
ISSN 1390-6380

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
• FACULTAD D E CIENCIAS ECONÓM ICAS

IN S T IT U T O  D E  IN V E S T IG A C IO N E S  E C O N Ó M IC A S

IM PACTOS DE LA C R ISIS  FINANCIERA MUNDIAL 

T ER R ITO R IO S Y REALIDADES CONTEXTO ESPEC ÍFIC A S

NEUROECONOM ÍA

7

/

• f

REVISTA ECONOMÍA
Julio 2011

101



Sistema Integrado de Bibliotecas 
Biblioteca digital UCE
Calle Jerónimo Leyton y Gato Sobral -  Cdla. Universitaria 
+593 2230757 ext: 808 biblioteca.aeneral@uce.edu .ec

BASE LEGAL PARA DIGITALIZACIÓN 
DE LIBROS CON DERECHOS DE AUTOR

El Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador, digitalizará su acervo 

bibliográfico siempre y cuando sea para fines educativos y de investigación. No se permite la 

reproducción y distribución para la comercialización directa e indirecta del mismo.

La digitalización del material bibliográfico se lo realiza de acuerdo al Código Orgánico De La 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Art. 212 numeral 9, Literal ii 

“(...) Una biblioteca o archivo podrá, además, realizar los siguientes actos (...) La reproducción 

electrónica y comunicación pública de obras de su colección para ser consultadas gratuita y 

simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en terminales de redes de la 

respectiva institución o para usuarios de esa institución bajo su control, en condiciones que 

garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones” y literal vii “La 

reproducción, adaptación, traducción, transformación, arreglo, distribución y comunicación de 

una obra protegida por derechos de autor o una prestación protegida por derechos conexos, en 

uno o más formatos accesibles para el uso exclusivo de personas con discapacidad”.

Este material se considera un producto intelectual a favor de su autor; por tanto, la titularidad de 

sus derechos se encuentra protegida por el Código Orgánico De La Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. La violación a dichos derechos constituye un delito 

que será responsabilidad del usuario.

Este libro está disponible físicamente en:
BIBLIOTECA PISO

ESTANTE
BANDEJA

CONVENIO
INTERINSTITIJCIONAL UNIVERSIDAD



REVISTA ECONOMIA 

N° 101
Julio 2011

E con. M a r c o  P o s s o  Z.
D ecano de la Facultad de C iencias Económicas

In g . O sc a r  C is n e r o s  G .
V icedecano de la Facultad de C iencias Económicas

E co n . Isa ía s  C a m p a ñ a  C .
Director (e) del Instituto de Investigaciones Económ icas

U N IV ERSID A D  CEN TRA L D EL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

QUITO - ECUADOR





INDICE

PRESENTACIÓN.....................................................................................................  5

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR 
SERVICIOS COMO SOPORTE PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DEL ECUADOR?
ALGUNAS REFLEXIONES Y EVIDENCIAS EMPÍRICAS
Santiago García Álvarez
Edwin Vásquez de la Bandera.............................................................................  7

IMPACTOS DE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL
Isaías Campaña C...............................................................................................  23

TERRITORIOS Y REALIDADES CONTEXTO ESPECÍFICAS:
RIESGO Y VULNERABILIDAD
Jorge Granda Aguilar...........................................................................................  43

RELACIÓN ENTRE INNOVACIÓN, GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA 
EN ECUADOR
Porfirio U. Jiménez Ríos..................................................................................... 57

NEUROECONOMÍA
Reflexiones sobre la Economía del Conocimiento
Marco Tafur S....................................................................................................... 69

UNA LECTURA SOBRE LOS HECHOS DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2010
¿Golpe de Estado Mediático en Ecuador?
Manuel Salgado Tamayo......................................................................................  87

LA COMUNIDAD CAMPESINA Y LA REFORMA AGRARIA EN 
IMBABURA
Jaime Galarza Zabala.......................................................................................... 145

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS 
ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS
Armando Pérez V.................................................................................................  213





PRESENTACION

En el país asistimos a un 
proyecto de cambio impulsado por el 
presidente Rafael Correa que en el ám
bito económico se expresa en la cons
trucción de las bases para edificar un 
nuevo modelo de desarrollo económico 
a mediano y largo plazos, que tiene difi
cultades en consolidarse debido a que 
no existen recetas preestablecidas, pero 
que en definitiva el nuevo paradigma se 
encuentra en ciernes estimulado por los 
vientos de cambios que soplan en varios 
países de América Latina.

En la perspectiva de edificar un 
nuevo modelo de desarrollo, el Gobier
no nacional ha promovido una mayor 
participación del Estado en la economía 
que se refleja en el incremento porcen
tual de la relación entre el gasto público 
y el Producto Interno Bruto, así como 
en las 200 empresas que se incautaron a 
los grupos económicos Isaías y Peñafiel, 
entre las que se incluyen empresas agrí
colas, industriales e importantes medios 
de comunicación.

La política económica ha privi
legiado las inversiones en la reconstruc

ción del sistema vial de primer orden 
en el país; en la construcción de em-> 
blemáticos puentes como el de Esmeral
das y el que une San Vicente con Bahía 
de Caráquez, el más largo del Ecuador; 
en la repotenciación de la refinería de 
Esmeraldas y en la infraestructura de 
la refinería del Pacífico; en importantes 
proyectos hidroeléctricos como Mazar 
y Coca Codo Sinclair, que tendrá una 
potencia de 1.500 Mw. Amén, del in
cremento de inversiones en educación y 
salud y en el mayor control y regulación 
del sistema financiero privado.

En este entorno, en el marco 
de la ley que rige a las instituciones de 
educación superior y de las actividades 
específicas establecidas para la Facultad 
de Ciencias Económicas en el Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universi
dad Central del Ecuador, se han reali
zado los trabajos de investigación sobre 
determinados problemas que los hemos 
considerado relevantes de la realidad 
nacional e internacional.

Los trabajos de investigación que 
se incluyen en este número de la Revista
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Economía fueron desarrollados por el per
sonal de investigación y por profesores de 
la Facultad de Ciencias Económicas, con 
el apoyo de sus autoridades.

Se incluyen temas como la situa
ción competitiva del sector servicios; la 
relación entre innovación, gestión del co
nocimiento y la competitividad produc
tiva; territorio y realidades, riesgo y vul
nerabilidad; una lectura sobre los hechos 
del 30 de septiembre de 2010; la comu
nidad campesina y la reforma agraria en

Imbabura, un ensayo histórico acerca de 
la evolución de la producción; la neuro- 
economía, un análisis teórico; la población 
estudiantil en la Facultad de Ciencias 
Económicas; y, en el ámbito internacional, 
los impactos de la crisis financiera mun
dial en la economía nacional.

Isaías Campaña C.
DIRECTOR (e)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN COMPETITIVA DEL 
SECTOR SERVICIOS COMO SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ECUADOR?

ALGUNAS REFLEXIONES Y EVIDENCIAS EMPÍRICAS

Santiago García Álvarez* 
Edwin Vásquez de la Bandera**

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda la 
situación de los servicios relacionados 
con el desarrollo industrial, puesto que no 
podemos olvidar que las industrias necesi
tan para su expansión servicios de elevada 
calidad. Se analiza el comportamiento de 
los diferentes sectores de servicios regis
trados en las Cuentas Nacionales que pu
blica el Banco Central del Ecuador, espe
cíficamente aquellos que corresponden a 
la clasificación 42 denominada “Servicios 
prestados a empresas”.

El objetivo de ese trabajo es vi
sualizar el comportamiento de los dife

* Economista, profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central del Ecuador
** Economista, graduado en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central del Ecuador

rentes sectores, las fuerzas que los moti
van y su naturaleza, por cuanto algunos 
de ellos reflejarán el estadio de desarro
llo en que se encuentra el sector produc
tivo ecuatoriano, el cual se ha caracte
rizado en los últimos años por un pro
ceso de adaptación a las nuevas condi
ciones del entorno más que por un 
proceso de innovación hacia mejoras 
productivas y tecnológicas.

En ese sentido el estudio aborda 
el desempeño de todo el sector servicios 
en relación a la economía en su conjun
to, identificando los principales sectores 
que se han dinamizado en los últimos 
años y aquellos que relativamente lo han 
hecho en menor medida.

Una sección particular se desa
rrolla para el sector “servicios prestados 
a la empresas”, evaluando su compor
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tamiento productivo, su interrelación 
hacia los mercados domésticos y de ex
portación, así como los niveles de pro
ductividad de las diferentes actividades 
de este sector.

También se presentan algunos 
indicadores que reflejan la posición 
competitiva del sector servicios y sus 
niveles de encadenamiento productivos, 
que nos reflejan de una manera general 
su articulación hacia las diferentes ac
tividades productivas.

Finalmente se presentan algu
nas conclusiones que, en resumen, re
saltan que el desarrollo productivo ex
perimentado por el Ecuador sí ha venido 
acompañado en los últimos ocho años 
con un impulso hacia los sectores de 
servicios; sin embargo, este dinamismo 
se centra en actividades más de apoyo 
al sector que propiciadores de mejoras 
productivas, innovación y transfor
mación productiva.

2. LOS SERVICIOS COMO 
CONDICIÓN Y FACTOR DEL 
CRECIMIENTO DE LA MANU
FACTURA

La visión que ha predominado 
en todos estos años en el Ecuador ha sido 
el considerar a los servicios como separa
dos de otros sectores como la agricultura 
y la manufactura, cuando en realidad un 
proceso de transformación productiva no

podría hacerse a espaldas o sin vincula
ciones estrechas con la forma y alcances 
de la prestación de servicios.

Si se habla del desarrollo manu
facturero necesariamente hay que des
cender hacia el mejoramiento de los ser
vicios, especialmente de aquellos que 
pueden apoyar su especialización.1

Desde el punto de vista macro- 
económico suele clasificarse a los ser
vicios en dos grandes segmentos, por 
un lado, los servicios de mercado como 
transporte y distribución, y de otro lado, 
los servicios de esfera gubernamental no 
cotizados con precios de mercado como 
la seguridad pública o la atención social 
a grupos sociales vulnerables.

Los servicios de mercado tienen 
un impacto directo porque canalizan in
novaciones tecnológicas-organizati vas, 
facilitan los procesos de extemalización 
(outsourcing); facilitan el comercio y las 
transacciones, etc.

Por su parte, en el marco de los 
nuevos enfoques de la competitividad y 
productividad sistémicas, los servicios *

*EI Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 concep- 
tualiza adecuadamente el desarrollo manufacturero 
cuando lo relaciona directamente con los cambios y 
transformaciones en los servicios y en la agricultura, de 
esta manera se aborda una particularidad que aparece 
como fundamental en el caso ecuatoriano.

8
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no de mercado sino de provisión públi
ca también juegan un rol fundamental 
para garantizar sostenibilidad de todo 
el proceso de transformación del sector 
manufacturero.

Por lo general, el análisis de la 
competitividad se suele centrar en el com
portamiento de los principales indicado
res, variables o determinantes relevantes 
que influyen de manera directa en los sec
tores propiamente dichos, dejando de lado 
la relación que existe con lo que Michael 
Porter denomina como “sectores conexos 
y de apoyo”, los cuales también entran en 
juego directo para construcción de venta
jas competitivas.

Dada la importancia de estos 
sectores de apoyo como determinantes 
de la competitividad, se ha creído con
veniente realizar un análisis de su com
portamiento, en especial uno de ellos 
que es el Sector de Servicios Prestados 
a las Empresas que en Cuentas Nacio
nales corresponde al código 42 y a nivel 
del CIIU los sectores de la 72,73 y 74.

3. COMPORTAMIENTO 
P R O D U C T I V O  D E L  
S E C T O R  S E R V I C I O S

Como parte del sector servicios 
se han considerado los siguientes: servi
cios prestados a las empresas; electrici
dad; construcción; hoteles y restaurantes; 
transporte; comunicaciones y financieros.

Durante el período 2000-2007, 
la mayoría de los sectores con excep
ción del sector transporte, han presen
tado un comportamiento positivo en la 
relación a su PIB en términos corrien
tes, las tasas de crecimientos promedio 
experimentadas en el período han sido 
superiores al de la economía en su con
junto, siendo los sectores de las comu
nicaciones, financieros, electricidad y 
construcción los de mayor dinamismo 
con un nivel igual o superior al 20%, 
seguidos por hoteles y restaurantes con 
el 19% y servicios prestados a las em
presas con el 18%. En el caso de los 
transportes si bien crece este lo hizo a 
una tasa del 11%.

Sin embargo, si se mira el com
portamiento del PIB en términos reales, 
esta situación cambia apreciablemente, 
aunque todos los sectores crecen pero 
algunos lo hacen en niveles inferiores 
a la economía en su conjunto. El sector 
de las comunicaciones es el de mayor 
dinamismo con una tasa promedio del 
13%, le siguen los servicios prestados 
a las empresas con el 8%, la construc
ción con el 7%, financieros con el 6.7% 
y hoteles y restaurantes con el 5%.

El comportamiento diferente 
en términos nominales y reales refleja el 
efecto que sobre algunos sectores a teni
do la inflación en los últimos siete años, 
impactando de una manera más fuerte en
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sectores como la construcción, la electri
cidad, las comunicaciones, que ha condu
cido a un incremento en sus costos reales 
en relación a la economía en su conjunto.

Sí resulta interesante el creci
miento real experimentado por el sector 
de servicios a las empresas, que hace 
pensar que la dinámica de la economía 
está impulsando el surgimiento de este 
sector que podría estar arrastrado por 
ciertas actividades productivas y algu
nas del mismo grupo de servicios.

En cuanto al peso que tienen 
estos sectores en el PIB total de la 
economía, el de mayor contribución en 
el período fue la construcción que pasó 
de un 7% en el 2000 al 9% en el 2007, 
reflejando un crecimiento del 4% en el 
ingreso total del país, le sigue en impor
tancia las comunicaciones como el de 
mayor dinamismo al pasar de un 2% en 
el 2000 al 3% en el 2007 con la tasa más 
alta de variación 7%, el sector financie
ro pasó de un 1,9% al 2,5% que repre
sentó una tasa del 3,8%, la electricidad 
que pasó de un 1,06% al 1,33% con una 
tasa del 3,3% y el sector de servicios a 
la empresas su participación se incre
mentó del 2,9% en el 2000 al 3,4% en el 
2007, lo que representa un crecimiento 
del 23%  en la generación del PIB.

En el caso de los transportes se 
observa que en el período presenta una

reducción de su contribución en el PIB 
al pasar de un 8,9% en el 2000 al 6,8% 
en el 2007 que reflejó un decrecimiento 
de su aporte a la economía en su con
junto del -4%.

Este sector es uno de los servi
cios claves para los sectores producti
vos al proveer de la infraestructura y la 
logística necesaria para impulsar la co
mercialización de bienes a nivel interno 
e internacional. Preocupa el comporta
miento de este sector que ha presentado 
en el período un decrecimiento impor
tante frente a otros servicios, al registrar 
la tasa de crecimiento en términos rea
les más baja en el período y reducir su 
participación en la generación del PIB. 
De mantenerse ese comportamiento a 
futuro se presentará importantes limi
taciones como apoyo hacia los sectores 
productivos.

Por otro lado, si miramos el 
conjunto de los sectores, se observa una 
tendencia hacia la tercerización de la 
economía al incrementar su contribu
ción al PIB, en cambio los sectores pro
ductivos cada vez disminuyen su aporte, 
como por ejemplo la industria, cuya 
participación en el PIB se redujo de un 
13,6% en el 2000 al 8,9% en el 2007.

La tendencia hacia una 
economía de servicios es positivo por 
cuanto va generando una red de nue
vas actividades que van fortaleciendo
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los elementos de la competitividad de 
los sectores, claro está que depende 
mucho del tipo de servicios que se de
sarrollan en función de los niveles de 
especialización de su recurso humano, 
los niveles de encadenamientos que se 
forjan y de sus fortalezas competitivas a 
nivel internacional.

En el caso del Ecuador, han evo
lucionado positivamente sectores como 
los servicios a las empresas, las comuni
caciones, el financiero y la construcción, 
no así la electricidad y los transportes 
dentro del grupo de los sectores que es
tarían más relacionados como industrias 
de apoyo de los sectores productivos.

4. ÍNDICE DE 
ESPECIALIZACIÓN 
DE LOS SECTO RES

Para lograr una primera aproxi
mación sobre la evolución de la com
petitividad de los sectores de servicios, 
se construyó el índice de especialización 
productiva, el cual nos permite evaluar su 
comportamiento en función de la orien
tación hacia la demanda intema y/o su 
penetración hacia el mercado extemo.

Cabe señalar que dentro del 
sector servicios se presentan algunos 
que podrían ser considerados como 
transables y otros claramente no transa- 
bles. En estos últimos se ubican sectores

como la construcción y los hoteles y res
taurantes, al ser actividades cuyo consu
mo sólo se hace exclusivamente dentro 
de la economía ecuatoriana, ya que se 
refiere a la construcción de bienes in
muebles y la generación de servicios en 
lugares físicos que no pueden ser trasla
dados fuera de fronteras.

En el caso de los transables se 
han considerado al resto de sectores 
como los servicios prestados a las empre
sas, comunicaciones, electricidad, trans
porte y financieros, que dado los avances 
tecnológicos permiten que los agentes 
económicos puedan realizar actividades 
fuera de la frontera.

Dado estas diferenciaciones 
la construcción del índice de especia
lización y la tasa de cobertura interna 
fueron estimados para los sectores tran
sables. En el caso de los no transables es 
claro que al no tener comercio el índice 
es uno y por tanto orientado en su totali
dad al consumo interno.

En el siguiente cuadro se pre
sentan los índices de especialización 
productiva, la tasa de cobertura interna 
y la relación entre las importaciones en 
relación al PIB. De los resultados de los 
indicadores se observa que de los cinco 
sectores considerados como transables, 
tres de ellos presentan una evolución 
favorable al incrementar sus índices de

11
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especialización como son los servicios 
prestados a las empresas, los servicios 
de telecomunicaciones y los servicios 
financieros. En los tres casos su espe
cialización se orienta hacia el mercado 
interno al observar un crecimiento de 
sus tasas de cobertura interna, lo cual 
es lógico dado que son sectores que 
se están desarrollando, en una primera 
etapa lo hacen articulados a los sectores 
productivos, una vez que alcancen una 
adecuada madurez comenzarán a for

talecer sus relaciones hacia el exterior 
como sectores exportadores.

Los servicios prestados a las em
presas y las telecomunicaciones ya han 
iniciado su proceso de intemacionalización 
al registrar exportaciones, en el caso de los 
servicios prestados a las empresas estas son 
pequeñas representan para el 2007 el 0,4% 
de su PIB, no así las telecomunicaciones 
que alcanza el 6,8% del PIB.

Cuadro 1. ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA

Servicios prestados 
a empresas Servicios transporte

Servicios de 
telecomunicaciones Servicios financieros Energía eléctrica

% % % % %

A Ñ O S IE TCI M/PIB IE TCI M/PIB IE TCI M/PIB IE TCI M/PIB IE TCI M/PIB

2000 0,69 0,69 0,78 0,94 0,82 0,32 1,06 0,90 0,12 0,98 0,98 0,03 1,00 1,00 0,00

2001 0,77 0,76 0,48 0,92 0,85 0,26 1,11 0,97 0,03 0,98 0,98 0,03 1,00 1,00 0,00

2002 0,80 0,80 0,35 0,90 0,84 0,31 1,10 0,99 0,01 0,99 0,99 0,01 1,00 1,00 0,00

2003 0,82 0,81 0,32 0,92 0,86 0,27 1,09 1,00 0,01 0,99 0,99 0,01 0,95 0,95 0,10

2004 0,82 0,82 0,32 0,89 0,82 0,35 1,08 0,99 0,01 1,00 1,00 0,01 0,91 0,91 0,24

2005 0,83 0,83 0,29 0,87 0,81 0,36 1,05 1,00 0,00 1,00 1,00 0,01 0,92 0,92 0,26

2006 0,84 0,84 0,27 0,86 0,80 0,39 1,04 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,92 0,92 0,27

2007 0,85 0,85 0,25 0,84 0,79 0,44 1,05 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,96 0,96 0,11

Fuente: BCE

12
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De estos cinco sectores tran- 
sables, servicios prestados a empresas 
es el de mayor impulso en los últimos 
siete años, aunque mantiene un IE bajo, 
éste ha crecido de manera sustancial 
al pasar de 0,69 en el 2000 a 0,855 en 
el 2007; además ha logrado una buena 
consolidación en el mercado intemo al 
incrementar su TCI de 0,68 en el 2000 al 
0,85 en el 2007, sustituyendo las impor
taciones que el 2000 representaban el 
78% de su PIB al 25% en el 2007. Esta 
evolución es positiva por cuanto este 
sector se caracteriza por altos niveles de 
conocimiento ya que engloba activida
des como desarrollo informático, inves
tigación y desarrollo, investigación de 
mercados, publicidad, ensayos y análi
sis técnicos, entre otros.

Los servicios de telecomuni
caciones y financieros igualmente han 
mejorado sus niveles de competitividad 
pero en menor proporción, mantiene un 
IE alto e intermedio respectivamente, 
situación que también es favorable por 
la importancia de estos sectores en las 
actividades productivas. El avance en el 
sector de las telecomunicaciones es re
sultado del rol importante del Estado al 
ser el propietario de la principal empre
sa de telecomunicaciones de telefonía 
fija, la penetración de inversión extran
jera en cuanto a telefonía móvil y el de
sarrollo de la comunicación de red que 
cada vez se está siendo más competitiva

y de bajo costo. Por supuesto que esta 
situación no refleja los problemas inter
nos de estos sectores y que requieren de 
políticas que tiendan a mejorar los ac
cesos a crédito, cobertura de internet, 
cobertura telefónica, entre otros, pero 
el desarrollo experimentado ha contri
buido a ser una base importante para las 
actividades empresariales.

Preocupa el debilitamiento ex
perimentado por dos sectores, transpor
te y electricidad, que han reducido sus 
IE y TCI en el período debiendo ser cu
bierto sus demandas con importaciones, 
lo que refleja un claro proceso de pérdi
da de competitividad, con implicaciones 
directas en los sectores productivos por 
las articulaciones que tienen en produc
ción, costos y comercialización. El caso 
de la electricidad es más grave ya que 
pasó desde el 2002 de ser autosuficiente 
a deficitario por la falta de obras de in
fraestructura.

5. EL  SECTOR 
DE SERVICIOS
PRESTADOS A LAS EMPRESAS

El sector de los servicios a las 
empresas, de acuerdo a la clasificación 
CIIU a cuatro dígitos, se divide en 21 
subsectores que engloban actividades 
de informática y procesamiento de da
tos, investigación científica, actividades 
de asesoramiento empresarial (jurídica, 
mercado, contabilidad, gestión), pu-

13
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blicidad y otras actividades de apoyo 
empresarial. Se podría afirmar que este 
sector de apoyo involucra actividades 
vinculadas al desarrollo de la ciencia y 
tecnología, factores claves para el me
joramiento productivo y competitivo de 
los sectores productivos.

La concentración de este sector 
medido por la participación de cada una 
de las actividades a nivel de CHU en las 
ventas totales se ha concentrado en los 
últimos ocho años en las siguientes: con
tabilidad, auditoría y asesoramiento tri
butario; arquitectura e ingeniería y activi
dades conexas; obtención y dotación de 
personal; seguridad; publicidad; activi
dades jurídicas; asesoramiento empresa
rial en materia de gestión; y, consultores 
en programas de informática. Estas acti
vidades en el período 2000-2008 fueron 
las de mayor peso en las ventas totales 
del sector al representar más del 85%.

Todas las actividades presen
taron tasas de crecimiento altas en sus 
ventas durante el 2000-2008 superiores 
al 10%, destacándose los consultores 
en equipos de informática 57%, investi
gación en ciencias sociales 36%, inves

tigación de mercados 32%, ensayos y 
análisis técnicos 28%, seguridad y con
sultores en programas de informática 
24.8%, actividades de envase y empaque 
24.6%, publicidad 23.9% y arquitectura e 
ingeniería 22%, entre las más relevantes. 
Cabe destacar que de estas actividades 
más dinámicas cinco forman parte del 
grupo de las de mayor peso en ventas.

