normas reglamentarias y estatutarias, y 
con las resoluciones de la Asamblea 
General y del Comité Directivo. 
b) Contratar personal previa aprobación 

del Comité Directivo. 

, 
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• 

c) Preparar tanto el presupuesto anual 
como el Plan Anual de Actividades 

para que sean sometidos a la Asamblea 
General por el Comité Directivo. 
d) Preparar un informe anual de las ac 

tividades del Consejo y del Comité 
Directivo. 
e) Manejar y responsabilizarse de las fi- 

nanzas del Consejo de conformidad 
con las normas impartidas por el Co 
m ité Directivo. 
f) Las demás atribuciones que le con 

fieran estos estatutos los reglamen 
tos. 

19. Los Grupos de Trabajo serán estable 
cidos por la Asamblea General y constituirán 
unidades académicas que se dedicarán a i nte 
reses temáticos que la Asamblea considere 
relevantes. 

20. Los Grupos de Trabajo son unida 
des académicas del Consejo, integradas por 
personas, más no por Centros de Investiga 
ción. Cada Grupo nombrará un Coordinador, 
el que presentará un informe de actividades 
a la Asamblea General. 

VII. DE LAS PUBLICACIONES 

21. El Consejo contará al menos con 
una publicación periódica informativa que 
sintetizará sus actividades y las de sus miem 
bros. 

22. Impulsará la publicación de un ór 
gano especializado que difundirá las investiga 
ciones de sus Centros integrantes, tanto a ni 
vel nacional como internacional. 

·VIII.DE LA ADJUDICACION DE 
TRABAJOS Y CONTRATOS 

23. Cuando el Consejo gestione conve 
nios, contratos, o subvenciones efectuará 
un llamado a concurso entre sus miembros y 
los grupos de trabajo; para _adjudicart.o_ pr~ 
rará fortalecer y hacer efectrva la parncipacron 
de aquellos centros cuya infraestructura y 
experiencia en materia de investigaciones 
sean menos desarrolladas. Cuando uno o va 
rios de esos miembros presente proyectos de 
trabajo al Consejo para su gestión o eval es- 
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tos tendrán prioridad para su ejecución. El 
mismo criterio se aplicará para representar 
al Consejo en eventos académicos nacionales 
e i nternaci anales. 

24. El Consejo, a través de su Comité 
Directivo, buscará los mecanismos más ágiles 
e idóneos para la formación de un fondo de 
becas para investigaciones de sus centros 
miembros y los grupos de trabajo, promo 
viendo así la investigación social nacional. 

IX. DELASEDE 

25. La Sede de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo estará en la ciudad de Quito. 

X. DE LA DISOLUCION • 

26. La decisión de disolver el Consejo 
deberá ser tomada por una snavor ía de dos 
tercios de los miembros de la Asamblea Gene- . , 
ral, convocada por eser, to para este propo- 
si to por lo menos con tres meses de antici- . , 
pactan. 

27. En caso de disolución la Asamblea 
decidirá el destino de los bienes del Consejo. 

XI. DE LOS REGLAMENTOS 

28. Los reglamentos para la implemen 
tación de estos estatutos deberán ser estableci 
dos por el Comité Directivo y refrendados por 
la Asamblea General. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

El Consejo quedará constitu ído por los 
Centros convocados para el efecto que asistan 
y firmen el acta constitutiva. 

CERTIFICO: Oue los estatutos que antece 
den fueron discutidos y aprobados por los 
miembros del CONECSO en sesiones que tu 
vieron lugar los días 11 y 12 de julio del pre- - sente ano. 

Lic. Manuel Chiriboga 
Secretario 

Quito, 12 de julio 1980 
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En Guito, a doce de julio de mil nove 
cientos ochenta, se reúnen los abajo firman 
tes con el fin de constitu ír el Consejo Ecua 
toriano de Ciencias Sociales que busca impul 
sar el desarrollo de las Ciencias Sociales en 
el Ecuador; fomentar la cooperación entre to 
das las organizaciones de Ciencias Sociales del 
.oaís: promover el interés por el estudio de los 
problemas sociales contemporáneos; el inter 
cambio de información y experiencia entre 
sus miembros, Y, la formación de investigado 
res sociales ecuatorianas. Para que dirija la 
sesión, los presentes designan como Presiden 
te de la Asamblea al licenciado lván Fernán 
dez y Secretario al suscrito Licenciado Ma 
nuel Chiriboga. La presidencia pone en con 
sideración de los presentes, por tercera oca 
sión el proyecto de estatutos del Consejo 
Ecuatoriano de Ciencias Sociales y los asisten 
tes aprueban por unanimidad el texto-defini 
tivo que ya fuera discutido en las reuniones 
anteriores, y deciden someterlo a la aproba 
ción del Ministerio de Educación Pública y 
Deportes. Acto seguido, el Presidente propo 
ne la designación de los dignatarios de la"en 
tidad, de conformidad con los Estatutos, ha 
biéndose obtenido los siguientes resultados 
por: Presidente Ledo. Gonzalo Abad; Miem 
bros del Comité Directivo: Dr. Luis Pacheco, 
Principal, Eco. René Báez , Suplente; Ledo. 
Manuel Chiriboga, Principal, Leda. Lucía Ca 
rrión, Suplente; Ledo. lván Fernández, Princi 
pal, Eco. Juan Falcan í Suplente; Arq, Rodri 
go González , Principal, Leda. Cecilia Verga-· 
ra, Suplente. Los presente autorizan a la Di 
rectiva para gestionar en el Ministerio res 
pectivo la aprobación del Estatuto del Con- 
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sejo que resuelven denominar también con 
la sigla CONECSO.- Sin más asuntos que 
tratar la Presidencia da por terminada esta 
sesión constitutiva, cuva acta suscriben, en 
unidad de acto, todos los presentes. 

Ledo. Gonzalo Abad 
FLACSO 

Ledo. Manuel Ch iriboga 
CIESE 

Dr. Rafael Quintero 
ESCUELA DE SOCIOLOGIA 
UNIVERSIDAD CENTRAL 

Leda. Lucía Salamea 
CEPLAES 

Dr. Gonzalo Muñoz 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

Econ. Juan Falcan í 
BANCO CENTRAL 

Sr. Diego Peña 
CREA 

Leda. Piedad Coel lo 
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Leda. Cecilia Vergara 
CIESPAL 

Ledo. Simón Corral 
CEDIS 

, 
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Dr. José María E gas 
PUCE 

E con. R ené Báez 
IIE - PUCE 

Dr. Lucas Pacheco 
101S 

Arq, Rodrigo González 
IEDIS 

., 

Ledo. lván Fernández 
CONAOE 

Ledo. Leonardo Troya 
IERAC 

Arq. Rodrigo Aguilar 
CIUDAD 

• 

Dra. Isabel Rabal ino 
INEDES 

Leda. Lola Casco 
MAG 

Ledo. Alvaro Sáenz 
INFOC 

Soc. Raúl Márquez 
DISE 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

Econ. José Moneada 
IIE. UNIVERSIDAD CENTRAL 

CERTIFICO: que el acta que antecede es fiel 
copia de su original que obra en el libro de 
actas de CONECSO.- Quito a doce de julio 
de mil novecientos ochenta. 

Econ. Olinda Adoum de Hermann 
IIE. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ledo. Manuel Chiriboga 
SECRETAR 10 PROVISIONAL 
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• 
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