Por otro lado, las actividades de 
investigación y desarrollo de las cien
cias naturales, en las cuales se pueden 
clasificar aquellas destinadas al desarro
llo de la innovación tecnológica, si bien 
crecieron en 18%, sus niveles de partici
pación en la actividad en su conjunto es 
bajo: apenas representa entre el 0.4% y 
0.5% de todo el sector.

La estructura de las actividades 
de apoyo a las empresas refleja una con
centración de actividades más vinculadas 
al manejo de la gestión y ventas, así como 
de apoyo al sector de la construcción, as
pectos que han venido desarrollándose en 
los últimos años y que se aprecia también 
en la evolución de las carreras universita
rias concentradas más en las áreas admi
nistrativas que técnicas.
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Cuadro 2. COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

SECTORES

CRECIM 

•EKTAS 00-08

%  PARTIO 

VENTAS 2000

%  PARTIO 

VENTAS 2006 IE 2000 IE 2008 T C I2 0 0 0 T C I2 0 0 8 I0E 2000

K721 CONSULTORESEN EQUIPO DE INFORMATICA. 56,9% 0,2% 0,3% 1,000 0,989 1,000 0 ,983 0,000

K 7 3 2 0  INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA S CIENCIAS 

SO C IA LES Y L A S  HUMANIDADES. 36,2% 0,1% 0,0% 1,000 1,080 1,000 1 ,000 0,000

K 7 4 1 3  INVESTIGACION DE MERCADOS Y  REALIZACION  

ENCUESTAS DE OPINON PUBLICA. 31,6% 0,6% 0,7% 0,866 0,990 0,886 0 ,930 0,000

K 7 4 9 9  OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P. 30,0% 1,8% 2,3% 0,986 0,989 0,986 0 ,956 0,000

K 7 4 2 2  E N SA Y O SY  ANALISIS TECNICOS. 28,2% 0,2% 0,3% 1,000 1,080 1,000 0 ,910 0,000

K 7 4 9 2  ACTIV IDADES DE INVESTIGACION Y  SEGURIDAD 24,6% 9,1% 11,5% 0,986 0,980 0,985 0 ,978 0,001
K 722 CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMATICA Y 

SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA. 24,8% 3,7% 2,6% 0,877 0,848 0 8 6 6 0 ,623 0,012

K 7 4 9 5  ACTIV IDADES DE ENVASE Y EMPAQUE. 24,6% 2,8% 1,5% 1,725 8,284 0 8 4 4 0,801 0,511

K 7 4 3 0  PUBLICIDAD. 23,9% 7,B% B,7% 0,998 1,002 0,998 0 ,988 0,000
K7421  ACTIV IDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA  

ACTIV IDADES CONEJAS DE ASESORAMIENTO TECNICO. 22,1% 22,8% 29,5% 0,984 0,943 0,983 0,933 0,001
K7414 ACTIVIDADES OE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN 

M ATER IA  DE GESTION. 20,1% 22,4% 19,0% 1,000 0,925 0,979 0,883 0,021

K 7 4 9 3  ACTIV IDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS. 20,0% 2,5% 1,5% 0,999 0,985 0,999 0,984 0,000
K7310  INVESTIGACION Y DESARROLLO DE L A S  CIENCIAS 

NATURALES. 18,2% 0,4% 0,5% 2,158 1,516 1,000 0,935 0,537

K 7 2 9  OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA. 16,6% 0,0% 0,1% 0,937 1,000 0,937 1 ,000 0,000

K7491 OBTENCION Y DOTACION DE PERSONAL. 16,3% 10,4% 10,2% 1,117 1,179 0,975 0,877 0,127

K725 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE 

OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA. 16,1% 1,1% 1,3% 0,906 0,879 0,906 a 8 5 3 0,000

K724 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS 15,4% 0,1% 0 ,0% 1,635 1,050 1,000 1 ,000 0 3 8 9

K 7 2 3  PROCESAMIENTO DE DATOS. 13,6% 2,0% 1,4% 0,943 0,902 0,943 0 3 0 0 0,000
K 7 412  ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE 

LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN M ATER IA  DI 

IMPUESTOS. 13,5% 3,6% 2,7% 1,015 1,001 0,994 0,981 0,020

K7411  ACTIV IDADES JURIDICAS. 11,3% 7,1% 4,3% 0,943 1,061 0,854 0 ,960 0,094

K 7 4 9 4  ACTIV IDADES DE FOTOGRAFIA. 10,1% 1,4% 1,5% 0,758 0,675 0,758 0 ,675 0,000

Fuente: Superintendencia de Compañías

A nivel de las actividades tam
bién se construyeron los índices de es- 
pecialización, tasa de cobertura interna
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tración más hacia el mercado interno 
al presentar índices más altos de TCI 
que de IOE. De acuerdo al nivel de in
dicador y su evolución para el período 
2000-2008 se los puede clasificar en los 
siguientes grupos:

a) SERVICIOS A EMPRESAS
CON ESPECIALIZACIÓN CRECIENTE

Se trata de aquellas activida
des que registraron en el período 2000 
y 2008 incrementos en sus índices y en 
niveles superiores a 1, o al menos que 
en el último año llegó a ese nivel. En este 
grupo se encuentran otras actividades de 
informática, investigación y desarrollo 
en ciencias sociales, actividades jurídi
cas, ensayo y análisis técnicos, publici
dad, actividades de envase y empaque y 
obtención y dotación de personal.

El mejoramiento de la com- 
petitividad de estas actividades está 
impulsado por la demanda interna ne
tamente, en algunos de ellos existen 
alguna orientación hacia la exportación 
pero en muy pequeña proporción, toda
vía requieren de fortalecer su cobertura 
interna hacia los sectores integrados. Si 
se destaca las actividades de envase y 
ensayo que es la actividad con el más 
alto IE en el 2008, con un alto TCI y 
una expansión del IOE, es un sector 
altamente competitivo impulsado tanto 
por el mercado interno como externo.

También se ha podido identificar 
sectores con índices bajos o intermedios 
e incremento en la especialización y que 
corresponden a aquellas actividades que 
registraron en el período 2000 y 2008 ín
dices menores a 1 pero en crecimiento. 
En este grupo aparecen solo dos activida
des, las de investigación de mercados y 
encuestas de opinión y otras actividades 
empresariales no clasificadas. Al igual 
que casi todo el sector su impulso está 
sustentado en el mercado intemo.

b) SERVICIOS A EMPRESAS 
ESPECIALIZACIÓN DECRECIENTE

Se trata de actividades que regis
traron en el período 2000 y 2008 índices 
iguales o superiores a 1 pero en decreci
miento. En este grupo se tiene a los con
sultores en equipos de informática, acti
vidades relacionadas con bases de datos, 
investigación y desarrollo de las ciencias 
naturales, actividades de contabilidad, 
auditoría e impuestos y asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión.

Estas actividades están presen
tando una disminución de sus niveles de 
competidvidad en el mercado intemo, si 
bien algunos de ellos todavía mantienen 
un índice alto su descenso podría refle
jar una disminución en su suministro o 
la existencia de actividades externas con 
mayor preferencia por parte de las em- 
Dresas locales. En este grupo se encuen
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tran dos de las actividades de mayor peso 
en las ventas totales del sector. Tampoco 
son sectores que hayan mejorado su es- 
pecialización hacia el mercado extemo, 
su IOE son sumamente bajos.

Adicionalmente existen secto
res con índices bajos o intermedios y 
descenso en la especialización, que co
rresponde aquellas actividades que re
gistraron en el período 2000 y 2008 índi
ces menores a 1 pero en decrecimiento. 
En este grupo se tiene procesamiento 
de datos, mantenimiento y reparación 
de maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática, actividades de arquitec
tura e ingeniería, seguridad, limpieza 
de edificios, actividades de fotografía y 
consultores en programas de informáti
ca y programas de informática. De todos 
estos sectores el que logra vincularse al 
mercado extemo son los servicios infor
máticos que incrementa su IOE a 0,26, 
en los cuales se incluye el software.

6. ENCADENAMIENTOS 
DEL SECTOR SERVICIOS

El grado de encadenamiento es 
otro aspecto que mide la importancia de 
los sectores de servicios es su vincula
ción con los diferentes sectores de la eco
nomía, para lo cual es necesario medir 
los eslabonamientos tanto hacia adelante 
como hacia atrás. Tomando la estructura 
de la matriz de insumo producto corres

pondiente al año 2007 preparada por el 
Banco Central del Ecuador, el perfil de 
los sectores en función de sus encadena
mientos permite visualizar el tipo de ser
vicios que se constituyen en anclas que 
impulsan la producción de los diferentes 
sectores (encadenamientos hacia atrás) y 
aquellos que son más de apoyo medido 
por la capacidad de estimular a otros sec
tores por sus niveles de oferta.

De las estimaciones efectuadas 
para el 2007 los sectores de servicios que 
se considerarían como “industrias co
nexas o apoyo” serían aquellos que pre
sentan altos encadenamientos hacia ade
lante, como son: transporte, electricidad, 
financiero y servicios prestados a las em
presas. Dado el vínculo en la relación de 
estos sectores con actividades producti
vas, su comportamiento es decisivo como 
determinantes de la competitividad, en 
ese sentido preocupa el comportamiento 
tanto del sector transporte y electricidad 
que para el período 2000-2007 han perdi
do dinamismo e ingresando en un proce
so de pérdida de competitividad.

El sector de las comunicacio
nes, uno de los servicios de más de
sarrollo tecnológico a nivel mundial, 
presenta un nivel de encadenamiento 
bajo para las industrias ecuatorianas, 
resultado que el mayor destino de su 
producción se dirige hacia el consumo 
final de los hogares residentes, la reía-
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ción entre su utilización final y el total 
de la oferta es del 81%, mientras que su 
utilización com o consumo interm edio 
de las industrias es del 15%. Esto re
fleja el avance que en acceso a com uni
caciones han tenido los consum idores 
finales, ya sea telefonía fija, telefonía 
móvil, internet, etc., en mayor m edi
da que el acceso del sector productivo 
privado. Los bajos accesos de sectores 
primarios com o el agrícola, la pesca, 
silvicultura, son determinantes del n i
vel de encadenamiento.

En cuanto a los servicios que 
pueden actuar como de arrastre de otras 
actividades económicas aparece el de 
hoteles y restaurantes, que consume 
bienes finales de muchos sectores tanto 
primarios como industriales, de ahí que 
el dinamismo que se le otorgue al sector 
es crucial para la dinamización de otros. 
El nivel de encadenamiento sin em bar
go es bajo (0,519), se ubica muy cerca 
del promedio del total de la economía 
(0,58), esta situación nos hace pensar 
que está incrementando el abasteci
miento de productos importados. Según 
la matriz de insumo producto, los sec
tores de los cuales consume en mayor 
medida son: bebidas alcohólicas, carnes 
y productos de la carne, otros productos 
alimenticios, algunos de estos productos 
han experimentado crecimientos impor
tantes en sus importaciones.

Preocupa el bajo nivel de arrastre 
que presenta el sector de la construcción 
ya que es una industria que se abastece de 
importantes sectores productivos com o la 
silvicultura, m inerales no metálicos, del 
plástico, del sector metalmecánico, entre 
otros. Una posible razón de este com por
tamiento es que dos de sus sectores que le 
proveen insumos para su actividad com o 
los metales com unes (hierro, cobre, alu
minio) y sus productos manufacturados 
tienen alto com ponente importado, de la 
oferta total en el 2007 las importaciones 
son 1,17 veces más que la oferta local. 
Un impulso del sector de la construcción 
requiere de políticas conjuntas a nivel 
productivo para incentivar sectores como 
el metalmecánico aprovechando su capa
cidad de arrastre.

7. EV O LU C IÓ N  DE
LA PR O D U CTIV ID A D  EN
LOS SE C TO R ES DE SERVICIOS

Para estimar la productividad de 
los sectores de servicios se recurrió a un 
“proxi” . Se utilizó la información de la 
Superintendencia de Compañías, relacio
nando el total de ventas como variable de 
ingresos frente al costo total de la mano 
de obra tanto directa como indirecta. Más 
allá de comparar los valores absolutos 
de dicha relación se comparó las tasas 
de crecimiento entre el 2000 y 2008 del 
ingreso y del costo de mano de obra de 
cada uno de los sectores de servicios y
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de las diferentes actividades dentro del 
sector “servicios prestados a las empre
sas” de los que se dispone de datos. Si 
bien esta estimación no es estrictamente

la que se utiliza para medir la producti
vidad, se considera un “proxi” apropiado 
que proporciona una visión de su com
portamiento productivo.

Cuadro 3. NIVEL DE ENCADENAMIENTOS DEL SECTOR SERVICIOS

Sectores servicios Adelante Atrás TIPOS DE ENCADENAMIENTOS

Electricidad 0,743 0,678 Alto encadenamiento hacia atrás y adelante

Construcción 0,101 0,403 Bajo encadenamiento hacia atrás y adelante

Hoteles y restaurantes 0,172 0,519 Alto encadenamiento hacia atrás y bajo hacia adelante

Transporte 0,422 0,428 Bajo encadenamiento hacia atrás y adelante

Comunicaciones 0,149 0,271 Bajo encadenamiento hacia atrás y adelante

Instituciones financieras 0,727 0,485 Altos encadenamientos hacia adelante y bajos hacia atrás

Otras actividades empresariales 0,945 0,105 Altos encadenamientos hacia adelante y bajos hacia atrás

Fuente: BCE

Los sectores de servicios se ca
racterizan por un alto aporte de mano de 
obra en sus actividades, tanto calibeada 
como no calificada, por lo que la esencia 
de la productividad de estos sectores es
taría concentrada en la productividad de 
su mano de obra.

Del comportamiento de la rela
ción entre los ingresos de los sectores y 
el costo de la mano de obra, los sectores 
que presentaron un crecimiento positivo 
en el período 2000-2008, fueron en or
den de importancia la construcción con 
una tasa del 17%, le sigue en orden de 
importancia el sector financiero con el

8,5% y sector de servicios a las empre
sa con el 3%. Los otros sectores como 
hoteles y restaurantes, energía eléctrica 
y transporte casi no modificaron sus ni
veles de productividad o lo hicieron en 
niveles menores al 2%.

El comportamiento de estos 
sectores reitera los que se presentó en 
anteriores acápites, los bajos niveles de 
crecimiento y pérdida de competitividad 
en especial la electricidad y el transporte.

En relación al sector servicios 
prestados a las empresas las actividades 
que presentaron crecimientos superiores
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al promedio en sus niveles de producti
vidad fueron la publicidad con el 27%, 
actividades de contabilidad 13%, activi
dades de asesoramiento empresarial 5%, 
consultores en equipos de informática 4% 
y actividades de envase y empaque, que 
refleja las áreas que se han desarrollado de 
apoyo a las actividades productivas.

Otras actividades que presentan 
tasas de crecimiento, pero menores al 
promedio, son ensayos y análisis técni

co 0,8%, actividades de fotografía 0,5% 
e investigación en ciencias sociales 
0,4% .Finalmente, las actividades cuyas 
ventas no aum entaron en relación al cre
cimiento del costo de su mano de obra 
fueron: investigación en ciencias natu
rales -0,5%, actividades de arquitectura 
e ingeniería -1,5% , mantenimiento de 
maquinaria y equipos de oficina -4,6% , 
consultores en equipo de informática 
-12%, procesamiento de datos -15,1% e 
investigación de mercados -29%.

Cuadro 4. COMPORTAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS 
TASAS DE CRECIMIENTO 2000-2008

S E C T O R E S Cree. 0 0 -0 0

S E C T O R  S E R V IC IO S  A  L A S  E M P R E S A S 2 .7 %

K 7 4 3 0  P U B L IC ID A D . 2 6 .B %

K 7 4 1 2  A C T IV ID A D E S  DE C O N T A B IL ID A D , T E N E D U R IA  D E  L IB R O S  Y  

A U D IT O R IA :  A S E S O R A M IE N T O  EN  M A T E R IA  DE IM P U E S T O S . 1 2 .5 %

K 7 4 1 4  ACT IV IDADES DE A SESO RA M IEN TO  EMPRESARIAL Y  EN M ATER IA  

D E  G E S T IO N . 4 .9 %

K 7 2 1  C O N S U L T O R E S  EN  E O U IP O  D E  IN F O R M A T IC A . 4 .1 %

K 7 4 9 5  A C T IV ID A D E S  D E  E N V A S E  Y  E M P A 0 U E . 3 .6 %

K 7 4 2 2  E N S A Y O S  Y  A N A L IS IS  T E C N IC O S . 0 .8 %

K 7 4 9 4  A C T IV ID A D E S  D E  F O T O G R A F IA . 0 .5 %

K 7 3 2 0  INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SO C IALES Y LAS  

H U M A N ID A D E S . 0 .4 %

K 7 3 1 0  INVESTIGACION Y DESA RR O LLO  DE LA S  C IEN C IAS N A T U R A LES. -0 .5 %
K7421  ACTIV IDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y A C T IV ID A D E S  

C O N E X A S  DE A S E S O R A M IE N T O  T E C N IC O . -1 .5 %

K 7 2 5  MANTENIM IENTO Y R EP A R A C IO N  DE M A Q U IN A R IA  DE O F IC INA , 
C O N T A B IL ID A D  E IN F O R M A T IC A . -4 .6 %

K 7 2 2  CONSULTORES EN PR O G R AM AS DE INFORMATICA Y SUM IN ISTRO  
D E  P R O G R A M A S  DE IN F O R M A T IC A . -1 2 .2 %

K 7 2 3  P R O C E S A M IE N T O  D E  D A T O S . -1 5 .1 %
K 7 4 1 3  INVESTIGACION DE M ER C A D O S Y REALIZACION DE EN C U ESTA S  
D E  O P IN IO N  PU BL ICA . -2 B .9 %

C O N S T R U C C IO N 1 7 .1 %

IN T E R M E D IA C IO N  F IN A N C IE R A 8 .5 %

H O T E L E S  Y  R E S T A U R A N T E S 1 .4 %

G E N E R A C IO N . C A P T A C IO N  Y D IS T R IB U C IO N  DE E N E R G IA  E L E C T R IC A 0 .2 %

T R A N S P O R T E .  A L M A C E N A M IE N T O  Y  C O M U N IC A C IO N E S 0 .0 %

Fuente: Superintendencia de Compañías
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8. ALGUNAS CONCLUSIONES

El desarrollo productivo que ha 
experimentado el Ecuador en los últimos 
ocho años ha venido acompañado por un 
impulso de varios sectores de servicios, 
lo cual refleja que durante estos años se 
ha venido articulando una red integral de 
“servicios conexos y de apoyo”.

Esta situación se refleja al ob
servar el comportamiento experimen
tado por aquellas actividades de mayor 
relacionamiento con el sector productivo 
como son los “servicios prestados a las 
empresas” que en el período 2000-2007 
creció en 18% promedio anual, es decir 
a un nivel superior a la economía en su 
conjunto y el incremento en su partici
pación en el PIB de un 2.9% al 3.4%. Sin 
embargo, este dinamismo se centra en 
actividades más de apoyo al sector que 
propiciadoras de mejoras productivas, 
innovación y transformación productiva.

Al referimos a que las activi
dades de servicios prestados a las em
presas fueron más de apoyo, se hace 
alusión al tipo de actividades que se 
han dinamizado, las cuales han prestado 
más atención a las necesidades propias 
de unas industrias para asegurar merca
dos o para aprovechar procesos de in
tegración comercial existentes, o para 
adaptar a las nuevas tecnologías, entre 
otras razones, de ahí que las actividades

que mayor impulso tuvieron durante el 
período de análisis fueron aquellas rela
cionadas a aspectos administrativos y de 
gestión, análisis de mercados, informáti
ca, publicidad, entre otros.

Si bien las actividades relaciona
das a la innovación como son las cien
cias aplicadas crecieron en estos últimos 
años, su participación en el global de la 
industria es sumamente baja, lo que re
fleja la baja relación entre los procesos de 
innovación y el desarrollo productivo, si
tuación que limita que el Ecuador pueda 
entrar en un proceso de transformación 
productiva, donde la innovación jugará 
un rol sustancial, más aún en épocas en 
que existen grandes retos como resultado 
del cambio climático, la crisis financie
ra internacional que propiciará un nuevo 
proceso de acumulación, la multipolari- 
dad política y económica, entre otros.

Por otro lado preocupa que ac
tividades sustanciales de apoyo a los 
sectores productivos se estén estancan
do, como son la energía y el transpor
te, servicios que afectan directamente 
a los niveles de competitividad de las 
industrias, estas son áreas en las cuales 
las políticas gubernamentales deberían 
otorgar prioridad hacia su recuperación 
y dinamismo como apoyo integral a la 
actividad productiva.

De igual manera se debe profun
dizar un mayor acceso del sector producti
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vo hacia las redes de comunicación como 
el internet, en especial hacia los sectores 
de la agricultura y pesca, que dado sus 
estructuras carecen de este importante 
medio que les facilitaría una mayor inte
gración productiva intra-sectorial, acceso 
a redes de comercialización, nuevos mer
cados, entre otros. Similar situación debe 
darse para el sector de la MTPYMES para 
generar una base importante de innova
ción que les ayude a mejorar su producti
vidad y eficiencia.

En resumen, el rol del sector 
servicios es importante en el desarrollo 
económico del Ecuador, refleja la natu
raleza de la estructura productiva y si 
los objetivos en el mediano y largo pla
zo es lograr un proceso de transforma
ción productiva, este sector deberá cum
plir un rol sustantivo, para lo cual será 
necesario que desde la esfera pública se 
articulen políticas, planes y programas 
que logren una sinergia entre los secto
res público, privado y la academia. * •
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IM PACTOS DE LA CRISIS 
FINANCIERA M UNDIAL EN LA  

ECONOM ÍA NACIONAL

Isaías Campaña C. *

ORIGEN DE LA CRISIS

El Gobierno norteamericano, 
a través de las instituciones financieras 
como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, promovió la aplica
ción de “economías de libre mercado”, 
tanto en los países en desarrollo como 
en los estados industrializados. Los par
tidarios de las “economías de libre mer
cado” consideran que el mercado es el 
motor del desarrollo económico y que 
cualquier intervención del Estado es 
perjudicial.

Los principios del modelo de 
“libre mercado” se basaban en las ideas 
que pregonaban el austríaco Friedrich

♦Economista, Director (e) del Instituto de Investigacio
nes Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Central del Ecuador.

Hayeck y el norteamericano Milton 
Friedman de la Escuela de Chicago. 
Hayeck consideraba que cualquier in
tervención del gobierno en la economía 
llevaba a la sociedad ‘por el camino 
de la servidumbre’ y debía ser evitada 
a cualquier precio, mientras Friedman 
propugnaba la privatización de la salud, 
educación, correos, pensiones y parques 
nacionales y que todos los precios, in
cluidos los del trabajo, debían ser esta
blecidos por el mercado.

En los decenios de los ochenta y 
noventa, las políticas de ajuste, estabili
zación y reformas estructurales promo
vidas por los organismos multilaterales 
como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial provocaron las cri
sis financieras en varios estados, entre 
otros: Rusia, México, Venezuela, Brasil, 
Argentina y Ecuador.
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Estados Unidos a partir de la 
aplicación de las políticas inspiradas en el 
“consenso de Washington” registró perío
dos de recesión económica, una de las ma
yores deudas extemas del mundo, crecien
tes déficits presupuestarios y comerciales, 
altos niveles de desempleo y pobreza. Se
gún datos oficiales, más de 37 millones de 
personas viven en condiciones de pobreza 
en la mayor economía del mundo.

Para estimular las actividades 
productivas, la Reserva Federal de Es
tados Unidos, liderada por Alan Greens- 
pan, desde el 2001 empezó sistemáti
camente a bajar las tasas de interés que 
llegaron al 1% en el 2003, lo que a su 
vez generó una espectacular expansión 
de la liquidez. Los bancos, las compa
ñías inmobiliarias y las empresas finan
cieras entregaron alegremente créditos y 
adoptaron posiciones de riesgo, ya que 
consideraban que se cumplirían las ex
pectativas de crecimiento económico, lo 
que aseguraría el reembolso futuro de 
dichos préstamos.

La política de desregulación del 
sistema financiero permitió la introduc
ción de nuevos instrumentos financieros 
que dieron lugar a la emisión y venta de 
títulos y obligaciones a otros inversio
nistas para cubrirse y asegurarse ante 
las frecuentes prácticas especulativas 
en las que estaban incurriendo. Entre las 
prácticas especulativas se incluían los 
créditos hipotecarios subprime (de alto

riesgo), los cuales se otorgaron a secto
res de la población que antes no habían 
sido sujetos de crédito y sin revisar su 
historial de trabajo ni sus ingresos.

De ahí que gran parte de la crisis 
financiera se atribuye a la actitud de los 
banqueros que expandieron irrespon
sablemente los créditos y favorecieron 
una estructura crediticia a favor de las 
hipotecas de alto riesgo, “hipotecas ba
sura” , sin considerar las consecuencias 
que podrían derivarse de ello. La ban
ca se garantizaba con colaterales exigi
dos a los deudores; sin embargo, en la 
mayoría de los créditos hipotecarios no 
se exigieron colaterales suficientes que 
permitieran resarcir el costo de los cré
ditos en caso de caer en insolvencia.

Las bajas tasas de interés y las 
facilidades crediticias, a su vez, genera
ron un verdadero boom de la construc
ción de viviendas, cuyos precios crecie
ron a niveles nunca antes registrados, 
provocando una “burbuja inmobiliaria” . 
En junio del 2007, estalló la burbuja in
mobiliaria que provocó que más de dos 
millones de estadounidenses perdieran 
sus casas, y no pocos casos, los otrora 
deudores hipotecarios, se vieron obliga
dos a vivir en sus propios vehículos.

LA CORRUPCIÓN EN 
EL SECTOR FINANCIERO

El modelo de “libre mercado” 
que propugnaban los principales ideólo-

24



REVISTA ECONOMÍA 101 - JULIO 2011

gos de la Escuela de Chicago, el laissez- 
faire, dio luz verde a los actos de co
rrupción y luego provocó el colapso de 
las instituciones financieras en la mayor 
economía del mundo.

El banco de inversiones Bear 
Stearns, que en los últimos años domi
nó Wall Street, fue uno de los primeros 
bancos que estuvo al borde de la banca
rrota porque realizó grandes inversiones 
en instrumentos hipotecarios del tipo 
subprime y otros títulos de alto riesgo y 
llegó a registrar una deuda de 48.000 mi
llones de dólares en títulos respaldados 
por hipotecas, la mayoría de las cuales 
eran deudas incobrables.

Bear Stearns, que contaba con 
una planta de 15.000 empleados, tenía 
una capitalización de 17.000 millones de 
dólares y gestionaba activos por 385.000 
millones, llegó a perder más del 98% de 
su valor en el mercado bursátil, y final
mente fue adquirida por JP Morgan Chase 
con apoyo de la Reserva Federal.

El diario BBCMundo.com, el 19 
de junio del 2008, informaba que: “La 
operación ‘Hipoteca Maliciosa’, dirigida 
por el Buró Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés) y otras 
agencias estatales de ese país, ha resulta
do en cargos penales contra 406 personas 
acusadas de estar involucradas en manio
bras fraudulentas para la concesión de 
créditos hipotecarios, dijo el FBI.”

Entre los detenidos se encon
traban dos ex gerentes del banco de 
inversión Bear Stearns, Ralph Cioffi y 
Matthew Tannin, arrestados en Nueva 
York en relación con el colapso del fon
do de alto riesgo de ese banco.

La Cámara de Representantes 
aprobó un proyecto de ley para evitar la 
ejecución hipotecaria de centenares de mi
les de viviendas y un programa de rescate 
a las empresas hipotecarias, Fannie Mae y 
Freddie Mac, dueñas o garantes de la mitad 
de la deuda hipotecaria en Estados Unidos, 
estimada en 5 billones de dólares. El costo 
del plan de rescate de las empresas hipote
carias llegó a 86.000 millones de dólares.

En agosto del 2008, el cuarto 
banco de inversión, en Estados Unidos, 
Lehman Brothers se declaraba en ban
carrota abrumado por sus pérdidas en 
el sector hipotecario, la empresa reportó 
pérdidas por 7.000 millones de dólares.

El diario BBCMundo, el 7 de 
octubre del 2008, revelaba que mientras 
el banco de inversión Lehman Brothers 
reclamaba ayuda estatal para evitar la 
bancarrota, se aprobaron bonos mul
timillonarios para los ejecutivos que 
abandonaban la compañía, tres de ellos 
recibieron en compensaciones 20 millo
nes de dólares.

Poco tiempo después, el Bank 
of América adquiría en 50.000 millones
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de dólares a Merrill Lynch, la mayor em
presa de corredores bursátiles del mundo 
que estaba al borde de la quiebra.

En septiembre de 2008, la Re
serva Federal elaboró un programa de 
rescate para evitar la quiebra de la mayor 
aseguradora del mundo, American Inter
national Group (AIG), por un monto de
85.000 millones de dólares, lo que per
mitía que el gobierno asuma cerca del 
80% del control de la empresa, es decir, 
contrariamente a lo que predicaban los 
fundamentalistas del “libre mercado” , en 
los hechos se estatizaba a la compañía.

El diario BBCMundo, el 15 de 
abril del 2005, informaba: “El ex direc
tor de la aseguradora American Inter
national Group (AIG), Maurice Green- 
berg, ‘regaló’ a su esposa más de US $
2.000 millones en acciones de la empre
sa, pocos días antes de dejar el cargo.” A 
continuación develaba que AIG era acu
sada de falsificar documentación sobre 
un presunto negocio con General Re con 
el fin de mejorar sus libros contables.

Sin embargo, el ex secretario 
del Tesoro, Henry Paulson, que se opu
so a la intervención en Lehman Bro
thers, dio luz verde para el rescate de la 
aseguradora AIG, que tenía una planta 
de 116.000 empleados en 100 países e, 
incluso, patrocinaba al equipo inglés 
Manchester United. Se consideraba que

sin AIG, muchos bancos y fondos de 
inversión en Estados Unidos y en otros 
países podrían colapsar en un momen
to en que se multiplicaba el número de 
deudores que no podían cumplir con sus 
obligaciones financieras.

En septiembre de 2008, el Ci
tigroup anunció que recaudaría 10.000 
millones de dólares en los mercados para 
financiar la adquisición de las operacio
nes bancadas de Wachovia con el fin de 
evitar su bancarrota. Sin embargo, pocas 
semanas después, con la aprobación de la 
Reserva Federal, Wells Fargo adquiría a 
Wachovia por 11.700 millones de dólares, 
junto con todas las sucursales bancadas.

Citigroup, considerado como el 
mayor banco del mundo, tenía 200 mi
llones de clientes en más de 100 países 
y 300.000 empleados, también estuvo al 
borde del colapso financiero. La adminis
tración Bush elaboró dos planes de rescate 
por 50.000 millones de dólares, a cambio 
se quedaba con acciones preferenciales de 
la empresa, cercana al 40%. Además, Citi
group anunció un recorte de 72.000 pues
tos de trabajo para mantenerse a flote.

LA MAYORÍA DE CIUDADANOS SE 
OPONEN ALOS PLANES DE RESCATE

La crisis financiera de Estados 
Unidos contagió a los sistemas financieros 
de Asia, América Latina y Europa, donde
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varios bancos fueron nacionalizados o ad
quiridos por otras instituciones financieras 
y las bolsas de valores registraron pérdi
das históricas.

El día 29 de septiembre de 
2008, considerado como “lunes negro”, 
se registró una de las mayores caídas de 
las acciones de la Bolsa de valores de 
Nueva York. El índice Dow Jones, que 
registra el comportamiento de las em
presas más representativas de Estados 
Unidos, cayó 6,8%, lo que en términos 
reales representaba una pérdida econó
mica de 1,2 billones de dólares.

La crisis financiera también con
tagió a los distintos sectores del aparato 
productivo, en la mayor economía del 
mundo. Las ventas de las empresas mul
tinacionales automotrices como General 
Motors, Ford, Crysler, Toyota, Honda, 
entre otras, registraron drásticas caídas 
y lanzaron a la desocupación a más de 
1 '000.000 de personas. La mayor empre
sa automotriz de Estados Unidos, Gene
ral Motors, reportaba pérdidas por 1.000 
millones de dólares mensuales y tuvo 
que declararse en bancarrota.

El gobierno del presidente Geor- 
ge W. Bush presentó un plan de rescate 
del sistema financiero por 700.000 millo
nes de dólares en la Cámara de Repre
sentantes, previamente los líderes de los 
partidos demócrata y republicano llega

ron a un acuerdo, sin embargo, cuando se 
sometió a votación el proyecto en prime
ra instancia no fue aprobado.

Según encuestas realizadas, la 
mayoría de la población se oponía al 
plan de salvataje bancario que propuso 
en aquel entonces el presidente Bush por
que mientras se socializaban las pérdidas 
al tener que pagar los costos del rescate 
todos los contribuyentes, los altos eje
cutivos de las empresas financieras que 
provocaron la crisis quedaban inmunes.

El diario BBCMundo, el 30 de 
septiembre del 2008, informaba que: 
“los votantes... escribieron a sus repre
sentantes en el Congreso pidiendo de 
manera airada que rechazaran un plan 
que entienden como una fianza para los 
banqueros de Wall Street...Éstos últi
mos son percibidos como ‘glotones’ e 
incompetentes ‘peces gordos’ que han 
creado la actual crisis, a los que se les 
permite meter la mano en los bolsillos 
de los votantes estadounidenses para 
que puedan salir airosos de esta situa
ción comprometida” .

En un artículo de Daniel Mo
carte titulado “La orgía de Wall Street” 
publicado en El Nuevo Herald, el 9 de 
octubre del 2008, relata: “Juergas de $ 2 
millones. Mansiones y apartamentos de 
$ 10 y 15 millones. Autos exclusivos de 
un millón. Subastas de arte y antigüeda
des de $ 200 millones en dos días. Cenas
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de $ 250.000 para seis. Era el glamour de 
Wall Street y su entorno antes de la caída 
estrepitosa que en estos días ha asombra
do al país y al mundo”.

Mocarte agrega: “Las agencias 
reguladoras del gobierno se habían redu
cido a convidados de piedra en la orgía es
peculativa. Muchos de sus altos funciona
rios desarrollaban relaciones incestuosas 
con las entidades bancadas que supervi
saban y a menudo terminaban trabajando 
para ellas con beneficios que superaban 
con creces sus salarios federales” .

E L  FR A C A SO  DEL M O D ELO  
D E  “ L I B R E  M E R C A D O ”

Luego de arduas negociacio
nes y cabildeos entre republicanos y 
demócratas, en las que participaron los 
candidatos a ocupar la Casa Blanca, 
Barack Obama y John M cCain, llega
ron a un acuerdo. Al proyecto original 
de 700.000 millones de dólares se sumó
150.000 millones en incentivos fiscales 
para los ciudadanos y, finalmente, el 3 
de octubre del 2008, pese a la oposición 
de 171 legisladores, el plan de rescate 
del sistema financiero fue aprobado en 
la Cám ara de Representantes.

No obstante, las bolsas de valo
res en Estados Unidos, Europa, Asia y 
América Latina volvieron a desplomar
se, porque el plan de rescate era insufi
ciente dada la magnitud de la crisis.

Según el diario CNNexpansion. 
com, 14 de octubre del 2008, ocho insti
tuciones financieras incluidas en el plan 
de rescate financiero del Gobierno nor
teamericano, desde el 2001 hasta el 2 
de septiembre del 2008, aportaron a las 
campañas políticas de los partidos repu
blicano y demócrata 62,4 millones de 
dólares. G oldm an Sachs aportó a los de
mócratas 12,4 millones y a los republi
canos 6,9 m illones, Morgan Stanley 4,9 
millones a los demócratas y 5,9 m illo
nes a los republicanos, Fannie M ae 3,2 
millones a los demócratas y 3 millones a 
los republicanos, Merrill Lynch 4,2 m i
llones a los republicanos y 2,7 millones 
a los demócratas.

Los aportes de los bancos a los 
candidatos presidenciales Barack O ba
ma y John M cCain fueron de 2 millones 
de dólares y de 1,1 millones, respecti
vamente, lo que explicaría el consenso 
alcanzado entre demócratas y republi
canos para aprobar en la Cám ara de 
Representantes el plan de rescate de las 
instituciones financieras propuesto en 
aquel entonces por el presidente Bush.

Los mandatarios de los países 
de la Unión Europea se reunieron en Pa
rís y acordaron un plan de acción con
junta contra la crisis financiera, a través 
del cual se establecía que los estados re
capitalicen las instituciones en riesgo y 
garanticen los préstamos interbancarios.
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Únicamente el Gobierno ale
mán, que nacionalizó a tres de los más 
grandes bancos, anunciaba un plan de 
rescate estimado en 671.000 millones 
de dólares. A fines de febrero del 2009, 
en Gran Bretaña la cuenta que los con
tribuyentes británicos tendrán que pagar 
por el rescate de los bancos llegó a 1,8 
billones de dólares, incluido un nuevo 
plan que aseguraba los activos tóxicos o 
préstamos impagables.

En una de las últimas medidas, 
el presidente George W. Bush anunció 
la compra de acciones en nueve de los 
mayores bancos de Estados Unidos por 
monto de 250.000 millones de dólares, 
lo que implicaba, en los hechos, la na
cionalización o estatización parcial del 
sistema financiero. Los bancos en los 
que el Departamento del Tesoro pre
veía comprar acciones eran Citigroup, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells 
Fargo, JP Morgan Chase, Bank of Ame
rica, Merrll Lynch, State Street y Bank 
o f New York Mellon.

El presidente Bush y su equipo 
fueron acusados por algunos analistas eco
nómicos de traicionar los principios de la 
“economía de libre mercado” al levantar la 
bandera del intervencionismo económico.

Según el diario BBCMundo, 9 
de octubre del 2008, “ ...e l profesor de 
economía de la Universidad de Nueva 
York, Nouriel Roubini, calificó a Bush,

al secretario del Tesoro, Henry Paulson, 
y al presidente de la Reserva Federal, 
Ben Bemanke,de ‘comunistas’” .

A continuación el profesor 
Roubini afirmaba: “Los camaradas Bush, 
Paulson y Bemanke pasarán a los libros 
de historia como una troika de bolchevi
ques que transformaron a los Estados Uni
dos de América en la Unión de Repúblicas 
Socialistas de América” .

La crisis financiera de Estados 
Unidos es el resultado de las políticas de 
desregulación financiera aplicadas en el 
marco del modelo de “libre mercado”, 
que considera que el mercado es el mo
tor de desarrollo económico, y cualquier 
imperfección que pueda generar, éste 
se autoregula, a través de la llamada 
“mano invisible” , lo que en los hechos 
ha resultado una falsedad absoluta.

El presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, se vio obligado 
a diseñar un “plan anticrisis” para dina- 
mizar la mayor economía del mundo por 
un monto de 787 mil millones de dóla
res, aunque algunos analistas nueva
mente consideraron como un monto in
suficiente dado la magnitud y gravedad 
de la crisis económica y financiera.

El presidente Barack Obama 
lanzó un nuevo salvavidas a la otrora 
m ayor empresa de seguros y servicios 
financieros del mundo, AIG, por un
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monto de 30.000 millones de dólares, 
que se sumaron a los 150.000 millones 
que anteriormente había recibido. AIG 
en el 2008 reportó pérdidas por 99.300 
millones de dólares.

Los líderes del G20, el grupo 
que representa a las mayores economías 
del planeta, firmaron el 2 de abril de 
2010, en Londres, un compromiso para 
superar la crisis financiera global que 
incluía medidas por 1 billón de dólares. 
Además, el G20 aceptó triplicar los re
cursos de que disponía el FMI.

El G-20 aprobó un aporte de 
750 .000 millones de dólares para el Fon
do Monetario Internacional, decidió des
tinar 250.000 millones para contrarres
tar la contracción del comercio global y 
combatir el proteccionismo y estableció 
nuevas medidas para regular las institu
ciones financieras, incluyendo sancio
nes contra los paraísos fiscales que no 
revelen información bancada. Paradóji
camente, el FMI que, en abril de 2008, 
registraba un déficit de 400 millones de 
dólares y acordó vender más de 400 to
neladas de reservas en oro, en los hechos, 
resultó ser el principal beneficiario de la 
crisis financiera internacional.

Según un artículo publicado 
en el diario BBCMundo, el 26 de junio 
de 2009, titulado “Más plata a la banca 
que a países pobres” se afirmaba: “En

los últimos 49 años, los países donantes 
han dado cerca de US$ 2 billones a los 
países pobres. Sin embargo, en solo un 
año, los gobiernos concedieron ayudas 
por valor de US$ 18 billones para ayu
dar a los bancos y otras instituciones 
financieras a salir de su crisis, según el 
análisis de la ONU” .

Resulta paradójico que los es
tados que promovieron la aplicación 
del modelo de “libre mercado” tanto en 
los países industrializados como en los 
países en desarrollo, ya sea a través de 
los organismos multilaterales e incluso 
a través de golpes de estado como en 
Chile, Argentina, Uruguay o Brasil, co
secharon las consecuencias de esas polí
ticas. En América Latina, los regímenes 
dictatoriales recurrieron sistemática
mente a la represión y al genocidio de 
la población para imponer las políticas 
que predicaban los fundamentalistas de 
la Escuela de Chicago, que a su vez re
presentaban los intereses de las grandes 
empresas multinacionales.

La crisis que se originó en el 
sistema financiero norteamericano deri
vó en una crisis económica generalizada 
que afectó tanto a los países industria
lizados como a los países en desarrollo. 
Según el Fondo Monetario Internacio
nal, en el 2009, la economía de Rusia 
registró una caída de 7,9%, la de Japón, 
5,2%; la de Italia, 5%; la de Alemania y
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Reino Unido, 4,9%; la de España, 3,6%; 
y la de Estados Unidos, 2,4%. En el 
mismo año, la economía mundial regis
tró una tasa negativa de crecimiento de 
0,6%, una de las mayores contracciones 
desde la Segunda Guerra Mundial.

En el primer semestre del 2010, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y otros 
países de economía avanzada salieron 
técnicamente de la recesión, sin embar
go, las tasas de crecimiento fueron real
mente modestas en comparación con las 
tasas de crecimiento que registraron las 
nuevas potencias industrializadas, China, 
India y Brasil. Más aún, algunos analis
tas consideran que la economía norte
americana podría sufrir una recaída en 
su economía o sumergirse en una nueva 
recesión. Por tanto, en el corto plazo no 
se vislumbra “la luz al final del túnel”.

En una nota titulada “¿Viene una 
nueva crisis económica?”, publicada en 
BBCMundo.com, el 25 de noviembre 
de 2009, se afirmaba: “En un artículo en 
el diario especializado Financial Times, 
una de las pocas periodistas que alertó 
sobre la burbuja financiera que estalló el 
año pasado, Gillian Tett, advirtió que el 
estallido puede ser peor que en 2008.... 
‘Según un veterano del mundo financie
ro, la actividad especulativa se extiende 
a todo el frente financiero: bonos, mer
cados emergentes, commodities, propie
dades. Este veterano se preguntaba si no

era posible que la crisis de 2008 fuera un 
simple globo de ensayo de la que se vie
ne ahora’, dice Tett.”

Las reformas que se realizaron 
en la Unión Europea o en Estados Uni
dos no fueron reformas estructurales 
sustanciales, se han limitado a inyectar 
ingentes recursos financieros para esti
mular la demanda, e incentivar las acti
vidades económicas. La Reserva Fede
ral de Estados Unidos absorbió 800.000 
millones de dólares de activos tóxicos 
financieros, deudas prácticamente in
cobrables, y los planes de rescate de la 
Unión Europea a los bancos superaron 
los 6 billones de dólares. Los ingentes 
recursos de los planes de rescate han 
servido para seguir realizando activi
dades especulativas y los denominados 
activos tóxicos siguen operando.

Igualmente, en un artículo ti
tulado “Paul Krugman alerta por crisis 
monetaria”, publicado en CNNExpan- 
sion.com, el 11 de noviembre de 2010, 
entre otras cosas, se dice: “La actual 
crisis monetaria, i a  peor desde hace 70 
años’, y las pérdidas de hipotecas ha
cen que la gente viva un momento muy 
peligroso, y ahora el hecho es que los 
deudores están obligados a pagar más y 
ahorrar menos... El Nobel de Economía 
2008 previo que en los siguientes cin
co años, diversos países (en Europa y el 
propio Estados Unidos) podrían sufrir
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del síndrome de ‘Japón’, refiriéndose a 
la crisis que vivió ese país asiático, por 
problemas como la deflación en su eco
nomía y la disminución del gasto por 
parte de los consumidores”.

También, Alan Greenspan, con
siderado “gurú” de la economía y ex pre
sidente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, en declaraciones publicadas en 
CNNExpansion.com, el 15 de noviem
bre de 2010, dijo que Estados Unidos 
debe actuar para disminuir su gran déficit 
presupuestario o enfrenta el riesgo de una 
crisis en el mercado de bonos. También 
dijo “... que el riesgo es que el déficit, 
que llegó a 1.3 billones de dólares este 
año. pueda asustar al mercado de bonos. 
Ello resultaría en tasas de interés a largo 
plazo subiendo rápidamente y podría lle
var a una segunda recesión” .

EL ROL DE LAS AGENCIAS 
CALIFICADORAS DE RIESGO

Las agencias calificadoras de 
riesgo Moody's, Estandard & Poor's 
y Fitch Ratings, que concentran más 
del 90% del mercado de calificaciones 
en el mundo, fueron acusadas por sus 
calificaciones de contribuir a la crisis 
financiera internacional. Moody's es 
la más grande, nació en 1909 cuando 
John Moody comenzó a clasificar in
formación de las compañías ferrocarri
leras, Fitch fue fundada en 1916 y per

tenece a un holding francés, Fimalac, y 
Estandard & Poor's publica todos los 
días su índice accionario.

En los últimos años, las agen
cias calificadoras se volvieron poderosas 
cuando comenzó el proceso de desin
termediación financiera, esto es, cuan
do muchas empresas y países dejaron 
de considerar el crédito bancario como 
alternativa principal y optaron por emi
siones de bonos y otros instrumentos fi
nancieros, pero para hacerlo necesitaban 
un informe calificado sobre su capacidad 
de pago, ahí estaban las agencias califica
doras. La calificación de las agencias va 
desde la AAA, que es la máxima posible, 
hasta la D, que corresponde al default.

Según CNNExpansion.com, de 
18 de septiembre de 2009, en un artí
culo titulado “Las calificadoras pierden 
prestigio” , entre otras cosas, afirmaba 
“En 2006 el fondo de pensiones de los 
empleados públicos de California invir
tió 1.300 millones de dólares (MDD) en 
complejos canales financieros basados 
en hipotecas. Este fondo, el más grande 
de su tipo en Estados Unidos, está obli
gado legalmente a invertir su dinero en 
productos financieros conservadores, 
así que confió en la valoración que tres 
agencias calificadoras de riesgo le die
ron a aquellos canales: AAA.”

A continuación CNNExpansion 
informaba: “En 2007 y 2008, esas in
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versiones del fondo Calpers se despeña
ron hasta valer casi nada. En julio pasa
do, Calpers demandó a las calificadoras 
Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y 
Fitch, a las que acusa de haberlo engaña
do y de haber disfrazado de seguro y con
servador un paquete de inversiones ma
loliente y peligroso. Según el fondo, que 
asegura haber perdido más de 1.000 MDD 
por culpa de ellas, los puntajes que dieron 
a esos vehículos eran ‘groseramente im
precisos’ e ‘irracionalmente altos’, tenían 
‘fallas sustanciales’ en su concepción y 
‘fueron aplicados con incompetencia’

En el marco del “libre mercado” 
las agencias calificadoras de riesgo con
cedían alegremente calificaciones “triple 
A” a diestra y siniestra. La CNNExpan- 
sión relata en el mismo artículo que: “El 
shopping ocurría cuando una empresa 
o un gobierno presentaba su proyecto 
de emisión de bonos a las tres agencias, 
simultáneamente, y les preguntaba qué 
calificación podrían recibir. Las agencias 
subían la nota de respetabilidad del bono, 
con el objetivo de hacer negocio. No sor
prende entonces la inflación de califica
ciones y la alegría con la que las agencias 
repartían AAA...Hasta ahora, el trabajo 
de las calificadoras de riesgo lo pagaba 
el emisor del bono. Las agencias querían 
tener contentos a sus clientes”.

Meses después, BCCMundo. 
com informaba, en un artículo titulado

“Agencias calificadoras de riesgo ‘fa
llaron’ durante la crisis”, 23 de abril de 
2010, que una investigación del Senado 
Estadounidense concluyó que Moody’s 
y Standard & Poor's ayudaron a los ban
cos a ocultar los riesgos de inversiones 
que estos promocionaban poco antes 
que estallara la crisis financiera en Es
tados Unidos. BBCmundo puntualizaba 
que “La Subcomisión Permanente de 
Investigaciones señaló el jueves que las 
dos entidades -M oody's Corporation y 
Standard & Poor's- las cuales recibían 
importantes comisiones de los bancos, 
generaron niveles de confianza poco 
aconsejables para bonos de alto riesgo”.

Las tres agencias, en los últimos 
años, calificaron sin mayor sustento en 
forma invariable la deuda de Estados Uni
dos con triple AAA, a pesar de la gigan
tesca deuda extema, de los astronómicos 
déficits comerciales y presupuestarios y de 
los altos índices de desempleo y pobreza. 
Según CNNExpansion.com en un artículo 
titulado “La calificación de EU es segura: 
Moody's”, 23 de junio de 2009, reiteraba 
que “La Triple-A del Gobierno de Estados 
Unidos es segura, dijo Pierre Cailleteau, 
director gerente de equipo del Grupo de 
Riesgo Soberano...Moody's tiene un pa
norama estable para la nota estadouniden
se, lo que indica que no se prevén cambios 
en los próximos 18 meses” .

Las calificaciones de las agen
cias eran parcializadas con los países que
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profesaban el libre mercado y otorgaban 
calificaciones negativas contra los paí
ses que se apartaban del modelo de libre 
empresa, particularmente de los países 
en desarrollo. En América Latina, las 
calificaciones negativas de las agencias 
elevaban el riesgo país, lo cual a su vez 
provocaba el incremento de las tasas de 
interés, fuga de capitales y contribuían a 
agudizar la inestabilidad financiera.

Warren Buffett es uno de los 
principales accionistas de Moody's Cor
poration, quien a su vez es uno de los más 
ricos del mundo. Según el ranking de la 
revista Forbes, en el año 2010, Buffett 
ocupó el tercer lugar, después del mexi
cano Carlos Slim y Bill Gates III, con un 
patrimonio de 47 mil millones de dóla
res. Buffett fue llamado a la Comisión 
Legislativa del Congreso junto con otros 
ejecutivos para tratar el tema de la credi
bilidad de las calificaciones crediticias y 
el papel que jugaron en las decisiones de 
inversiones que condujeron a la crisis.

Según CNNExpansion, en un 
artículo titulado “Las calificadoras: un 
trío que desafina”, 8 de junio del 2010, 
escrito por Luis Miguel González, di
rector editorial del periódico El Eco
nomista, afirmaba: “Son la puerta al 
mercado de capitales, la eminencia gris 
de las finanzas mundiales y pueden ser 
el juez que ordena al verdugo cortar la 
cabeza...Moody’s, Standard & Poor’s y

Fitch. Estas agencias son responsables 
de la calificación de emisiones por un 
total de 30 billones (millones de millo
nes) de dólares al año. Han facilitado el 
crecimiento explosivo de algunos nego
cios y la realización de grandes obras 
de infraestructura, pero también han 
sido protagonistas en las grandes crisis 
y quiebras de los últimos 15 años: Tai
landia en 1998; Argentina en el corralito 
de 2001; Enron, World Com, Parmalat 
entre 2000 y 2002; Lehman Brothers en 
2008 y ahora Grecia”.

Tanto en Europa como en Nor
teamérica se aprobaron reformas finan
cieras que incluían una mayor regu
lación a las agencias calificadoras de 
crédito, entre las reformas se incluía 
transparentar sus metodologías y se las 
hacían responsables ante tribunales si 
son imprudentes e ignoran análisis ex
ternos independientes.

El 22 de mayo del 2010 el Sena
do de Estados Unidos aprobó un endure
cimiento de las normas que regulan a las 
agencias calificadoras de crédito, y se 
prevé conformar un organismo del Go
bierno para asignar al emisor de deuda 
que debe calificar. Se considera que la 
creación de un directorio de calificación 
de crédito podría reducir la presión que 
tienen las agencias para poner buenas 
calificaciones a las firmas que las con
tratan para ser calificadas.
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LA DECADENCIA DE ESTADOS 
UNIDOS COMO SUPERPOTENCIA

Las políticas neoliberales pro
vocaron la crisis del sistema financiero, 
la pérdida de viviendas a más de dos 
millones de norteamericanos, la corrup
ción imperante en Wall Street, así como 
el aumento del desempleo y pobreza. 
Hoy en día, los partidarios de las po
líticas de “libre mercado” han perdido 
credibilidad, como perdieron las recetas 
del FMI y del BM, para promocionar las 
supuestas bondades del modelo.

Las políticas neoliberales per
mitieron la consolidación de una eco
nomía especulativa en la meca del 
“mundo libre”, algunos analistas la lla
maron “economía de casino”. El siste
ma financiero de Estados Unidos creció 
desproporcionadamente con relación al 
crecimiento de la producción de bienes 
y servicios. Los precios de las accio
nes, bonos, colaterales, derivados y 
demás instrumentos financieros crecie
ron hasta constituirse en una “burbuja 
financiera” producto de la especulación 
de los brokers y de la corrupción impe
rante en Wall Street.

Estados Unidos, en el marco 
de la globalización, trasladó determi
nadas fases de los procesos productivos 
a países en desarrollo para aprovechar 
sus recursos naturales y la mano de obra

barata, lo que contribuyó a que el sec
tor industrial perdiera su participación 
relativa en la generación del Producto 
Interno Bruto. La desindustrialización, 
a su vez, determinó que Estados Unidos 
se vea obligado a importar cada vez más 
bienes y servicios, coadyuvando al cre
cimiento gigantesco del déficit comer
cial y presupuestario que se ubicó cerca 
del 13% del PIB.

Luego de la caída de la Unión 
Soviética, Estados Unidos quedó como 
la única superpotencia en los ámbitos 
político, militar y económico. De per
sistir la crisis financiera y de entrar en 
una prolongada recesión económica, 
Estados Unidos podría perder su estatus 
de superpotencia, lo que significaría el 
fin del llamado “mundo unipolar”.

Estados Unidos tiene una deuda 
pública de 14 billones de dólares, regis
tra gigantescos déficits presupuestarios y 
comerciales y varias ramas de su aparato 
productivo, como la industria automotriz, 
han perdido su hegemonía a nivel mun
dial. Contrariamente, en los últimos años, 
países como China, India y Brasil se perfi
lan como nuevas potencias en los ámbitos 
económico, militar y tecnológico.

La República Popular China se 
ha convertido en el principal acreedor 
de Estados Unidos por encima de Ja
pón, posee un billón de dólares en bo-



REVISTA ECONOMÍA 101 - JULIO 2011

nos del tesoro y otros títulos de deuda. 
Según el diario BBCMundo, en un artí
culo titulado “China teme por su inver
sión en EE.UU.”, 13 de marzo del 2009, 
se afirma lo siguiente: “Según Marcelo 
Justo, analista de la BBC, además de ser 
el principal acreedor de Estados Unidos, 
‘China es el primer país que insinúa un 
desenlace brutal de la actual crisis; es 
decir, la posibilidad de que el primer 
deudor planetario, Estados Unidos, en
tre en default o cesación de pagos’” .

Estados Unidos ya no puede 
imponer sus políticas económicas ni en 
su mayor zona de influencia, América 
Latina, particularmente en países como 
Venezuela, Ecuador o Bolivia. El pre
sidente Rafael Correa expulsó al repre
sentante del Banco Mundial en Ecuador 
y a dos funcionarios de la Embajada de 
Estados Unidos acusados de ser agen
tes de la CIA. El presidente de Bolivia 
Evo Morales expulsó al Embajador de 
la Casa Blanca por supuestamente in
miscuirse en asuntos internos. Y el pre
sidente de Venezuela Hugo Chávez en 
reiteradas ocasiones, incluso, ridiculizó 
al ex presidente George W. Bush.

En otro escenario, la participa
ción de Estados Unidos en la guerra de 
Irak ha significado gigantescos costos 
económicos, más de 500.000 millones 
de dólares, y la pérdida de vida de más 
de 4.000 soldados, hechos que obliga

ron al Gobierno del presidente Bush a 
negociar un acuerdo con el Gobierno li
derado por el kurdo Talabani, la retirada 
de las Fuerzas Armadas en un plazo de 
tres años. Igualmente, el desenlace de la 
intervención militar de Estados Unidos 
en Afganistán es realmente incierto, por 
ello el presidente Obama decidió enviar 
un mayor contingente de tropas al con
vulsionado país.

En conclusión, la crisis finan
ciera, la recesión económica, el aumen
to del desempleo y pobreza, la pérdida 
de control de sus tradicionales zonas 
de influencia y la virtual retirada de las 
Fuerzas Armadas de Irak son hechos 
que evidencian la decadencia de Estados 
Unidos como superpotencia.

LOS EFECTOS DE LA CRISIS 
FINANCIERA INTERNACIONAL 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL

Desde que llegó al Palacio de 
Carondelet, el presidente Rafael Correa 
diseñó una política económica de corte 
nacionalista. Entre otras medidas, esta
bleció la suspensión de las negociacio
nes con Estados Unidos para la firma de 
un TLC, notificó oficialmente al Gobier
no norteamericano la no renovación del 
convenio de la Base de Manta, expulsó 
al representante del Banco Mundial en 
Ecuador por la suspensión del crédito de 
100 millones de dólares, elevó la parti
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cipación del Estado en las ganancias ex
traordinarias de las empresas petroleras, 
declaró la moratoria de un segmento de 
la deuda externa calificándola de ilegíti
ma e incautó más de doscientas empre
sas de los hermanos Isaías y del grupo 
económico Peñafiel.

La política económica del Go
bierno de la “revolución ciudadana” se 
orientaba a mejorar los servicios socia
les y a fomentar las actividades produc
tivas. Según datos de la CEPAL, el PIB 
creció del 2,0% en el 2007 a 7,2% en 
el 2008, registrando una de las tasas de 
crecimiento más altas de América La
tina. Cuando todo hacía prever que la 
economía entraba en una fase de sos
tenido crecimiento, en Estados Unidos 
estallaba la “burbuja financiera”.

Inicialmente el presidente Co
rrea subestimó los efectos de la crisis 
financiera internacional en la economía 
nacional, pero poco tiempo después se 
vio obligado a reconocer los graves efec
tos que estaba provocando en los ingre
sos del Presupuesto General del Estado.

La crisis financiera mundial ge
neró la drástica caída de los precios del 
petróleo en los mercados internaciona
les. El crudo nacional que se exportaba 
en junio de 2008 a 117 dólares por barril 
bajó a 26 dólares a diciembre del mis
mo año. El petróleo tradicionalmente ha

desempeñado un papel importante en la 
economía nacional: a fines del 2008 re
presentaba el 18,5% del PIB, el 35,5% 
del Presupuesto del Estado y el 63,2% 
del total de las exportaciones.

La drástica reducción de los ingre
sos del Estado obligó al Gobierno nacional 
a realizar sustanciales recortes en los pre
supuestos destinados a educación, salud, 
y en general a gastos sociales, así como a 
reprogramar las inversiones en importantes 
proyectos petroleros, hidroeléctricos y de 
infraestructura que tenía planificado ejecu
tar el Gobierno nacional.

A la caída de los ingresos petro
leros en los mercados internacionales se 
sumaba la significativa reducción de las 
remesas de los inmigrantes que bajaron 
de 2.821 millones de dólares en el 2008 
a 2.494 millones en el 2009, registrando 
una caída de 11,5%.

De igual manera, en los pri
meros meses del 2009 se empezaron 
a registrar significativas caídas de las 
exportaciones de productos primarios 
como flores, cacao, café, camarón que 
contribuyeron a deteriorar el déficit en 
la Balanza Comercial no petrolera que a 
fines del 2009 registró una cifra negati
va de 4.931 millones de dólares.

En el ámbito financiero se re
gistró una sustancial reducción de los
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depósitos y los administradores de la 
banca privada se vieron obligados a 
repatriar sus capitales que tenían en el 
exterior por un monto cercano a los 700 
millones de dólares para cumplir con 
sus obligaciones financieras.

La crítica situación financiera 
de la caja fiscal obligó a las autoridades 
económicas a golpear las puertas de los 
organismos financieros internacionales 
como la CAF, FLAR y BID para conse
guir financiamiento. El Ministro Coor
dinador de la Política Económica, Diego 
Borja, llegó a afirmar que el esquema de 
la dolarización estaba en riesgo.

La crisis financiera internacional 
empezó a deteriorar la economía nacio
nal, lo cual a su vez provocó el aumento 
significativo del desempleo, pasando del 
6,6% en julio del 2008 al 8,6% en mar
zo del 2009. A su vez, el subempleo se 
incrementó de 45,6% en septiembre del
2008 a 49,0% en el mismo mes del 2009. 
Según la CEPAL, en las áreas urbanas, 
el porcentaje de pobreza aumentó del 
39,0% en el 2008 al 40,2% a fines del
2009 y la extrema pobreza del 14 ,2% al 
15,5%, en el mismo periodo.

El Gobierno nacional adoptó 
una serie de medidas de corte desarro- 
llista para atenuar los efectos de la crisis 
financiera, entre otras medidas, prohibió 
la importación de un importante grupo

de bienes suntuarios, elevó los aranceles 
a la importación de determinados artí
culos, estableció cupos para la impor
tación de vehículos y elevó el impuesto 
a la salida de capitales del 0,5% al 1%. 
Adicionalmente, el propio Presidente 
de la República se reunió con represen
tantes de la banca privada y resolvieron 
adoptar medidas para dinamizar las acti
vidades de la construcción y sobre todo 
mantener el esquema de la dolarización.

Las medidas de salvaguardia 
adoptadas por el presidente Correa que 
fueron avalizadas por la Comunidad An
dina de Naciones y la Organización Mun
dial del Comercio (OMC) provocaron la 
reactivación de determinados sectores 
productivos como la industria del calzado, 
artículos de cuero y productos de belleza.

En el escenario internacional, 
Estados Unidos, Alemania y Japón, entre 
otros, empezaron a salir de la crisis, con- 
comitantemente el precio del petróleo en 
los mercados internacionales nuevamen
te empezaron a subir rápidamente, hasta 
ubicarse en agosto del 2009, en alrede
dor de 70 dólares por barril. Los mayo
res recursos que empezaron a ingresar al 
Presupuesto del Estado permitieron, a su 
vez, canalizarlos a importantes proyectos 
productivos y sociales.

La política económica del pre
sidente Correa se orientó a sentar las
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bases para edificar un nuevo modelo de 
desarrollo económico, en sustitución del 
modelo neoliberal que provocó la crisis 
financiera a fines de la década del 90 y la 
emigración de más de un millón y me
dio de ecuatorianos al exterior en busca 
de nuevas oportunidades de trabajo.

En la línea de promover el nue
vo modelo de desarrollo se tiene de
finidos 14 sectores estratégicos de la 
economía y se pretende incentivar su 
desarrollo, entre otros, en energías re
novables, productos farmacéuticos y 
químicos, biotecnología, servicios am
bientales, metalmecánica, software y 
hardware, plásticos y caucho sintético y 
vehículos y automotores.

La ejecución de la política eco
nómica determinó una mayor interven
ción del Estado en la economía, a través 
de significativas inversiones en la re
construcción del sistema vial, un hecho 
sin precedentes en el país; en el sector 
de generación de energía hidroeléctrica 
como la represa Mazar; y en la repoten
ciación de la refinería de Esmeraldas y en 
el proyecto de la refinería del Pacífico.

Con el propósito de fomentar 
las actividades productivas, por medio 
de las instituciones financieras públicas, 
Banco Nacional de Fomento y Corpo
ración Financiera Nacional, se entregó 
líneas de crédito a los sectores agrícola 
e industrial en condiciones ventajosas,

particularmente a medianos y pequeños 
productores. El Gobierno nacional ele
vó el monto del Bono de la Vivienda y 
promovió líneas de crédito, vía Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, para facili
tar la adquisición de vivienda especial
mente para los sectores de ingresos me
dios y bajos de la población.

El Gobierno nacional destinó 
ingentes recursos a la educación y salud 
y, a través la Ley Orgánica de la Educa
ción Superior, se estableció la gratuidad 
de la educación hasta el tercer nivel. En 
un trabajo coordinado entre Superinten
dencia de Bancos y el Banco Central del 
Ecuador, se logró bajar los costos que 
cobraba el sistema financiero privado a 
cuenta ahorristas y cuenta corrientistas. 
Hoy en día, el Estado, tiene un mayor 
control y supervisión de las institucio
nes financieras.

Sin embargo, el Gobierno na
cional registra importantes pasivos con 
relación a los contenidos de los planes 
de desarrollo. En los últimos años, ni la 
Agencia de Garantía de Depósitos ni la 
Superintendencia de Bancos, pudieron 
cobrar más de 1.200 millones de dóla
res a los deudores y ex accionistas de la 
banca cerrada.

A octubre del 2010, el saldo de 
la Balanza Comercial registró un déficit 
de 1.213 millones de dólares, que com
parado con el mismo periodo de 2009,
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representó un crecimiento de 337,7%. 
La Balanza Comercial no petrolera, 
en igual periodo, registró un déficit de 
3.961 millones de dólares.

El nivel de desempleo y subem
pleo se mantienen en niveles relativa
mente altos. A septiembre del 2010, el 
desempleo alcanzó 7,4% de la pobla
ción en edad de trabajar y la tasa de su
bocupación fue de 49,6%. Si bien se ha 
reducido el índice de pobreza, medida 
por ingresos, del 37,6% en diciembre 
del 2006 a 33,0% a junio del 2010, se 
mantienen en niveles significativamente 
altos. A la misma fecha, la pobreza urba
na era de 22,9%, mientras que la pobre
za rural alcanzaba el 52,8%.

Algunos analistas que represen
tan los intereses de grupos económicos o 
partidos tradicionales han criticado siste
máticamente que las políticas económi
cas ejecutadas por la administración del 
presidente Correa nos está llevando a la 
estatización de la economía al estilo de 
Cuba o Venezuela y otros analistas radi
cales de izquierda, en cambio, sostienen 
que las políticas representan una conti
nuidad de las que promovían los organis
mos financieros internacionales o de las 
empresas multinacionales.

La historia en América Latina 
demuestra que los fundamentalistas del 
“libre mercado” han utilizado todos los

recursos a su alcance para imponer go
biernos afines a sus políticas, e incluso 
derrocaron gobiernos democráticos y los 
reemplazaron por regímenes dictatoria
les, los cuales a su vez provocaron deten
ciones masivas, desapariciones y críme
nes de lesa humanidad. El derrocamiento 
del gobierno liberal de Manuel Zelaya y 
el establecimiento de la dictadura presi
dida por Roberto Micheletti en Honduras 
devela que los fundamentalistas del neo- 
liberalismo se siguen oponiendo a cual
quier intento de cambio.

El 30 de septiembre del 2010 se 
produjo la sublevación del personal de 
tropa de la Policía Nacional, de ciertos 
grupos de la Fuerza Aérea y del Ejército 
que reclamaban porque en la Ley del Ser
vicio Público se eliminaba algunos bene
ficios como el de las condecoraciones. 
El presidente Correa fue al Regimiento 
Quito para tratar de explicar el contenido 
de la Ley, pero fue vejado y agredido de 
palabra y obra por miembros de la tropa 
y tuvo que refugiarse en el Hospital de 
la Policía, donde permaneció retenido. 
En horas de la noche, el Presidente fue li
berado mediante una operación conjunta 
de fuerzas especiales del Ejército y de la 
Policía, operativo que dejó un saldo de 6 
personas muertas entre civiles y militares 
y decenas de heridos.

La historia económica revela 
que tanto las políticas neoliberales como 
las políticas del llamado “socialismo
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real” fracasaron. La República Popular 
China tuvo que establecer un sui géneris 
modelo de desarrollo llamado “socialis
mo de mercado”, donde el Estado y el 
sector privado tanto nacional como in
ternacional se complementan para desa
rrollar las actividades productivas. Las 
actividades de investigación y desarro
llo que se realizan en las universidades 
en coordinación con el sector privado y 
el Estado han jugado un rol clave en el 
desarrollo de la economía, lo que le ha 
permitido registrar tasas de crecimiento 
de 10% como promedio anual en los úl
timos 30 años y ubicarse como la segun
da mayor economía del mundo.

En teoría, las estrategias, las po
líticas y los objetivos que se orientan a 
desarrollar un nuevo modelo económico 
están adecuadamente planteados. Sin 
embargo, existen algunas debilidades 
en su ejecución, entre otras, continua 
vigente la burocracia, que desempeñó 
altos cargos en la época de la “larga 
noche neoliberal” , y que obstaculiza 
cualquier proceso de cambio y ciertos 
sectores empresariales no han realizado 
las inversiones que se esperaban, como 
en el caso del sector petrolero privado, 
que provocó una significativa caída de 
la producción.

Según datos de la CEPAL, 
“Panorama Social de América Latina 
2010” , Ecuador logró reducir la pobre
za del 49,0% en el año 2002 al 39,0%

en el 2008, pero se ubicó en el 40,2% 
en el 2009. A su vez, la indigencia bajó 
del 19,4% al 14,2% y luego subió al 
15,5% en los mismos años, el leve re
punte de la pobreza e indigencia en el 
último año se debió a la caída de los 
precios del petróleo en los mercados 
internacionales, derivado a su vez de la 
crisis financiera internacional.

El PIB de Ecuador, entre el 
2000 y el 2009, en valores corrientes, 
registró la mayor tasa de crecimien
to entre los países de América Latina, 
226,48%; luego se ubicó Venezuela con 
una tasa de 177,76%; a continuación 
Trinidad y Tobago con 159,07%, segui
do de Colombia con 147,63% y Perú 
con 144,40%. Por el contrario, en igual 
periodo, Argentina registró la menor 
tasa de crecimiento con 8,57% y Méxi
co con una tasa de 36,96%.

En el año 2000, el PIB de Ecua
dor fue de 15.934 millones de dólares 
corrientes, monto menor que la pro
ducción de bienes y servicios de Cos
ta Rica (15.946 millones), Guatemala 
(17.196 millones), República Dominica
na (23.655 millones) y Uruguay (20.829 
millones). En cambio, a fines del 2009, 
el PIB de Ecuador fue de 52.022 millo
nes de dólares, monto que superó a la 
producción de bienes y servicios de estos 
países. El mayor crecimiento económico 
de Ecuador se podría atribuir a los altos 
precios del petróleo, que desempeña un
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papel fundamental en la economía na
cional, y al controvertido esquema de la 
dolarización.

De consolidarse el nuevo mode
lo económico, de ejecutarse una adecua
da política de investigación y desarrollo e 
iiicorporar activamente al sector privado

tanto nacional como extranjero en alcan
zar los objetivos nacionales establecidos 
en los planes de desarrollo, así como ins
titucionalizar la meritocracia en la admi
nistración pública, el Ecuador, a mediano 
plazo, podría ubicarse entre los países de 
mayor desarrollo de América Latina.

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(En millones de dólares corrientes)

PAIS ES 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 0 9

(a)

T A S A  D E  

C R E C I M I  E b í T O  

2 0 0 0  2 0 0 9

A r g e n t i n a 2 8 4  3 4 6 102 0 4 2 153.1 2 9 2 1 4 . 2 6 7 3 2 8 . 4 6 9 3 0 8 . 7 4 0 8.57

Bol  ¡vía 8 . 3 9 8 7 . 9 0 5 8 . 7 7 3 1 1 .45 2 1 6 . 6 7 4 17 3 4 0 1 0 6 .4 7

Brasil 6 4 4 . 4 7 6 5 0 5 . 9 6 0 6 6 3 . 7 3 3 1 0 8 9 . 3 9 8 1 6 3 8 . 6 3 6 1 ' 5 7 4  0 3 4 14 4,2 3

C h i l e 7 5  4 9 5 6 7 .S 3 2 9 5 . 6 7 8 1 4 6  771 1 7 0 . 8 5 0 16 3 3 0 5 1 16.31

C o l o m b i a 9 4  0 5  3 9 3 . 0 1 6 1 1 3 . 7 7 4 1 6 2 . 3 4 7 2 4 2 . 4 0 0 2 3 2 . 9 1 0 1 4 7 , 6 3

C a s t a  Rica 1 5 .9 4 6 1 6 .8 4 4 1 8 .5 9 6 2 2 . 5 2 6 2 9  8 4 8 2 9  3 0 3 8 3 , 7 6

C u b a 3 0 .5 6 5 33 .59 1 3 8  2 0 3 5 2  7 4 3 6 0 . 8 0 6 6 2 . 2 7 9 1 0 3 , 7S

E c u a d o r 1 5 .9 3 4 2 4 .8 9 9 3 2 .6 4 2 4 1 . 7 6 3 5 4  2 0 9 5 2 . 0 2 2 2 2 6 . 4 8

El S a l v a d o r 1 3 .1 3 4 1 4 .3 0 7 1 5 . 7 9 8 1 8 . 6 5 4 2 2 . 1 0 7 21 .10 1 6 0 .6 5

G u a t e m a l a 1 7 .1 9 6 2 0 . 7 7 7 2 3 .9 6 5 30 .23 1 39.1 3 9 3 7 .3 2 2 1 17,03

H a i t í 3 .6 6 5 3.21 5 3 6 6 0 4.961 6 . 4 0 8 6.51 1 7 7 ,6 5

H o n d u r a s 7 . 1 8 7 7 . 8 6 0 8.871 10 9 1 8 1 3 . 9 6 9 1 4 .3 1 8 9 9 .2 2

J a m a i c a 8 . 9 4 9 9 6 7 7 1 0 .1 3 5 1 1 .989 1 3 9 9 5 1 2 .3 1 3 3 7 ,5 9

M é x i c o 6 3 6 . 7 3 1 7 1 1 . 1 0 3 7 5 8 . 2 2 2 9 4 5 . 6 5 1 1 . 0 8 6 . 4 4 4 8 7 2 . 0 8 7 3 6 , 9 6

N i c a r a g u a 3 . 9 3 8 4 . 0 2 6 4 . 4 6 5 5 . 2 9 4 6 2 4 8 6.1 4 9 5 6 ,1 4

P a n a m á 1 1 .621 1 2 .2 7 2 14.1 79 1 7 .1 3 7 2 3 . 1 8 4 24 .31 5 1 0 9 . 2 3

P a r a g u a y 7.0 9 5 5 . 0 9 2 6 . 9 5 0 9 . 2 7 S 1 6 .8 7 3 1 4 .2 4 0 1 0 0 ,7 0

Pe rú 5 3 .3 3 6 5 6 .7 7 5 6 9  701 9 2  3 1 9 1 29.1 07 1 3 0 . 3 5 5 1 4 4 . 4 0

R e p ú b l i c a

D o m i n i c a n a 23  6 5 5 24 .91 3 2 1 .5 8 2 3 5 .6 6 0 4 5  5 2 3 4 6 . 5 9 8 9 6 ,9 9

T r i n i d a d  y  

T o b a g o 8 . 1 5 4 9 . 0 0 8 1 3 . 28 0 1 9 .3 4 5 2 5  9 6 8 2 1 .1 2 5 1 5 9 .0 7

U r u g u a y 2 0 . 8 2 9 12.731 13 7 0 6 2 0 . 0 2 3 3 1 . 1 7 8 3 1 5 1 1 5 1 ,2 8

V e n e z u e l a 1 1 7 . 1 4 8 9 2  8 9 0 1 1 2 .4 5 2 1 8 4  5 0 9 3 0 5 . 2 9 6 3 2 5  3 9 9 1 7 7 ,7 6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y ei Caribe, CEPAL, sobre la base de 
cifras oficiales.
(a) Cifras preliminares 
Elaboración: IIE-UC



TERRITORIOS Y REALIDADES  
CONTEXTO ESPECÍFICAS:

RIESGO Y VULNERABILIDAD

Jorge Granda Aguilar *

RESUMEN

El trabajo que sigue a continua
ción profundiza una perspectiva para 
identificar la presencia de realidades 
contexto-específicas en territorios cuyas 
particularidades emergen con base a con
siderar mediciones de riesgo y vulnera
bilidad. Junto a las especificidades sobre 
condiciones de vida, de ingresos y de di
námica laboral, la dimensión de riesgo y 
vulnerabilidad constituiría un elemento 
fundamental para caracterizar el estado 
del bienestar en los territorios.

Se propone dos tipos de inter
vención muy relacionadas entre sí, cuya 
sinergia podría contribuir a la promo
ción de desarrollo humano enfatizando

esas particularidades contexto especifi
cas. Un aspecto fundamental es que los 
programas propuestos podrían tener re
sultados verificables si ellos se diseñan 
con efectos de escalamiento progresivo.

I TERRITORIOS Y REALIDADES 
CONTEXTO ESPECÍFICAS: 
RIESGO Y VULNERABILIDAD

La mayoría de mediciones so
bre bienestar, pobreza y desigualdad 
se realizan en entornos que excluyen el 
riesgo y vulnerabilidad, no obstante, di
fícilmente se podría dejar de reconocer 
un conjunto de implicaciones subyacen
tes que ciertamente inciden en la tra
yectoria del bienestar de los hogares.

* Economista, profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Central del Ecuador
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Aunque en algunas realidades 
este tópico puede resultar una preocu-
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pación menor, en otras, sobre todo en 
determinados contextos socio-econó
micos, definitivamente no lo es. Par
ticularmente en los territorios rurales, 
fuertemente dependientes de la activi
dad agrícola, los patrones cíclicos de 
exposición podrían resultar fundamen
tales. Junto a la desigualdad y pobreza, 
por tanto, el riesgo estaría en la base del 
fenómeno de vulnerabilidad.

Una aproximación a esas di
mensiones, que suelen comportar un 
carácter más bien inter-temporal sobre 
el estado del bienestar, acarrea sin duda 
alguna claras implicaciones de políti
ca. Sobre esa base se puede distinguir 
fenómenos transitorios de aquellos que 
concurren con un carácter más de tipo 
permanente. Así, el promover la gene
ración y acumulación de activos físicos 
y humanos entre los hogares pobres ó 
mejorar los retornos de esos activos re
sultaría más relevante en una estrategia 
diseñada para la reducción de situacio
nes de pobreza crónica, cuyos efectos 
invocan más el largo plazo y ciertos de
terminantes de carácter persistente.

En cambio, el diseño de progra
mas de aseguramiento y de estabiliza
ción de ingresos podrían ser los compo
nentes cruciales dentro de una estrategia 
dirigida a mitigar los riesgos cíclicos 
que enfrentan los hogares y que poten
cian la situación de pobreza transitoria.

En general, la vulnerabilidad 
puede ser modelizada como una medi
da de bienestar para capturar los costos 
sociales de la desigualdad y el riesgo. 
Esa perspectiva emerge desde el re
conocimiento explícito que el bienes
tar de los hogares no solo depende de 
su ingreso o consumo promedio sino, 
entre otros factores, de los riesgos que 
enfrentan, particularmente, los hogares 
de menores recursos.

Priorizando como base de infor
mación la utilidad del hogar y por tan
to un enfoque utilitarista, Ligón (2008, 
137) construye una aproximación empí
rica de vulnerabilidad para el Ecuador 
estimando no solo la media condicional 
del consumo sino también su distribu
ción a partir de funciones no lineales de 
consumo de los hogares, a tono precisa
mente con la medición de las pérdidas 
de bienestar de los mismos asociadas en 
este caso con las variaciones de sus ni
veles de utilidad *.

Los enfoques menos convencio
nales, como el de funcionamientos y ca
pacidades de Amartya Sen, invocan bases 
de información alternativas que con fre
cuencia empero no están disponibles para 
la investigación empírica. No obstante, 
desde estas perspectivas más integrales,

* Ligón Etahn (2008) Vulnerabilidad en Ecuador: Me
diciones de riesgo basadas en desigualdad.
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la dimensión utilidad solo proporcionaría 
una imagen “acotada” del bienestar y no 
necesariamente toda la historia cognitiva 
que ésta entraña, e incluso podría incluir 
ciertas dimensiones cualitativas, no nece
sariamente cuantificables.

Los resultados del estudio de 
Ligón documentan fuertes fluctuaciones 
de crecimiento entre 1995 y 2006 como 
podrá advertirse inmediatamente. Esa 
evolución de las tasas de crecimiento 
del consumo mostraría la dramática ci- 
clicidad de la economía ecuatoriana en

términos de la trayectoria del bienestar 
durante ese período. Seguir las cifras 
por debajo de la diagonal de la tabla 
siguiente. Efectivamente, el crecimien
to real entre 1995-98 fue en promedio 
de un 15.3 %, empero, la llegada de la 
crisis significo una caída de 37.9% al 
año, entre 1998 y 1999. En cambio, la 
historia para el periodo 1999 y 2006 co
rresponde a una de recuperación estable 
y de crecimiento. Entre 1999 y 2006 el 
gasto en promedio crece a un 7.1% por 
año, lo que representa en el 2006 un 
48% por encima de los gastos de 1995.

CONSUMO QUINCENAL PER CÁPITA: CRECIMIENTO Y VARIANZA

A ñ o 1995 1998 1999 2 0 0 6

1995 - 0.067 0.116 0.119

1998 0.153 - 0.05 0.053

1999 -0.226 -0.379 - 0.03

2006 0.48 0.327 0.0706 -

Las cifras presentadas por debajo de la diagonal muestran las estimaciones de las tasas de crecimiento 
u , mientras que los números por arriba de la diagonal representan las varianzas. Para las tasas de creci
miento los títulos de las columnas indican el año base t, mientras que los títulos de las filas indican el 
año final. Alternativamente en el caso de las estimaciones de varianza, los títulos de las filas indican el 
año base mientras que los títulos de las columnas representan el año final.
Fuente: Ligón Ethan, 2007, “Vulnerabilidad en Ecuador”

Junto a los patrones de creci
miento, la investigación enfatiza las 
fuentes de riesgo que enfrentan los 
hogares urbanos y rurales que según

lo previamente expuesto resultan fun
damentales. Particularmente, destaca 
el alto riesgo geográfico a que estarían 
sometidos los hogares rurales, presumi-
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blemente debido a la importancia que 
tiene la actividad agrícola entre muchas 
de estas unidades familiares y la rele

vancia de los choques espaciales sobre 
la producción agrícola.

ANÁLISIS DE RIESGO

Variables Riesgo

Riesgo

Regional

Riesgo

Cantonal

Riesgo

Parroquial

D escom p osic ión 0.128 *** 0 .069 *** -0 .026 *** 0 .020 ***

(0.002) (0.003) (0.005) (0.005)

Urbana 0.088 *** 0 .017 *** -0 .053 *** -0 .030 ***

(0.00.1) (0.004) (0.007) (0.006)

Rural 0 .130 *** 0 .0 8 1 *** 0 .0 1 *** 0 .068 ***

(0.002) (0.005) (0.010) (0.008)

Ind ígena 0.256 *** 0 .298 *** 0 .0 6 4 *** 0 .140 ***

(0.003) (0.010) (0.019) (0.016)

Fuente: Ligón Ethan, 2007, “Vulnerabilidad en Ecuador”

La anterior tabla desagrega el 
riesgo que enfrentan diferentes grupos 
a nivel de las tres regiones del país y los 
riesgos experimentados a nivel de can
tón o parroquia2. En conjunto, el riesgo

2Ligon (2007). La desagregación no suma el riesgo to
tal debido a que existe un elemento residual que no está 
incluido en estas desagregaciones.

regional, es decir, a través de las regio
nes, que reflejan choques a nivel de re
gión, sería responsable por un costo en 
términos de bienestar de 6.9%, exacta
mente casi la mitad del total de riesgo, 
lo cual sugiere un alto grado de segrega
ción entre las economías de la Sierra, la 
Amazonia y la Costa.
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Condicionado al riesgo regional, 
el riesgo promedio cantonal sería nega
tivo, lo que indica según la teoría una 
correlación negativa con las otras fuen
tes de choques, de manera tal que esta 
situación proveería, en cambio, cierto 
tipo de aseguramiento a los hogares. El 
riesgo a nivel de parroquia añade algo al 
total, y representa un costo adicional de 
2% en promedio.

Pese a que el riesgo total rural 
es mayor que el urbano, el riesgo rural 
podría ser explicado casi totalmente 
por los efectos de choques espaciales 
a nivel regional, cantonal o parroquial, 
el riesgo idiosincrático restante es más 
bien negativo, una consecuencia de la 
correlación negativa entre este género 
de choques y los tipos de riesgos más 
sistemáticos. Esta situación contrasta 
con la lógica predominantemente idio- 
sincrática del riesgo urbano. A pesar que 
existe un componente positivo y signifi
cativo de riesgo regional, el riesgo total 
asociado con choques espaciales -aque
llos relacionados con riesgos regionales, 
cantonales o parroquiales- en conjunto 
está negativamente correlacionado con 
los choques idiosincráticos; si estos úl
timos no estuvieran en parte asegurados

contra choques regionales a los gastos, 
resultarían por tanto en niveles de ries
go mucho mayores, iguales a 15.5% (Li
gón, 2007).

Consiguientemente la alta ex
posición a estos niveles de riesgo par
ticularmente de los hogares rurales e 
indígenas se une a la situación de des
igualdad y pobreza en las que también 
se debaten3.

En un intento por documentar 
esto último la tabla que sigue indica cómo 
las diferentes fuentes de riesgo afectan a 
los diferentes quintiles de gasto (según 
data de 1995). El quintil más pobre como 
se ve enfrenta un nivel de riesgo mayor 
en todas las categorías analizadas. Según 
este enfoque este quintil estaría dispues
to a sacrificar el 24.7 % de su consumo 
esperado para eliminar el riesgo regional. 
A su vez, es el único que resulta afecta
do por el riesgo cantonal -para los otros 
quintiles la variación cantonal está nega
tivamente correlacionada con las otras 
fuentes de riesgo, por tanto, el cantón al 
parecer funcionaría como una forma de 
seguro-. Adicionalmente este quintil es 
el único en que el riesgo parroquial resul
ta significativo.

3Ibíd.
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ANÁLISIS DE RIESGO

Variables Riesgo

Riesgo

Regional

Riesgo

Cantonal

Riesgo

Parroquial

D escom p osic ión 0.128 *** 0 .069 *** -0 .0 2 6 *** 0 .0 2 0 ***

(0.002) (0.003) (0.005) (0.005)

Quintil 1 0 .297 *** 0 .2 4 7 *** 0 .0 2 9 ** * 0 .1 2 9 ** *

(0.002) (0.007) (0.012) (0.010)

Quintil 2 0 .152 *** 0 .051 *** -0 .0 6 4 *** 0.009

(0.002) (0.006) (0.012) (0.010)

Quintil 3 0 .102 *** 0 .0 3 0 *** -0 .0 4 0 *** -0.02

(0.002) (0.006) (0.012) (0.010)

Quintil 4 0 .068 *** 0 .0 1 8 *** -0 .028 ** -0.013

(0.002) (0.006) (0.012) (0.010)

Quintil 5 0 .034 *** 0 .014 ** -0 .021* -0.014

(0.002) (0.006) (0.012) (0.010)

Fuente: Ligón Ethan, 2007, “Vulnerabilidad en Ecuador”

II MICRO-SEGUROS 
Y MICRO-CRÉDITOS

Existen dos tipos de interven
ción muy relacionadas entre sí para pro- 
mocionar desarrollo humano en territo
rios, especialmente en territorios rurales, 
cuyos habitantes enfrentan un “campo 
de juego desnivelado” donde el riesgo 
y vulnerabilidad, tal como documenta

el estudio sobre vulnerabilidad de Ligón 
potencian una suerte de convergencia ha
cia trampas de desigualdad y pobreza de 
las cuales, en ausencia de política públi
ca, resulta improbable escapar4.

Un aspecto fundamental a consi
derar es que los programas que se diseñen

4 Ibíd.
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para ese propósito podrían tener resulta- dad de provocar efectos acumulativos que
dos verificables si ellos están en capaci- implican escalamientos progresivos.

TIMENG Y EFECTOS DE INTERVENCIONES INTEGRADAS 
CON UN GRAN ESCALAMIENTO

Trampas de Ingresos Program as 

(m asivos)

Efectos 

Corto Plazo

Efectos 

Largo P lazo

Bajo cobertura  

crediticia

M ic ro -créd ito Em pleo

M ejora  d e  In g re so s

Vu lnerab ilidad  & 

R ie sgo

M ic ro -se gu ro Suav izac ión  In g re so

A lto s co sto s  de 

transacción

C a m in o s  e 

infraestructura rural

Reducc ión  d e  costos 

transporte

Baja cobertura 

E & S

Inc rem en to  G asto 

Socia l

M e jo ram ien to  de  

cobertura

Baja ca lidad  servicios C a lid ad  G asto  Público Capac id ades

Muchos de los territorios rura
les, dependen casi exclusivamente de 
las actividades agrícolas como fuente de 
sustentación. Las fluctuaciones cíclicas 
de tipo climático, a veces extremas -fe
nómenos del Niño, Niña, etc -  afectan 
persistentemente la sostenibilidad de 
ingresos de esos hogares, situación que 
configura verdaderas trampas de pobre
za respecto de las cuales, especialmente, 
las personas pobres carecen de los me
dios apropiados para escapar.

induce comportamientos hacia activida
des económicas de bajo-riesgo que suelen 
simultáneamente comportar bajos-retor
nos, lo que en conjunto implica procesos 
generalizados de pérdida de oportunida
des, aunados a la persistencia de la situa
ción de privación. La agencia individual 
o grupal, a su vez, suele ser fragmentada 
y poco consistente frente a choques que 
conllevan este tipo de riesgos sistémicos.

Para estabilizar los ingresos de 
los productores rurales se requiere del 
rol concurrente de ciertas instituciones

Junto a estos impactos directos, el 
efecto del riesgo climático reside en que
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sociales que incorporan mecanismos de 
aseguramiento y financiación. Sin capa
cidades para mitigar el impacto de esos 
eventos y, por tanto, con una agencia más 
limitada para enfrentarlos, las oportu
nidades para el crecimiento e inversión 
disminuyen. Las formas con las que 
los hogares rurales enfrentan esos even
tos agravan la situación ya que incluyen 
ajustes sobre su nivel de gasto de consu
mo, el incremento de la inasistencia de 
los niños en edad escolar, venta deses
perada de activos, reducción de ingesta 
nutricional, migración, delincuencia.

En ausencia de mecanismos de 
aseguramiento, la presencia de riesgos 
climáticos restringe severamente la via
bilidad y accesibilidad a servicios finan
cieros. No sólo el nivel de exposición a 
los riesgos sistémicos sino la insuficien
cia de activos penalizan a esos agentes 
en la calidad de clientes de alto riesgo 
lo cual deteriora sus oportunidades eco
nómicas, afianzándose la privación e in
equidad de modo persistente5.

Existe un conjunto de factores 
que dificultan la provisión de servicios 
de aseguramiento dirigidos a hogares 
rurales, y cuyo tratamiento y superación

^La literatura de desarrollo enfatiza la ausencia de ser
vicios financieros formales como uno de los principa
les factores que empujan a la gente hacia la pobreza y 
ralentizan el crecimiento económico en el sector rural.

constituyen en realidad los verdaderos 
desafíos para la construcción de estra
tegias de desarrollo diferentes. Muchos 
de ellos se asocian con: i. la presencia 
de riesgo correlacionado lo cual genera 
pérdidas financieras masivas, ii. costo
sos sistemas de control del riesgo moral 
y de selección adversa, y iii. altos costos 
en la prestación de servicios a unidades 
que operan a pequeña escala.

Pero también la ausencia de ins
tituciones sociales de aseguramiento se 
relaciona con la falta y/o limitada expe
riencia en la gestión de instrumentos de 
micro aseguramiento en varios países, 
que se expresan a través de sectores fi
nancieros y de seguros embrionarios, 
junto a beneficiarios potenciales no fami
liarizados con ese tipo de transferencias 
de riesgo formales. En algunos casos, los 
altos costos de implantación y arranque, 
y estructuras institucionales incipientes 
-entorno regulatorio y legal, falta de in
serción en los mercados internacionales 
de re-aseguros-, entre otros, operan en 
dicho sentido.

MICRO-SEGUROS,
NUEVOS INSTRUMENTOS PARA 
PROMOVER DESARROLLO HUMANO

La introducción de nuevos ins
trumentos volcados al aseguramiento 
del riesgo agrícola con base a una esti
mación de pérdida medida por un índice
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o proxy de pérdida6 podrían minimizar 
los defectos convencionales en ese tipo 
de operaciones. El marcador de asegura
miento se define a través de un umbral 
y un límite según los cuales se establece 
un rango de valores respecto de los que 
se efectúan los pagos indemnizatorios. 
El umbral marca el punto en el que los 
pagos empiezan; una vez que el umbral 
es alcanzado los pagos crecen incremen- 
talmente a medida que el valor del índice 
se aproxima a su límite.

Un contrato de seguro basado 
en un índice diseñado para transferir 
riesgo de sequía por ejemplo empeza
ría a realizar pagos indemnizatorios si 
los niveles de precipitación, medidos 
en una estación climática, se ubican por 
debajo de un umbral previamente con
venido en un período de tiempo defini
do, digamos un mes o una estación. Los 
pagos indemnizatorios se incrementaran 
proporcionalmente por cada milímetro 
de precipitación situados por debajo del 
umbral hasta que el límite acordado se 
alcance. El máximo de indemnización

*Los marcadores pueden también construirse por esta
dísticas agregadas como rendimientos de área.

se pagaría cuando la precipitación se 
ubique menos o igual a dicho límite7.

El esquema siguiente, muestra 
una estructura de pagos para un contra
to de seguro hipotético, tipo marcador 
contra sequía. El índice se basa en los 
niveles de precipitación junto a la defi
nición de un promedio bajo el cual se 
generan los pagos. La ilustración asume 
el monto USD 50.000, 00 como suma 
máxima de cobertura de aseguramiento. 
En el esquema, el umbral para los pagos 
empieza desde un nivel de 100 mm de 
precipitación y su límite se establece en 
50 mm. Cuando las precipitaciones están 
por debajo de ese umbral se producen los 
pagos indemnizatorios con incrementos 
iguales según el déficit de precipitación 
verificado hasta llegar a su punto límite 
de 50 mm. Si el nivel de precipitaciones 
se ubica por debajo del nivel límite, la 
cobertura máxima entrará en vigor. En el 
otro extremo si el nivel de precipitación 
no llega al umbral, 100 mm, no existe 
pago indemnizatorio alguno.

7La tasa de pago de un contrato de seguro de este tipo 
es la misma para cada titular que ostente el mismo con
trato independientemente de las pérdidas reales de cada 
interviniente asegurado. El monto de pago indemniza- 
torio recibido dependerá del valor de seguro adquiri
do. Este pago se calcula multiplicando la tasa de pago 
calculada por la cantidad de pasivo (liability) que el 
asegurado disponga.
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Sus ventajas se relacionan con 
el hecho de que explícita mediciones fá
cilmente verificables, minimizándose el 
problema del riesgo moral, dado que el 
comportamiento del titular no incide en 
la conducta que refleja el indicador (um
bral y límite). De igual manera, contri
buye a minimizar la selección adversa, 
dado que tanto compradores como ven
dedores tienen igual conocimiento sobre 
la probabilidad de que el evento climáti
co libere pagos indemnizatorios8.

^Igualmente importante es que existe pérdida por ajus
te de costos. La cantidad de pérdida se puede estimar 
utilizando el valor de cobertura y nivel del índice y los 
beneficios pueden ser depositados directamente en la 
cuenta del titular.

Los rasgos novedosos de este 
tipo de aseguramiento frente a los se
guros tradicionales agrícolas reside en: 
i. se orienta a riesgos climáticos corre
lacionados, ii. presencia de alta vulne
rabilidad a riesgos climáticos, ii!. alto 
porcentaje de la población dependiente 
de la agricultura, iv. alto porcentaje de 
predios agrícolas no irrigados, v. el cli
ma severo afecta a ingresos no-agrícolas 
y otros servicios rurales como transpor
te, e infraestructura.

Así mismo, por su carácter de 
fácil administración -contratos están
dar, sin ajustes por pérdidas individua
les- contribuye a mejorar el desempeño 
del sector de micro-seguros reduciendo

52



REVISTA ECONOMÍA 101 - JULIO 2011

sus altos costos de gestión y administra
ción, incluyendo los costos de monito- 
reo y aquellos que derivan del mecanis
mo por pérdidas individualizadas.

Por la propia naturaleza su viabi
lidad en una gran medida estará determi
nada por una adecuada “inserción” en la 
cadena de oferta de servicios de asegura
miento. Estos instrumentos deben estruc
turarse de manera diferente respecto de los 
productos tradicionales de transferencias 
no correlacionadas, como los accidentes 
de tránsito, muerte, incapacidad.

Los riesgos correlacionados de
bido a clima extremo u otros desastres 
naturales, requiere que las instituciones 
de aseguramiento deben estar en condi
ciones de diversificar suficientemente 
ese riesgo o transferir la exposición de 
riesgo hacia una “cadena” en capaci
dad de diversificar como sería el caso de 
una compañía global de reaseguros a fin 
de garantizar el financiamiento adecua
do para el evento de grandes pérdidas 
potenciales que resultan del carácter de 
los riesgos correlacionados.

ESCALAMIENTO DEL 
MICRO-CRÉDITO: UN 
DESAFÍO FUNDAMENTAL

El micro-financiamiento por su 
parte juega un rol significativo para la 
reducción de la vulnerabilidad que en

frentan frecuentemente los hogares. Los 
canales para la reducción de la vulnera
bilidad se asocian con la suavización del 
consumo e ingreso así como a la genera
ción y acumulación de activos.

La estabilización del consumo 
remite, a su vez, y existe fuerte eviden
cia en ese sentido9, a la suavización de 
ingresos, que emerge por la reducción 
significativa de la volatilidad de la ofer
ta laboral que experimentan los adhe- 
rentes a los programas de microcrédito. 
En esencia, el resultado de los estudios 
pertinentes sugieren que los participan
tes de dichos programas no se benefician 
tanto en términos de niveles de consumo 
más altos, sino del beneficio que entraña 
la reducción de riesgo10.

La generación y acumulación 
de activos por su lado podría resultar

^Morduch J (1998) “Does Microfinance readly help de 
poor: New evidence from flagship Programs in Ban- 
gladesh” Demuestra que la variabilidad del consumo 
es un 47 % más baja para los elegibles -el caso de los 
hogares Grameen-, comparado con el desempeño de 
los grupos de control

10Aunque sigue siendo controversia! el impacto real 
del microcrédito sobre la pobreza, otros estudios, de
terminan que la contribución neta del microcrédito 
sobre la pobreza moderada para los no participantes 
constituye una pequeña porción de 1.1 % entre 1991/92 
y 1998/99, comparado con la reducción de 8.5% para 
los prestatarios en los mismos territorios; el impacto 
sobre la extrema pobreza sería más grande: 4.8% para 
los no prestatarios y 18.2 % para los prestatarios en un 
período de siete años, Khandker (2003).
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crucial para la reducción de la vulnera
bilidad asociada a la vida rural que im
plica por sí mismo, una multiplicidad de 
riesgos de varios tipos11.

Para su desarrollo es clave la 
creación de condiciones en las cuales 
una amplia de red de instituciones de 
microñnanciamiento debidamente ge- 
renciadas se convierten, primero, en 
receptoras de ciertas inversiones estra
tégicas que gestionan agencias donan
tes12 y luego, para que a través de esa 
vasta red se canalicen productos de 
carácter financiero simples, fácilmente 
replicables hacia una audiencia social 
amplia, frecuentemente privada de fi- 
nanciamiento.

Se trata de producir un efecto de 
escalamiento progresivo en el acceso a 
la financiación de personas y pequeños 
emprendedores. La participación pública 
puede jugar un rol clave en la fase ini

11Choudhury S.H. (2003) “Financing the poor: ASA 
experience” Daily Star March 13th Dhaka. Los hallaz
gos de una evaluación de impacto realizada en el 2003 
entre los prestatarios de ASA, sugieren que el valor 
promedio de los activos ñsicos se incrementa por 127% 
en las áreas rurales y que crece en casi 150% en áreas 
urbanas dentro de un período de 5 años

^Recursos externos juegan una parte importante en el 
proceso de implantación del sector de microfinanzas, 
en el crecimiento subsecuente de cobertura y fortale
cimiento institucional. Al mismo tiempo, las institu
ciones más grandes de microcrédito han tenido éxito

cial, a través de un conjunto de iniciati
vas como asegurar estabilidad, formular 
una estructura regulatoria simple y desa
rrollando una red de comunicación que 
permita la reducción considerable de los 
costos de transacción.

Un entorno “amigable” para la 
micro financiación se traduce en el man
tenimiento de condiciones macroeco- 
nómicas estables, incluyendo tasas de 
interés e inflación a niveles razonables. 
En muchos países, la falta de estabilidad 
macro restringe seriamente la expansión 
del sector. La regulación y control pú
blico también es crucial para crear un 
entorno favorable para su expansión. Se 
trata de generar un balance entre la pro
tección de los intereses de los pequeños 
depositantes en las instituciones de mi
crofinanzas que receptan el ahorro, sin 
llegar empero, a esquemas excesivos de 
regulación que le reste flexibilidad a la 
performance del sector.

en “administrar” a los donantes. ONGs como Funda
ción Ford Oxfam, y Fundación Aga Khan jugaron un 
rol importante en las etapas iniciales del sector ONG- 
IMF -instituciones de micro-finanzas-. La expansión 
subsecuente y la etapa de consolidación fue fondeada 
principalmente por agencias bilaterales oficiales -el 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DI-ID). 
Y más tarde por agencias multilaterales una vez que las 
ONGs fundantes no podían afrontar los requerimientos 
de recursos crecientes resultantes de la expansión de 
laIMFs.
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El efecto de escalamiento y la 
movilización social que genera requiere 
un conjunto de capacidades, incluyendo 
capacidades legales de acompañamiento, 
que comporta efectos, probablemente, 
más significativos que solamente la ope
ración crediticia. Ello, por supuesto, no 
implica que las instituciones crediticias 
deban ofrecer estos servicios; en la ma
yoría de casos, deben especializarse en 
ofertar microcrédito y facilitar simultá
neamente vínculos con los proveedores 
de otras intervenciones no crediticias.

En las fases iniciales, el rol y la 
asistencia de donantes financieros inter
nacionales puede resultar fundamental 
para la expansión del capital semilla así 
como para el desarrollo de la capaci
dad técnica que permitirá garantizar su 
sostenibilidad organizacional. En mu
chos de los casos, la experticia trasmi
tida puede resultar más importante que 
el aporte mismo en calidad de capital 
o donación. El aporte público, así mis
mo, bajo la forma de subsidios se puede 
justificar plenamente en la fase de incu
bación de las emergentes instituciones 
de microfinanzas, a fin de garantizar su 
sustentabilidad institucional. La dura
ción de esos subsidios podría modificar
se según las condiciones locales y el ni
vel de severidad pobreza de la audiencia 
social de sus potenciales clientes.

La creación de mayoristas en 
microfinanzas tiene la potencialidad de

jugar un rol importante en el escalamien
to y expansión del acceso, en el desarro
llo de estándares profesionales y en el 
empoderamiento de los tópicos relevan
tes concernientes a la actividad de las 
IMFs en la arena macroeconómica. Los 
mayoristas, sin embargo, no son panacea 
y la demanda por fondos que requiere el 
sector necesita ser provista antes de que 
ellos estén establecidos13.
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RELACION ENTRE INNOVACION, 
GESTIÓN DEL CONOCIM IENTO Y LA  

COM PETITIVIDAD PRODUCTIVA EN ECUADOR

Porfirio U. Jiménez Ríos *

INTRODUCCIÓN

De los países latinoamericanos, 
Ecuador tradicionalmente tiene un sis
tema económico de producción privado, 
en donde está la mayoría de la inversión, 
el Estado ha sido débil, en el contexto de 
la economía global. La política econó
mica de los gobiernos se materializa en 
los planes de desarrollo, en donde se re
fleja el pensamiento de los gobiernos de 
tumo y de los partidos políticos, en los 
sectores económicos que se orienta a la 
inversión, para que generen los mayo
res impactos populistas como conjunto 
clientelar, por lo que nuestra economía 
es complementaria y no competitiva.

La comprensión del concepto de 
innovación y de las fuerzas determinan-

* Economista, profesor de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de la Universidad Central del Ecuador.

tes de la creatividad ha sido un tema de 
interés permanente en la industria. Los 
avances tecnológicos y de diseño que fa
ciliten el desarrollo de nuevos productos 
o un proceso de producción más eficiente 
han sido motivo de atención preferente 
en los sectores más preocupados por la 
madurez de su tecnología y por la pér
dida de competitividad asociada a ella. 
Tradicionalmente, el concepto innova
ción ha estado vinculado al cambio tec
nológico; pero más recientemente los 
procesos de innovación se han identifi
cado con la presencia de diversos activos 
intangibles, como la inversión en I+D 
o el capital humano, entre otros. Los 
trabajos pioneros de Vemon (1966), de 
Gruber et al. (1967) y de Keesing (1967) 
enfatizaron sobre la trascendencia de los 
gastos en I+D en la posición competitiva 
internacional de los países mientras que 
Keesing (1966) incorporaba al análisis
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tradicional de las ventajas comparativas 
la incidencia de las dotaciones en mano 
de obra cualificada.

MARCO TEÓRICO Y DEL ARTE

En los países desarrollados, or
ganizaciones, gobiernos y academia han 
mostrado interés creciente por conside
rar la relación entre la innovación y la 
denominada gestión del conocimiento 
como las vías más apropiadas para in
crementar la ventaja competitiva em
presarial, sectorial y nacional (Arrow 
1976, Pavitt 1984, Freeman 1982, Dosi 
1982, Rosemberg 1982, Drucker 1988, 
Handy 1991, Nonaka y Takeuchi 1998, 
Reich 1997,Castells 1999, Quinn 2000, 
Lundvall 2004). En los países de la pe
riferia, sin embargo, este interés parece 
ser más teórico que de búsqueda de evi
dencias empíricas (Pérez y Soete 1988, 
Pérez 1992, 1996, Yoguel y Boscherini 
2000, Oyerlaran-Oyeyinka y Lal 2004), 
adicionalmente al anterior, para el caso 
de Ecuador, los estudios en este campo 
son escasos.

El trabajo de Arrow (1962) 
identifica a la inversión en I+D como la 
principal fuente de nuevos conocimien
tos económicos. Posteriormente, nume
rosas aportaciones han abundado en el 
efecto beneficioso de la innovación y los 
trasvases de nuevos conocimientos en
tre agentes y empresas en la generación

de rendimientos crecientes y, por tanto, 
en el crecimiento económico. Los traba
jos de Romer (1986, 1990), Benhabib y 
Jovanovic (1991) o Grossman y Help- 
man (1991) son muestra de ello.

Cohén y Levinthal (1989) re
saltan el carácter dual de la inversión 
en I+D. Dicha actividad no sólo genera 
nuevos conocimientos que conducen a 
innovaciones sino que también mejora 
la capacidad de las empresas para asi
milar y explotar los conocimientos que 
le llegan desde su entorno. Esto es, la 
inversión en I+D también refuerza la ca
pacidad de absorción o aprendizaje de 
las empresas, que no se ceñiría exclusi
vamente a la habilidad para imitar inno
vaciones de productos o procesos sino 
también para sacar provecho de los nue
vos hallazgos en investigación básica y 
que serán la base del desarrollo futuro 
de aplicaciones comerciales.

Jaffe (1986,1989) introduce ex
plícitamente la dimensión espacial y tra
ta de identificar por primera vez la con
tribución de los knowledge spillovers 
procedentes de los centros universitarios 
de investigación sobre la generación de 
innovaciones por parte de las empresas. 
Aportaciones posteriores confirman los 
resultados apuntados por Jaffe, pese a 
sustituir como variable dependiente al 
número de invenciones patentadas por 
el volumen de innovaciones introdu
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cidas en el mercado (hayan sido o no 
patentadas previamente). Es el caso de 
los trabajos de Acs et al (1992), en Feld- 
man (1994) y en Audretsch y Feldman 
(1996). En todos los casos analizados se 
obtiene evidencia empírica de los tras
vases de conocimientos, lo que sugiere 
tanto que la localización y la proximi
dad inciden directamente en la capaci
dad de innovación como que las fuentes 
de dichos flujos de conocimientos pue
den ser diversas.

La gestión sistemática del cono
cimiento en las organizaciones tiene su 
origen en la teoría de la administración 
científica de Taylor (1911) quien propuso 
aplicar conocimiento científico, en opo
sición al empirismo, para mejorar la pro
ductividad de los trabajadores y por ende 
la de las empresas. Sin embargo, no se 
consideró la importancia de aprovechar 
las experiencias y las actitudes de los 
trabajadores como fuente de nuevo co
nocimiento, aspectos que luego, fueron 
considerados por la teoría de las relacio
nes humanas liderada por Mayo (1943), 
pero al igual que la teoría antecesora no 
reconoce la importancia de la creación 
de nuevo conocimiento para la eficacia 
organizacional, rasgo que seguirá ausen
te en teorías posteriores como son las 
teorías de la información y de las deci
siones, la de estrategia de Ansoff (1947) 
y la del Grupo de Consulta de Boston 
(1952), que aunque reconocen parcial
mente la importancia del conocimiento

como recurso crítico y estratégico para el 
desempeño eficaz de las organizaciones, 
consideran que únicamente los directivos 
tienen la capacidad de tomar decisiones, 
promover y generar conocimiento como 
fundamento clave para mejorar la capaci
dad productiva en las organizaciones.

Situación similar, caracteriza 
los posteriores enfoques de la cultura, y 
del aprendizaje organizacional, lidera
dos por Schein (1980) y Senge (1997) 
respectivamente, que consideran que las 
organizaciones requieren de un modelo 
de aprendizaje para generar capacidad 
de adaptación y cambio ante los retos 
de su ambiente externo complejo y di
námico, pero no explican cómo se puede 
crear conocimiento en el contexto de las 
organizaciones.

En este sentido, es a partir del 
enfoque basado en los recursos y capa
cidades liderado por Winter y Nelson 
(1989), donde se explícita que la ven
taja competitiva de las organizaciones 
se encuentra en su interior, no fuera de 
ellas, mediante el desarrollo y aprove
chamiento de sus recursos y capacida
des, sus actitudes, sus habilidades y, en 
general, sus activos intangibles. Para 
esta teoría, el conocimiento es el recur
so que aporta el mayor valor agregado 
a las organizaciones mediante la habili
dad de estas para combinar capacidades 
críticas o distintivas centradas en el de
sarrollo de competencias del talento hu-
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mano disponible y apoyadas en el uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación; sin embargo, esta 
teoría solo enfatiza en el denominado 
conocimiento explícito y no precisa 
cómo se las arreglan las organizaciones 
para generar dichas competencias o ca
pacidades críticas.

No obstante los planteamien
tos antes mencionados referentes a la 
importancia del conocimiento como re
curso crítico y estratégico para poten
ciar la capacidad estratégica de las or
ganizaciones, es a partir de los años 90, 
especialmente con los planteamientos 
de Nonaka y Takeuchi (1999), cuando 
el conocimiento es realmente reconoci
do como el factor diferenciador en el 
desempeño y capacidad competitiva 
de las organizaciones. El énfasis de 
éstos autores se centra en el cómo las 
organizaciones crean conocimiento de 
diferente índole (humano, estructural, 
organizacional, explícito, implícito, 
entre otros,) como estrategia competi
tiva. Aunque, las ideas de Nonaka y 
Takeuchi avanzan en relación con las 
de los enfoques anteriores referidos a 
la importancia del conocimiento para 
la dinámica y competitividad de las 
organizaciones, se limitan a informar 
sobre el proceso de creación de cono
cimiento; sin embargo, no ilustra sobre 
el tipo de conocimiento que requieren 
las organizaciones o la pertinencia del

mismo que es necesario crear para ser 
competitivas en un ambiente altamente 
complejo, incierto, global y cambiante.

Para Choo (2000), en la sociedad 
actual, caracterizada por la producción 
intensiva de conocimiento, uno de los 
problemas centrales en la administración 
de las organizaciones consiste, no tanto 
en crear conocimiento, sino en crear una 
“visión de conocimiento” que defina un 
mapa mental de la organización que se 
quiere construir y ello implica, entonces, 
definir el tipo de conocimiento que es ne
cesario buscar y crear, con el propósito 
de ser estratégicos y competitivos, y para 
ello el mencionado autor propone lo que 
él denomina la “Organización Inteligen
te” , entendida como aquella organización 
capaz de crear, desarrollar, difundir y op
timizar el conocimiento “relevante” para 
generar valor para su capacidad competi
tiva, es decir, una organización que sabe 
crear comunidades de aprendizaje e in
centivar el compartir el conocimiento y 
la experiencia pertinente entre las perso
nas de cada organización y entre la orga
nización y sus diferentes “stakeholders” .

METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS 
DEL PA R A D IG M A  
Y M ÉTO DO  C U A N TITA TIV O

Aboga por el empleo de los mé
todos cuantitativos; Positivismo lógico;
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“busca los hechos o causas de los fenó
menos sociales, prestando escasa aten
ción a los subjetivos de los individuos; 
Medición penetrante y controlada; Obje
tivo; Al margen de los datos; perspectiva 
“desde fuera”; No fundamentado en la 
realidad, orientado a la comprobación, 
confirmatorio, reduccionista e hipotético 
deductivo; Orientado al resultado; Fia
ble: datos “sólidos” y repetibles; Genera- 
lizable: estudios de casos múltiples; Par
ticularista. Asume una realidad estable.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PARADIGMA Y 
MÉTODO CUALITATIVO

Aboga por el empleo de los mé
todos cualitativos; fenomenologismo 
y comprensión de la conducta humana 
desde el propio marco de referencia y es
tados de quien actúa. Observación natu
ralista y sin control; subjetivo; próximo 
a los datos, perspectiva “desde dentro”; 
fundamentado en la realidad, orienta
do a los descubrimientos, exploratorio, 
expansionista; Inductivo; orientado al 
proceso; válido: datos “reales, ricos y 
profundos”; no generalizable: estudios 
de casos aislados; holístico; asume una 
realidad dinámica.

CARACTERÍSTICAS DEL 
PARADIGMA Y MÉTODO MIXTO

En este caso recurriremos a la 
triangulación en el proceso de la investi
gación obtenida por las diversas fuentes

destacando los acuerdos y las diferen
cias, procederemos a desechar la infor
mación no relevante, accediendo a la 
descripción-narración del caso con pre
cisión, claridad, argumental extensión y 
vaguedad desmesurada, de acuerdo a los 
casos del estudio que se presenten.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con Rivera (2002), 
la evidencia empírica en España, muestra 
que en los últimos 10 años la capacidad 
competitiva de las organizaciones ha es
tado, en gran parte, determinada por la 
capacidad de éstas para gestionar el co
nocimiento mediante su capacidad para 
identificar, adquirir, socializar o com
partir, conservar, crear y usar el conoci
miento como recurso estratégico. Para el 
mencionado autor, la evidencia muestra 
que para mejorar la competitividad de las 
organizaciones no basta solamente con 
identificar el conocimiento relevante y 
producir más conocimiento sino que, es 
preciso saberlo utilizar de la forma más 
eficaz, es decir, las organizaciones re
quieren saber gestionar el conocimien
to y la pertinencia del mismo más que 
producirlo. Al respecto McAdam y Reid 
(2001), en un estudio realizado con me
dianas y grandes empresas en Inglaterra, 
concluyen que las empresas que saben 
gestionar el conocimiento (identifican, 
crean, incorporan, difunden y usan ade
cuadamente el conocimiento) según el
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contexto en el que actúa cada una tienden 
a ser más competitivas que aquellas que 
no lo saben. Finalmente, Blanco (2004) 
en su estudio sobre gestión del conoci
miento realizado en empresas de base 
tecnológica en el país Vasco España, 
concluye que un modelo de gerencia del 
conocimiento que integre los recursos y 
capacidades junto con las alianzas estra
tégicas es un modelo capaz de generar 
verdadero valor a la competitividad de 
las organizaciones.

Desde el punto de vista mi- 
croeconómico, la competitividad de
signa la capacidad de una empresa para 
producir bienes y servicios destinados a 
los distintos mercados donde compite, 
manteniendo o incrementando su cuota 
de participación relativa. Es decir, es 
una forma de expresar la posición rela
tiva de la empresa en los mercados inte
rior y exterior en relación con los com
petidores. Según este enfoque dentro 
de cada sector, a través de capacidades 
de gestión y organización interna, cada 
empresa determina su propia competiti
vidad (Nelson y Winter 1992, Drucker 
1991, Kogut y Zander 1992, Nonaka 
y Takeuchi 1998, Edvinsson y Malone 
1997, Grantt 1992, Wiig 2009).

Desde el enfoque meso la com
petitividad es entendida como la capa
cidad de un sector para aumentar, en 
condiciones de libre competencia, su 
participación en los mercados interior y

exterior, a la vez que mantiene un creci
miento satisfactorio de las rentas reales 
generadas por su actividad. Para este 
enfoque los beneficios medios de las 
empresas de diferentes sectores difieren 
entre sí, debido a que las oportunida
des de éxito o fracaso de las empresas 
en gran parte están condicionadas por 
el sector o industria a la que pertene
cen (Bain 1988, Masón 1992 y Sherer 
1994). Mientras que desde la perspec
tiva macroeconómica la competitividad 
es entendida como la capacidad de un 
país para, en condiciones de mercado 
abierto, producir bienes y servicios para 
los mercados nacionales e internaciona
les, al tiempo que se mantiene o aumen
ta la renta nacional (Porter, 1987).

Con base en las definiciones de 
competitividad antes mencionadas, para 
este estudio la competitividad empresa
rial será entendida desde una perspecti
va integral y holística que engloba los 
niveles o dimensiones micro (empresa
rial), meso (sectorial) y macro (nacio
nal), pero con énfasis microeconómico, 
es decir, que el estudio reconoce que los 
factores del entorno externo (meso y 
macro)* influyen en la capacidad com
petitiva de cada empresa, sin embargo,

• Factores externos: del mercado (tasa de crecimiento, 
distribución geográfica, requerimientos tecnológicos, 
acceso a mercados internacionales y sistemas de co
mercialización, presencia o no de consumidores exi
gentes de altos estándares de calidad en los productos,
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es cada empresa quien determina su 
propia capacidad competitiva, y es ahí 
donde la gestión del conocimiento y las 
actividades innovadoras juegan un pa
pel importante.

Earl (2003) efectuó un estudio 
empírico para el caso canadiense con 
el objetivo de analizar las prácticas de 
administración de gestión del conoci
miento en firmas de varios sectores 
económicos (forestación, equipos de 
transporte, distribuidores mayoris
tas de maquinaria y equipamiento, así 
como consultoría científica, técnica y 
administrativa). Los hallazgos dicen 
confirmar que las empresas canadien
ses en general utilizan en forma es
tratégica prácticas de administración 
del conocimiento, en particular para

etc.); de la estructura industrial (tendencias de progreso 
técnico, a las escales típicas de operación física, a la re
lación de las empresas con sus proveedores y a la rela
ción capital-trabajo); de incentivos y regulaciones (in
centivos fiscales y financieros, de políticas comerciales 
y de leyes del Estado) y sistémicos (son de muy diverso 
tipo: macroeconómico -tasa de cambio, impuestos, 
oferta de crédito, política salarial, crecimiento del PIB, 
etc., políticas e institucionales -política tributaria y tari
faria, participación del Estado en la economía-, legales 
y reguláronos -protección a la propiedad industrial, al 
medio ambiente, al consumidor y al capital extranjero-, 
sociales, políticas de educación y formación del recur
so humano, seguridad social-, internacionales -tenden
cias del comercio mundial, flujos de capital, relación 
con organizaciones multilaterales, acuerdos internacio
nales- y de infraestructura -disponibilidad, calidad y 
costo de energía, transporte, comunicaciones, servicios 
tecnológicos como metrología y normalización, etc.) 
(Garay 1998).

mejorar su competitividad y producti
vidad, mostrando asimismo una mayor 
tendencia a la intemalización del cono
cimiento que buscarlo a través de una 
mayor intervención en los mercados.

En los trabajos de Pérez y Soete 
(1988) y Pérez (1992, 1996) se mues
tra una preocupación por el sendero de 
sustitución de importaciones que siguió 
América Latina y que dejó una herencia 
que hoy pesa negativamente en la capa
cidad competitiva nacional y sectorial. 
En el primero de los trabajos señalados, 
los autores desarrollan su preocupación 
por falta de innovación en las empresas 
y también el poco interés por construir 
ventajas competitivas.

Yoguel y Boscherini (2000), es
tudiando el desarrollo de las capacidades 
innovativas de las firmas y el rol del sis
tema territorial en Argentina, concluyen 
que “la existencia de una asociación po
sitiva entre el desarrollo de la capacidad 
innovativa de los agentes y el tamaño 
de los mismos puede ser confirmado”, 
según la ubicación de las actividades.

De otra parte, Cimoli y Katz 
(2003), en un estudio sobre el rol de los 
Sistemas Nacionales de Innovación en 
países en desarrollo afirman que estos 
sistemas tienen escasa importancia en 
la construcción de ventajas competitivas 
por parte de las empresas toda vez que
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los propios elementos que los conforman 
son muy débiles, cuando no inexistentes.

Finalmente Pascale (2005), en 
su estudio sobre gestión del conoci
miento y productividad en la industria 
manufacturera paraguaya concluye que 
las empresas mejor gestionadas en el 
respectivo sector son las empresas mul
tinacionales, las cuales se caracterizan 
por hacer un buen uso de las tecnolo
gías de la información y las comunica
ciones (TIC) e innovar en productos, 
procesos, comercialización y organiza
ción. Mientras que las empresas nacio
nales, hacen uso limitado de las TIC y 
en su caso la innovación es impulsada 
por razones exógenas y la misma está 
centrada específicamente en mejoras 
(de productos y procesos).

Se entiende por competitividad 
la capacidad de una organización públi
ca o privada, lucrativa o no, de mantener

sistemáticamente ventajas comparativas 
que le permitan alcanzar, sostener y me
jorar una determinada posición en el en
torno socioeconómico.

El Ecuador ha perdido lugar en 
el ranking de la competitividad; así, en 
el año 2007 entre 120 países el Ecuador 
ocupó lugar el 87; en el 2008, de los 
120 países que estaban, el Ecuador se 
situó en el puesto 104, y en el año 2010 
estuvo en el lugar 105, si se considera 
que la década del 2000 ha sido de cre
cimiento económico para América La
tina, el ejemplo está en Colombia, país 
que tiene un promedio de crecimiento 
del 6,8% del PIB, el Perú un 8,8% y el 
Ecuador el 0,98% en el 2009.

Se plantea como problema las 
bajas posiciones de competitividad pro
ductiva del Ecuador, que año a año va per
diendo su ranking internacional, como se 
demuestra en el siguiente cuadro:
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RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL ECUADOR

Foro Económ ico M und ia l

Ranking d e  Com petitiv idad 

para el Crecim iento

Ranking  de Com petitiv idad 

M icroeconóm ica

TOTAL
PA ISES

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
PAISES

2005 2006 2007 2008 2009

100 86 87

120 89 89

120 87 95

120 94 96

120 104 98

Fuente: Foro Económico Mundial 
Elaborado por: Autor.

En síntesis, en el ámbito de 
los países de la periferia, la investi
gación empírica sobre el tema de la 
relación entre gestión del conoci
miento, innovación y competitividad 
es incipiente, a pesar de ser un campo 
desafiante, pertinente e importante 
para desarrollar investigación y de 
ahí la razón de éste análisis

CONCLUSIONES

La investigación procede de dos 
fuentes principales: la experiencia del 
autor y el examen de la literatura sobre 
el tema. Desde los modos de conocer 
que se plantean en el texto, esta investi

gación reconoce que puede sustentarse 
y demostrarse a partir de los “modos 
de conocer” científico y filosófico, los 
cuales le permitirán hallar una nueva 
manera de hacer investigación en Eco
nomía que supere las simplificaciones 
y los reduccionismos de la producción, 
los paradigmas de la productividad y la 
producción positivistas.

Desde el punto de vista de la jus
tificación, analizar el sector de la compe
titividad del Ecuador, el cual debe incidir 
en la producción y la productividad y 
de su saber, como los indicadores raa- 
croeconómicos, microeconómicos y las 
variables cuantitativas.
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Existe un número creciente de 
evidencias empíricas sobre la necesi
dad de introducir cambios de gestión, 
estructuras organizativas y criterios de 
decisión para mejorar la eficacia, la efi
ciencia y la oportunidad del gobierno y 
de la empresa privada, a fin de generar 
nuevas fortalezas competitivas.

Este nuevo siglo es rico y ge
neroso en nuevas cosas, los cambios 
ocurren a una velocidad pasmosa, y te
nemos que vivirlo a la altura de todos 
los retos que diariamente aparecen, con
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NEUROECONOM ÍA

Reflexiones sobre la 
Econom ía del Conocimiento

Marco Tafúr S. *

1. INTRODUCCIÓN

Preocuparse de la estructura y 
funcionamiento del cerebro humano es, 
posiblemente, el reto más importante de 
esa gigantesca obra humana que se de
nomina CIENCIA, más cuando los en
tendidos afirman que apenas se conoce 
el 10% del funcionamiento cerebral. “Y 
ese desconocimiento es, además, la gran 
paradoja de esa misma Ciencia porque 
es a través del funcionamiento del cere
bro que construimos cuanto sabemos de 
lo que nos rodea y de nosotros mismos” 
(Francisco Mora; 2004: 1); tesis con la 
cual se comparte plenamente. Hoy, con 
el avance científico-tecnológico se sabe 
que el cerebro humano es el producto

* Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

final de un proceso orgánico complejo 
que se demoró más de 500 millones de 
años. Al respecto, Oparín expone bri
llantemente la teoría de la vida desde 
una visión científica.

Actualmente la Ciencia está 
dedicando un enorme esfuerzo para co
nocer cómo funciona el cerebro y como 
destila conocimiento. Sin embargo, es 
dable reconocer estudios del cerebro 
realizados en siglos pasados y que hoy 
son la base de esas investigaciones. En 
efecto, Ramón y Cajal (1909), a prin
cipios del siglo pasado, ya se interesó 
por la estructura y funcionamiento del 
cerebro utilizando un microscopio ru
dimentario. Decía Cajal, con mucho 
acierto, que mientras “nuestro cerebro 
sea un arcano, el Universo, reflejo de 
su estructura será también un misterio”. 
En 1878, el neurólogo francés Paúl Bro
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ca descubrió el lóbulo límbico; sistema 
que está relacionado con las emociones 
y sentimientos, así como de importantes 
funciones relacionadas con la memoria. 
Por su parte, K. Broman (1868-1918) 
dividió la corteza cerebral en más de 40 
áreas de acuerdo a diferentes estructuras 
microscópicas que encontró y con fun
ciones específicas integradas.

Pero, en ese esfuerzo que co
menzó siglos atrás, los años 90 se con
vierten en la década del cerebro y el ini
cio del proyecto cerebro-humano (teoría 
del cerebro) a través de iniciativas de 
universidades americanas (Princeton, 
Harvard, Minnesota, entre otras), euro
peas y poderosas fundaciones dedicadas 
exclusivamente a su estudio. Así, en la 
era de la genómica, están tratando de 
descifrar qué genes, de esos aproxima
damente 30.000 que componen el geno- 
ma humano, se expresan en el cerebro.

Precisamente, las neurociencias 
están ya envueltas en el torbellino irre
versible que trata de abrir esa caja silen
ciosa que es el cerebro (llamada “caja 
negra”) y desentrañar así nuestros pro
pios misterios. Las neurociencias em
piezan a ser vistas no solo como cien
cias cuyos objetivos alcanzan más allá 
que el simple entendimiento molecular 
y celular del cerebro, sino que tratan de 
entender el mecanismo más complejo 
jamás conocido: la mente humana.

Pese a las dificultades que con
lleva la ruptura de pensamientos tradi
cionales, ya es una realidad el encuentro 
entre neurociencias y las ciencias huma
nas; relación que incide en la conforma
ción de un nuevo marco de pensamiento 
que rompe paradigmas anclados en la 
historia. Conocer los códigos de funcio
namiento de nuestro cerebro permitirá 
no sólo conocer el fundamento último 
de las conductas personales, morales y 
sociales que se mantiene hasta ahora, 
sino los cambios que se realizan en la 
toma de decisiones económico-financie- 
ras, aún en la pedagogía y didácticas del 
conocimiento. Esto justifica la aparición 
de nuevas disciplinas que revolucionan 
ya los conceptos más sólidos de noso
tros y que incluye la neurolingüística, 
neurofilosofía, neuroarte, neuroarqui- 
tectura, neuroaprendizaje, neurobiolo- 
gía, neurofísica, neuroética, neuroteo- 
logía, neurocomercio, neuromarketing y 
la neuroeconomía, área del conocimien
to de nuestra preocupación.

2. LA NEUROECONOMÍA

La neuroeconomía es un campo 
nuevo de investigación que intenta ex
plicar los mecanismos que subyacen en 
la toma de decisiones económicas y la 
comprensión de la economía desde una 
nueva arista del conocimiento (saber, 
ciencia, erudición). Nuestro intento es 
explicar el significado y alcances de la
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neuroeconomía, con un lenguaje lo más 
entendible posible para los lectores de 
este apasionante tema, en el marco de la 
economía del conocimiento l .

Recordemos que los economis
tas analizan la toma de decisiones en 
función de cálculos de utilidades futuras 
(TIR, VAN, EVA), de probabilidades, de 
planteamientos hipotéticos y otras cosas 
por el estilo. Por su parte los neurobiólo- 
gos en términos de qué zonas del cerebro 
o neuronas se prenden cuando se decide 
algo. Ambos grupos de investigadores 
han realizado experimentos comporta- 
mentales (con humanos, monos o ratas) 
para poner a prueba sus ideas y/o hipóte
sis. Así pues, a partir de la última década 
del siglo pasado, comienzan a llamarse 
“neuroeconomistas”.

En este escenario, por ejemplo, 
existen neuronas que se disparan cuan
do la “pérdida” de sus inversiones es 
máxima. Entonces resulta emocionante 
intentar codificar el comportamiento de 
una variable tan abstracta a nivel celular 
como es la neurona. No es una neuro
na que se enciende cuando aparece una

*La economía del conocimiento o economía basada 
en conocimientos se caracteriza por utilizar el cono
cimiento como elemento fundamental para generar 
valor y riqueza por medio de su transformación o in
formación. En las últimas décadas, la inversión en ca
pital intangible ha crecido considerablemente incluso 
en mayor medida que el capital tangible (maquinaría, 
materias primas, etc.). Wikipedia, la enciclopedia libre.

línea en alguna zona del campo visual; 
es una neurona que se dispara cuando 
el cerebro al que pertenece está frente 
a una situación de pérdida de su patri
monio, por ejemplo. Asimismo, existen 
neuronas que codifican “entusiasmo”, 
“amor” , “alegría”; otras descargan “te
mor” , “ira” , “miedo”; en suma, son es
tados emocionales del ser humano.

Los últimos experimentos cien
tíficos así lo confirman. Veamos lo que 
la prensa resalta de los avances del co
nocimiento del cerebro humano. “Ex
pertos mundiales de la neurobiología del 
comportamiento humano identificaron 
las neuronas del cerebro implicadas en la 
toma de decisiones morales o estéticas, un 
proceso en el que las emociones juegan un 
papel fundamental. Constaron que la téc
nica de resonancia magnética funcional 
permite ver qué redes de neuronas se ac
tivan cuando un individuo se emociona” 
(El Comercio; febrero 6/05: A2).

Otros experimentos describen 
qué sucede cuando se hace participar a 
personas en distintos juegos. Un ejem
plo, es el Ultimátum, en el cual parti
cipan 2 personas. “En este juego los 
participantes deben decidir si aceptar o 
rechazar una oferta de dinero hecha por 
un compañero, cuya tarea es dividir una 
suma entre los dos. El dilema es que si la 
oferta es rechazada, ninguno de los par
ticipantes recibe nada. Mientras que los 
modelos económicos estándar predicen
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que toda oferta distinta de $ 0 debe ser 
aceptada, bajo la premisa de que algo de 
dinero es mejor que nada, en la práctica 
aproximadamente la mitad de las ofertas 
desleales son rechazadas”2. Es decir, si 
se rehúsa, por miedo a no recibir ningún 
ingreso, nadie obtiene nada. Entonces, 
el miedo es un estado emocional del ser 
humano; y, la emoción es parte del com
portamiento del cerebro. Así pues, una 
naciente ciencia y/o teoría3, la neuroeco- 
nomía atomiza el estudio de las decisio
nes económicas relacionándola con el 
funcionamiento cerebral.

En esta línea de preocupación, 
apreciemos lo que afirma una de las re
vistas científicas más prestigiosas del 
mundo. “Los economistas están empe
zando a fijarse en cómo funciona nues
tro cerebro a la hora de actuar ante un 
estímulo económico. Este nuevo cam
po de estudio, originado en los Estados 
Unidos, ha sido denominado “neuroeco- 
nomía” y pretende comprender cómo 
funciona el cerebro de miles de personas 
en la toma de decisiones económicas. 
Toda una revolución para las neurocien- 
cias... y para las ciencias económicas” . 
(Tendencias Científicas; página Web).

2Review ELSEVIERSCIENCE; TRENDS in Cogniti-
ve Sciences Vol.10 No.3 Marzo 2006; pg.l 13 
^Nuestra intención no es debatir si la neuroeconomía es
una ciencia o una teoría; el proyecto de investigación 
correspondiente permitirá dilucidar la misma y esta es 
la misión de la academia.

Y es que el ser humano no ac
túa ni racional ni eficientemente cuando 
se trata de dinero. Sus decisiones finan
cieras no solo se basan en la razón, sino 
que en ellas suelen entrar en juego ele
mentos más incontrolables como son los 
sentimientos o las intuiciones. De ahí, la 
importancia de distinguir la percepción 
de la sensación, de los mercados por 
ejemplo, como parte del sistema nervio
so central (SNC). Tener sensaciones es 
sentir mediante los sensores o detecto
res; por su parte la percepción son ór
ganos que interpretan las sensaciones, 
como son lo visual y auditivo que for
man parte de la estructura y funciona
miento del cerebro.

Estas “fragilidades” humanas 
son absolutamente impredecibles y, has
ta el momento, no se habían tenido en 
cuenta a la hora de analizar los procesos 
económicos. Últimamente, sin embargo, 
algunos neurocientíficos están centrando 
sus investigaciones precisamente en esos 
sentimientos o intuiciones, dando lugar 
a un nuevo campo de estudio llamado 
“neuroeconomía”4. La siguiente defini
ción operacional puede orientar de algu
na manera su objetivo central de análisis:

^“La neuroeconomía es una nueva disciplina, crea un 
puente entre la investigación neurocientífica sobre el 
comportamiento humano de toma de decisiones y la 
economía”. Dr. Néstor Brailot; Neuromarketing; Uni
versidad Internacional; seminario internacional.
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“La neuroeconomía estudia el 
cerebro humano mientras toma decisiones 
de carácter económico y, basándose en las 
fluctuaciones de las neuronas, expresa sus 
descubrimientos en ecuaciones suscepti
bles de ser usadas por los economistas”.

Esta nueva disciplina, que ya 
es considerada una auténtica revolu
ción, va a proporcionar una nueva teo
ría respecto de cómo la gente actúa ante 
situaciones económicas-flnancieras, 
principalmente en la toma de decisiones 
económicas; e igualmente, coadyuva a 
confrontar problemas aún filosóficos. 
En estos escenarios, se intenta plantear 
algunas reflexiones teóricas, sustento 
para construir un marco teórico y una 
propuesta de enseñanza aprendizaje de 
la neuroeconomía en la Universidad 
Central del Ecuador.

2.1. PRECURSORES

2.1.1. ANTECEDENTES

Recordemos que para la econo
mía clásica (siglo XVDI) el problema 
central de la economía es la producción 
y distribución del producto social. Estos 
autores, los clásicos, estudian las leyes 
que rigen el funcionamiento de la eco
nomía bajo una concepción de merca
do, cuyas fuerzas que la orientan son la 
oferta y la demanda, siendo la flexibi
lidad de los precios, la no-intervención 
del Estado en la economía y la libertad

e igualdad de elegir, los requisitos para 
su normal funcionamiento.

En esta esfera del pensamiento 
económico, Adam Smith fundamentó su 
teoría económica en axiomas filosóficos 
(los sentimientos morales, las pasiones 
originarias de la naturaleza humana, la 
búsqueda del consentimiento social) 
desarrollados en su obra “Riqueza de 
las Naciones” , publicada en 1776, don
de explica las razones principales de la 
acumulación y conservación de la for
tuna material. El hombre económico se 
había convertido en el eje del problema 
y consolidado la preocupación básica 
hasta nuestros días. Sin embargo, hoy, el 
“hombre social” lucha por ser el núcleo 
principal de la reproducción ampliada 
de la vida humana que vaya más allá de 
la reproducción del capital.

Por su parte, Francois Quesnay 
basó su teoría económica en conceptos 
cuantitativos, definidos en su obra ‘Ta- 
bleau économique”, publicada en 1758. 
“ ... sus tablas económicas se consideran 
como un trabajo embrionario de análisis 
de interdependencia, un esbozo inicial 
de las relaciones matriciales. Por tanto 
su interés iba más allá de la cuantifica- 
ción...” (Rossetti, 2003: 19). La cuan- 
tificación de los agregados económicos 
tenía ya su soporte técnico.

O que, “El problema econó
mico surge cuando se utilizan diver
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sos medios para conseguir una serie de 
objetivos. La esencia de la actividad 
económica reside en la posibilidad de 
elegir. Lo que pretende la economía es 
ofrecer un método para ordenar y esta
blecer prioridades racionalmente” (Mo- 
chón, 1995: 20). O el polinomio produc
ción-distribución-gasto-acumulación, 
preocupación de Juan B. Say (1983); o 
el trinomio riqueza-pobreza-bienestar, 
destacado por A. Marshall (1890); o 
el binomio crecimiento-desarrollo, de 
Kuznets (1966); y, el trinomio recursos 
escasos-necesidades ilimitadas-priori- 
dades, de L. Robbins (1932).

Como se puede apreciar en la 
evolución del pensamiento económico, 
todo el proceso de producción, desde la 
creación hasta el consumo de bienes y 
servicios, pasando por la acumulación 
y la distribución, revela que la econo
mía se preocupa por estudiar la rique
za, por un lado, y el estudio del hombre, 
por otro; de su conducta respecto de los 
problemas que genera la riqueza y las 
condiciones materiales de su bienestar. 
Por tanto, al ser la economía una ciencia 
social, el objeto y método de análisis es 
más conflictivo que las ciencias naturales 
por sus cambiantes relaciones sociales; 
aún con distintas posiciones filosóficas, 
culturales e ideológicas de sus actores.

Además, es necesario resaltar 
que las teorías e hipótesis de la economía

de mercado, como todas las leyes de las 
ciencias económicas fueron matemati- 
zadas (función lineal, hipérbola, pará
bola) y comprobadas estadísticamente. 
En efecto, las leyes de la oferta {QO = f 
(P)} y demanda {QD =f (P)} fueron en su 
momento planteadas hipotéticamente; y, 
observa que la relación funcional de de
pendencia es directa e inversamente pro
porcional entre las dos variables (precios 
y cantidades), respectivamente. O como 
planteó Juan Bautista Say, toda oferta 
crea su propia demanda, sin considerar el 
aspecto neurológico del ser social.

Y, en pleno siglo XXI, todavía 
se sigue planteando la neutralidad del 
Estado en la economía; así, los neoli
berales plantean menos Estado y más 
mercado, cayendo en una explicación 
metafísica de siglos pasados; aislando 
los fenómenos económicos, sociales, 
físicos, naturales, sin relación alguna. 
Planteamiento que se basa en el mito de 
la eficiencia del sector privado e inefi
ciencia del sector público; tesis que hace 
relación al “pensamiento único” de la 
economía, tema ya analizado en varias 
publicaciones del Instituto de Investi
gaciones Económicas de la Universidad 
Central (IIE-UC).

2.12. ROMPIENDO PARADIGMAS

Tradicionalmente la ciencia 
económica ha estado relacionada y/o li
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gada más a las matemáticas, a la estadís
tica, la historia, sociología y al derecho. 
En que el determinismo matemático en 
la economía5 no ha contribuido a dar 
solución a los problemas fundamentales 
de la sociedad (pobreza, empleo, dis
tribución de ingresos, inflación, entre 
otros), guiándonos más por el utilitaris
mo y la ganancia. Sin embargo, con el 
avance de la ciencia del conocimiento 
y la técnica, la economía se la vincula 
hoy con otras ramas del conocimiento 
ligadas a la biología, la psicología, la 
neurología; en suma, al funcionamiento 
del cerebro, que rompiendo paradigmas 
da origen a la construcción de una na
ciente ciencia o teoría: la neuroecono- 
mía. Captar parte del subjetivismo para 
volverle objetiva es la tarea de hoy6.

Bajo la nueva visión neurológi- 
ca de la economía se puede citar a los 
premio Nobel de Economía del 2002:

5No se trata de eliminar los modelos econométricos, 
por ejemplo, en la captura, análisis e interpretación de 
datos; de ninguna manera, se trata además de vincular 
a otras ciencias del conocimiento (las neurociencias) 
en esas tareas.
®“La investigación en neurociencia y psicología ha em
pezado a indagar las bases neuronales del valor y la 
predictibilidad de las decisiones, parámetros centrales 
en la teoría económica de la utilidad esperada. La eco
nomía, por su parte, está siendo influida de manera cre
ciente por aproximaciones multi-sistemas de la toma de 
decisiones, una perspectiva fuertemente enraizada en la 
psicología y la neurociencia” .Tomado de Review EL- 
SEVIERSCIENCE; TRENOS in Cognitive Sciences 
Vol.10 No.3 Marzo 2006; pg.108.

Kahneman y Veron Smith. Kahneman, 
de profesión psicólogo y no economista, 
fue distinguido por introducir conoci
mientos de la investigación psicológica 
en las ciencias económicas; en particu
lar, en relación con tomas de decisiones 
en casos de inseguridad. En sus estudios 
llegó a la conclusión de que los inver
sionistas en bolsa, por ejemplo, no ven
den por motivos racionales, sino emo
cionales: se deshacen de sus acciones 
cuando los mercados van hacia la baja, 
temiendo perder aún más si no venden. 
Ello, a su vez, hace bajar aún más los 
valores: una especie de profecía auto ge
nerada. Para Kahneman, la motivación 
de la mayoría de los inversionistas es el 
temor -es decir, una emoción—y no un 
pensamiento racional dirigido a multi
plicar su dinero. (Ver, página Web de la 
Academia Nobel de Suecia).

Por su parte, Veron Smith fue 
premiado por emplear experimentos 
sistemáticos de laboratorio como instru
mento en el análisis económico empíri
co, en particular para el estudio de dife
rentes mecanismos de mercado. (ídem; 
Academia Nobel de Suecia). Entre los 
hallazgos de V. Smith se resume a que 
los resultados del mercado no se arriba 
por un cálculo consciente de los agentes 
económicos; tener menos información 
es a veces mejor que tener más, dispo
ner de menos datos es compatible con la 
eficiencia; y, el “juego limpio” es cues
tión de gustos o expectativas.
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Recordemos que antes se plan
teaba la tesis de la imposibilidad de ex
perimentar en el campo de la economía; 
pues, el laboratorio experimental es la 
propia sociedad en constante cambio, 
con distintas posiciones políticas, so
ciales, ideológicas, culturales y econó
micas, que dificultan el aislamiento del 
fenómeno, la repetición del experimen
to y cuestionando su grado de precisión 
respecto de las ciencias exactas. Pero, el 
desarrollo impresionante de la informá
tica ya posibilita experimentar en éste 
campo de la ciencia; los modelos eco- 
nométricos son ejemplos de lo afirma
do; así como, la resonancia magnética 
cerebral por imágenes (fMRI) y la es
tructura de los sistemas neuronales ante 
estímulos emocionales.

Es decir, en el “baúl” de herra
mientas del economista moderno hay 
matemática de avanzada y modelos 
(econometría) para todos los gustos. 
Sin embargo, Aldo Rustichini, profesor 
de la Universidad de Minnesota, utiliza 
esos instrumentos, pero también otros 
algo menos ortodoxos como ser: elec
troencefalogramas, máquinas de esti
mulación magnética transcraneal y aná
lisis de sangre, entre otros. (Ver Sandra 
Blakeslee; 2004:1).

Este académico se dedica a es
tudiar la neuroeconomía, lo último de 
lo último en teoría económica aplicada.

Un campo de investigación en el que 
la economía se cruza con la neurobio- 
logía, ciencia que analiza, a su vez, la 
relación entre los fenómenos cerebrales 
y el comportamiento de las personas. El 
mismo autor resume el objetivo central 
de la neuroeconomía en la siguiente ex
presión: “Estamos abriendo la caja ne
gra del proceso de decisión”.

Así pues, la neuroecomía per
mitirá descubrir cómo influyen los fe
nómenos biológicos en la conducta de 
los agentes económicos; en que, ciertos 
actos irracionales de los mercados po
drían ser explicados por la presencia de 
determinadas hormonas en la corteza 
cerebral y de estados emocionales de los 
agentes económicos7-

Igualmente, el Dr. Jonathan D. 
Cohén (psicólogo), profesor de neuro- 
ciencia cognitiva en Princeton, es de 
la misma opinión: “La mayoría de los 
economistas no fundamentan sus teorías 
en el comportamiento real de las perso
nas”, afirma. Y añade, “Estudian ver
siones idealizadas del comportamiento

' “Los procesos emocionales, particularmente, apa
recen involucrando un conjunto de estructuras clá
sicamente referidas como el sistema Ifmbico, el cual 
incluye a estructuras procesadoras de recompensas del 
tronco cerebral (como el área tegmental ventral), áreas 
del mesencéfalo y el córtex a las cuales éstas proyectan 
(como el núcleo accumbens, y el córtex frontal ventro- 
medial y cingulado anterior), y varias otras zonas como 
la amígdala y la corteza insular”. Idem; pág. 113
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humano, (...) el estudio de lo que ocurre 
en el cerebro cuando las personas toman 
decisiones económicas” (Clarín; 18-07-
03); como es el caso de estudiar la eco
nomía en competencia perfecta bajo el 
supuesto ceteris paribus (permanecien
do al menos un factor constante) para 
poder explicar las leyes económicas.

Por su parte, el Dr. P. Read 
Montague, neurocientífico de Houston, 
utiliza juegos de azar para identificar 
las diferencias individuales en la toma 
de riesgos monetarios. “Los inversores 
arriesgados tienen patrones de descarga 
dopamínica (sustancia que transmite los 
impulsos nerviosos) diferentes de los de 
inversores conservadores” (Clarín; 18- 
07-03). Esta línea de pensamiento puede 
dar la pauta para analizar la personali
dad de los estudiantes de la facultad y de 
los agentes de bolsas, por ejemplo.

En este escenario, los neuroeco- 
nomistas siguen las pistas de una com
pleja alquimia cerebral que se moviliza a 
la hora de tomar decisiones económicas. 
Estos investigadores escanean el cere
bro mientras las personas toman deci
siones económicas, compiten, cooperan, 
renuncian, castigan, regatean, apuestan 
y calculan su próximo paso económico; 
en suma, piensan y el pensar es una fun
ción del cerebro. Recordemos a Marx 
cuando afirma que: “los productos del 
cerebro humano tienen aspecto de se

res independientes dotados con cuerpos 
particulares en comunicación con los 
humanos y entre ellos” (Morin E, 2003; 
31). Es decir, plantea la relación social 
de los distintos agentes económicos; y, 
reconoce la importancia de las particu
laridades como parte de la totalidad dia
léctica (causa-efecto-causa).

Históricamente comprendemos 
a los seres humanos como criaturas efi
cientes y racionales que no se cansan de 
actuar en su propio beneficio; principal
mente cuando aparece y se consolida la 
propiedad privada. Toman decisiones 
financieras basadas en la razón, no en 
la emoción. Al tomar decisiones finan
cieras, las personas están influidas por 
sentimientos e intuiciones basadas en la 
acumulación exagerada del capital. Estas 
flaquezas humanas parecen demasiado 
complejas e imprevisibles para formar 
parte de las ecuaciones económicas. Por 
ello, coincidiendo con otros investigado
res, es hora de inaugurar un nuevo cam
po de estudio, la neuroeconomía; cuyas 
investigaciones, en esta dirección, rompe 
paradigmas respecto de la toma de deci
siones económicas, la investigación y las 
tareas de aprehender la economía en la 
universidad ecuatoriana.

2 .1 3 .  NEURO PSICO LOG ÍA DEL  
APREN D IZA JE

Desde el punto de vista pedagó
gico, las funciones mentales superiores
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como la percepción (de los mercados) 
es resultado de los fenómenos fisioló
gicos del sistema nervioso, puntualiza 
el pedagogo colombiano Miguel de Zu- 
biría. El mismo autor propone, respec
to de los procesos de conocimiento, “ ... 
un modelo psiconeurológico relativo a 
cómo interactúan las estructuras ner
viosas (especialmente partes de la cor
teza cerebral) partícipes en las acciones 
mentales relativas a los procesos del 
conocer humano... ” Y desde la arista 
de Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
(PEA), añade que, “ ... las habilidades 
cognitivas tales como leer, generar 
ideas, comprender diálogos, escribir 
o exponer, requiere, en mayor medida 
que ningún otro, comprender los me
canismos neurológicos y psicológicos 
que soportan su labor ”. (Miguel de 
Zubiría, 1997; 3).

Los hallazgos de la neurocien- 
cia tienen implicaciones poderosas para 
la teoría y la práctica educativa. En el 
primer caso, al ofrecer explicaciones 
novedosas permiten profundizar el 
conocimiento de las condiciones bajo 
las cuales el aprendizaje puede ser más 
efectivo. Desde el punto de vista de la 
práctica educativa, porque permitiría 
fundamentar el diseño de estrategias 
institucionales no convencionales diri
gidas a romper paradigmas tradicionales 
y el desarrollo de la creatividad en las 
tareas de aprehender.

No está por demás puntualizar 
la importancia de los procesos intelec
tuales como son la conceptualización, 
la decodificación y la codificación, en 
la interpretación de una realidad tan 
compleja y apasionante como es el de la 
neuroeconomía. Bajo esta idea, los con
tenidos de la neuropsicología del apren
dizaje son importantes para su compren
sión. De ahí, la necesidad de introducir 
la estructura y funcionamiento del cere
bro en los programas de microeconomía 
principalmente.

De la historia del pensamiento 
económico se desprende la casi nula con
sideración de la neurología en el funcio
namiento de la economía. Si bien existen 
ciertas nociones de la misma, cuando 
consideran los gustos y las preferencias 
de los consumidores al elegir un bien, 
expresada por la siguiente relación fun
cional de dependencia: [D = f  (P, Y, M, 
gustos, preferencias...)], esta relación es 
muy escueta pues solo considera el nú
mero de unidades demandadas sobre la 
base de la teoría de la utilidad marginal 
y no bajo un análisis del comportamien
to del respectivo lóbulo cerebral humano 
donde se procesan las preferencias.

En efecto, el neoclásico Mar- 
shall plantea la teoría de la utilidad mar
ginal del consumidor, según la cual el 
valor de un bien depende del grado de 
utilidad que el bien proporcione al indi
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viduo y se cuantifíca en relación al nú
mero de unidades demandadas. El con
cepto de utilidad marginal es parte de la 
“ley de la utilidad decreciente” . Según 
esta ley, la posesión de unidades adicio
nales de un bien aumenta la satisfacción 
psicológica total o utilidad del propie
tario; pero con cada unidad adicional la 
utilidad total crece a una tasa menor a 
medida que el deseo de disfrutar cada 
unidad adicional es menos acuciante. 
Llega un momento a partir del cual no 
merecerá la pena realizar ningún esfuer
zo adicional para adquirir el bien. Es 
decir, el consumo determina qué, cómo 
y para quién producir (los grandes pro
blemas de la economía); lo subjetivo de
termina lo objetivo.

En cambio, desde una visión 
neurológica, la preocupación central es el 
cerebro humano y más específicamente el 
neocortex, el lóbulo frontal y en su sub
división el área prefirontal: que programa, 
regula, decide y controla qué hacer en las 
decisiones económicas del ser humano. 
(Ver Miguel de Zubiría, 1997; 7).

En perspectiva histórica la pre
ocupación de los clásicos es el “hombre 
económico”, de aquel que genere ganan
cias pero no del “hombre social” que es 
visto marginalmente, como una parte del 
conjunto divisible; por ello, coincido con 
la tesis del autor cuando afirma que, “ ... 
es fundamental conocer al ser humano en

su esencia biológica y psicológica, a fin 
de establecer las tendencias de su con
ducta y prever sus reacciones para cons
truir las normas económicas que regulen 
su acción a fin de alcanzar resultados 
propuestos” (Benalcázar R, 1997: 25).

La estrecha vinculación del 
quehacer cerebral con el complejo de 
problemas que aparecen en las distintas 
teorías económicas y su tendencia a crear 
grandes nexos coherentes han llevado a 
construir un nuevo marco teórico de la 
economía, denominada neuroeconomía. 
Este es posiblemente el núcleo del de
nominado problema cerebro-mercado: la 
identificación del sujeto de los predica
dos del mercado. Área que debemos de
dicar el máximo esfuerzo (investigación) 
para aprehender el problema económico, 
desde otra orilla del conocimiento.

3. EL  CEREBRO

El cerebro humano, nuestro ór
gano, que no es un órgano más del or
ganismo sino que es El Órgano que rige 
nuestro organismo. Para unos, en su clá
sico paradigma científico-materialista, 
la mente y los pensamientos son par
te del cerebro. Para otros no, tal como 
afirma Iván Seperezi Pasquali, “ ...que 
la mente no es parte del cerebro, ni los 
pensamientos tienen una fuente cere
bral” (Santiago de Chile, 2001: 1). Tesis 
metafísica que contradice la posición 
científica de los fenómenos.
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En todo caso, hablar del cerebro 
es referirse entre tantas cosas a la máxi
ma especialización celular como lo es la 
neurona. Hablar del cerebro es destacar 
a unos misteriosos mensajeros quími
cos que nacen de la aparente nada, con 
la energía de los pensamientos a los que 
acompañan en su trayecto por el Sistema 
Nervioso. Hablar del cerebro es referirse 
al poder de los pensamientos y el uso que 
hacemos de los mismos. El cerebro es la 
realidad más compleja del universo, cuya 
memoria es ilimitada y con inimaginable 
velocidad de procesar información.

En suma, el cerebro es el órga
no más característico del ser humano, 
aunque pocas veces nos paramos a pen
sar en la importancia que tiene dentro 
de la regulación de nuestras actividades 
cotidianas. Como lo afirmó MacLean: 
“el cerebro es padre de la abstracción y 
madre de la comprensión”.

31 . ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO

Los avances técnico-científicos 
producidos durante los últimos ciento 
cincuenta años sobre la estructura y el 
funcionamiento del sistema nervioso 
han puesto de manifiesto el papel rec
tor que el cerebro ejerce sobre del resto 
del organismo. Todas las funciones or
gánicas están reguladas por el cerebro y 
hay un permanente flujo de información

entre los órganos y el cerebro. Así lo 
afirmaban los defensores de las distin
tas teorías en su momento histórico: el 
coeficiente intelectual (CI) del médico 
Bidet (año 1905); la teoría factorial de 
Goleman (1950); la teoría de las inteli
gencias múltiples de Gardner; del cere
bro triuno de MacLean (1983), y llegar 
a la teoría del cerebro (1995).

Además, hasta 1962 se acep
taba que pensábamos sólo con la mitad 
izquierda cerebral. Pero en ese mismo 
año, un notable avance significó para la 
neurociencia el que Roger V. Sperry, ga
nador del premio Nobel de Medicina en 
1981 demostrara con sus colaboradores 
que tenemos “dos cerebros” y que el he
misferio derecho es superior al izquierdo 
en tareas espaciales, pero es mudo y de
ficiente en tareas verbales. Este notable 
descubrimiento hizo que Robert Omstein 
señalara lo siguiente: “L os p e n s a d o r e s  

a n a lític o s  d e  O c c id e n te  s e  han v is to  s o 

m e tid o s  a l  p r e d o m in io  d e l  h em isfe r io  

c e re b ra l izq u ie rd o , en  ta n to  q u e  lo s  p e n 

sa d o re s  o r ie n ta le s , in tu itivo s , d e p e n d e n  

d e  la  in flu en cia , m á s  s ile n c io sa , d e l  h e 

m isfer io  d e re c h o . L o  qu e se  req u iere  e s  

una in te g ra c ió n  d e  lo  ra c io n a l y  d e  lo  

in tu itivo " . En 1970, los neurocientistas 
afirman que el cerebro es un órgano de 
pensamiento altamente especializado, 
siendo el hemisferio derecho predomi
nante en un grupo de funciones que com
plementan aquellas del izquierdo.
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Para 1983, va consolidándose la 
neurociencia con las investigaciones de 
MacLean y su cerebro triuno. Este autor 
demuestra que son tres las estructuras 
diferentes que conforman el cerebro: el 
Sistema Neocortical; el Sistema Lím- 
bico, situado debajo de la neocorteza, 
asociada con el sentir y desear; inmedia
tamente más bajo se localiza el Sistema- 
R, relacionado con el comportamiento. 
Estos sistemas son diferentes en la es
tructura química. Sin embargo, los tres 
conjuntos neuronales constituyen una 
jerarquía de tres cerebros en uno, un 
cerebro triuno. Son tres computadores 
biológicos interconectados, y cada uno 
tiene una especial inteligencia, subjeti
vidad, sentido del tiempo y espacio, su 
propia memoria, su propia función mo
tora que pueden operar independiente
mente. Las investigaciones de MacLean 
insinúa que la mayoría de los comporta
mientos son resultado de una compleja 
cooperación entre las tres formaciones o 
sistemas del cerebro.

En esta línea de preocupación 
las investigaciones no se detienen; así 
pues, en la última década del siglo pa
sado se han desarrollado una serie de 
técnicas que han permitido un avance 
espectacular del estudio del cerebro, a 
continuación se resalta lo fundamental 
para nuestro interés:

1) Se han delimitado distintas 
áreas de la corteza cerebral especia
lizadas en recibir y procesar las infor
maciones sensoriales y controlar las 
reacciones musculares: áreas auditivas, 
visuales, motoras, etc.

2) Las denominadas áreas de 
asociación parecen estar encargadas de 
interpretar, integrar y coordinar la infor
mación procesada por las áreas sensoria
les y motoras. Las áreas de asociación 
serían responsables de nuestras funcio
nes mentales superiores: lenguaje, pen
samiento, razonamiento, memoria, plani
ficación de la acción, creatividad, etc.

3) En términos generales, pa
rece que en la mayor parte de las per
sonas el hemisferio izquierdo controla 
la habilidad lingüística, numérica y de 
pensamiento analítico, mientras que el 
hemisferio derecho controla las habi
lidades espaciales complejas, como la 
percepción de patrones y aspectos de 
ejecución artística y musical.

4) No obstante, las actividades 
complejas requieren de la interrelación 
de los dos hemisferios. Así, por ejem
plo, cuando leemos un libro, el hemisfe
rio izquierdo entiende el significado de 
las palabras, pero es el hemisferio dere
cho el que capta el contenido emotivo y 
las imágenes utilizadas.
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5) Por consiguiente, aunque 
ciertas funciones de la mente8 están lo
calizadas en determinadas regiones cere
brales, el cerebro se comporta como un 
todo unificado con sus propias especifi
cidades de las áreas que lo conforman. 
Así como la memoria no tiene “todavía” 
lugar específico en esa alucinante y com
pleja caja silenciosa, llamada cerebro.

Estos descubrimientos ponen 
de manifiesto lo mucho que queda por 
conocer en tomo al cerebro humano, 
pero han sido suficientes para replantear 
el problema económico en términos de 
la relación entre el cerebro-mercado; 
cerebro en cuanto centro que recibe los 
estímulos del medio, los integra con 
la experiencia acumulada en las diver
sas estructuras cerebrales, producien
do las respuestas correspondientes; y, 
el mercado (abstracción mental) como 
conjunto de los procesos de recepción 
- procesamiento de información y de la 
ejecución o inhibición de las respuestas.

Entonces, la estructura del pro
blema sigue siendo básicamente la mis

^“La mente es el alma considerada como agente inte
lectual, prescindiendo de los afectos, de las pasiones y 
de todo acto de la voluntad. La inteligencia es el con
junto de las facultades intelectuales. Entendimiento es 
la facultad que no hace más que entender (...) En la 
inteligencia entran la memoria, el juicio, el raciocinio, 
la abstracción y la imaginación. El entendimiento con
cibe, penetra y adquiere conocimientos y nociones...”. 
Samuel Gili Gaya; diccionario de sinónimos; Esparia- 
Barcelona; pg. 241.

ma: ¿S on  lo s  p r o c e s o s  m e n ta le s  d is t in to s  

o  id é n tic o s  a  lo s  p r o c e s o s  c e r e b r a le s ?  

S i so n  id é n tic o s ,  ¿ c ó m o  lo s  p r o c e s o s  c e 

r e b r a le s  p r o d u c e n  lo s  p r o c e s o s  m e n ta 

le s?  S i m e n te  y  c e r e b r o  so n  r e a l id a d e s  

d is tin ta s , ¿ c ó m o  in te ra c tú a n  en tre  s í?  

Interrogantes que deben dar respuestas 
las investigaciones de esta naturaleza, 
rompiendo paradigmas o principios or
todoxos de la economía.

3 2 .  LA INVESTIGACIÓN

La visión panorámica ante
rior estimula la investigación del tema 
propuesto, misma que requiere de de
dicación exclusiva y multidisciplinaria 
(neurociencias, psicología y economía) 
apoyada en la informática y por su pues
to en la estadística-matemática. De ahí 
que, la construcción de un marco teórico 
de la neuroeconomía es desafío urgente 
de la academia, cuyo núcleo de preocu
pación es el problema mercado-cerebro.

En efecto, el problema merca
do-cerebro ha dado respuestas que se 
puede dividir en dos campos bien defini
dos. Según uno lo que mienta (percibe, 
desea, piensa, etc.) es el mercado (sub
jetivo); según el otro, es el cerebro el 
que lo hace. Según los primeros, el mer
cado es una entidad inmaterial en que se 
dan todas las decisiones económicas y 
el proceso productivo: oferta, deman
da, inversiones, precios, etc. El según-
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do conjunto de respuestas afirma que el 
mercado no es una cosa independiente, 
sino un conjunto de funciones o acti
vidades cerebrales: percibir, imaginar, 
pensar, decidir (invertir por ejemplo), 
serían entonces procesos cerebrales.

Así, los partidarios del plan
teamiento monista (sistema filosófico 
que pretende explicar el universo por 
un elemento único) niegan la existen
cia del mercado (mente) como una rea
lidad distinta del cerebro y adoptan al
guna forma de reduccionismo, tratando 
de explicar los fenómenos del mercado 
(mentales) en términos físicos o bioló
gicos, sobre la base de la máxima satis
facción del consumo o utilidad. Las po
siciones reduccionistas consideran, en 
general, que la distinción entre la men
te y el cerebro es debida a la insuficien
cia actual de nuestros conocimientos 
acerca de los procesos cerebrales, "... 
pero que el desarrollo científico futuro 
permitirá reducir los fenómenos men
tales a fenómenos puramente físicos o 
biológicos que tienen lugar en el cere
bro” , al decir de Mario Bunge. Desde 
esta perspectiva se puede desarrollar 
una propuesta de investigación.

Por su parte, el dualismo ex
plica la supervivencia y la percepción 
extrasensorial. Según los defensores de 
este tipo de dualismo, “la mente (merca
do) sobrevive al cerebro y descansa en

una especie de mundo soñado hecho de 
imágenes mentales”. En otras palabras, 
suponen que “el cerebro segrega entida
des mentales del mismo modo que una 
emisora de radio genera ondas” (Bunge, 
1998: 32). Igual que el cerebro segrega 
el mercado, separando las imágenes de 
lo que hace la imaginación y confun
diendo con lo que son procesos menta
les y estados mentales. Existen autores 
que consideran que todas las fuerzas na
turales y sus leyes son entidades men
tales. Igualmente, son tesis que pueden 
plasmarse en líneas de investigación.

En este orden de cosas, las le
yes de la oferta y la demanda son pro
ducto de la imaginación; son leyes que 
emana el mercado (mente); los precios 
son, entonces, imágenes mediante las 
cuales los individuos expresan sus va
loraciones en tanto agentes económicos: 
“cuánto aprecian” o “cuánto valoran” 
determinadas mercancías.

Entre las posturas dualistas so
bresale la que mantiene el neurólogo 
John Eccles. Según Eccles, el cerebro 
no es una estructura lo suficientemente 
compleja para dar cuenta de los fenó
menos relacionados con la conciencia, 
por lo que hay que admitir la existencia 
autónoma de una mente autoconsciente 
distinta del cerebro, como una realidad 
no material ni orgánica que ejerce una 
función superior de interpretación y
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control de los procesos neuronales. Por 
tanto, si consideramos que el mercado 
es un estado mental, se deduce entonces 
que es independiente del cerebro. Tesis 
que rompe una de las leyes fundamenta
les de la dialéctica, la unidad.

Eccles encuentra el fundamento 
de su hipótesis dualista en la teoría de 
los tres mundos del filósofo Karl Po- 
pper, según la cual todo lo que existe 
y nuestra experiencia está contenida en 
uno de estos mundos:

M u n d o  1 Realidad  física
o b je to s  naturales tanto  in a n im a d o s  com o  b io lóg ico s y  

o b je to s  artificiales

M u n d o  2 Fe n ó m e n o s  m entales
percepcione s, sentim ientos, in tenciones, recuerdos, 

e s ta d o s  de  conciencia, etc.

M u n d o  3 P ro d ucto s  culturales
m itos, herram ientas, teoría s y  p ro b lem a s científicos, 

in st itu c ione s sociales, ob ra s  d e  arte, etc.

Fuente: Planteamiento actual: mente y cerebro http://platea.cnice.mecd.es/~macruz/mente/cuerpo- 
mente.htm

Según Eccles, mientras el ce
rebro está contenido en el Mundo 1, al 
Mundo 2 pertenecen todos los elementos 
de lo mental. Planteamiento que respon
de a una posición filosófica y metodoló
gica metafísica que primaba en la época, 
cuya esencia radica en dividir y/o aislar 
los distintos fenómenos que rigen la na
turaleza, la sociedad y el pensamiento.

ridad su “teoría emergentista”, según la 
cual “los estados mentales no son idén
ticos a estados físicos del cerebro ni pue
den reducirse a ellos, pero no son tampo
co independientes de los mismos”. Teoría 
que se ajusta a nuestra hipótesis de que 
el problema cerebro-mercado responde a 
una realidad material de los seres huma
nos y no como dos aspectos diferentes de 
una misma realidad.

Cómo solución a las dificultades 
tanto del monismo como del dualismo, 
Mario Bunge, expone con mucha cía-
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tral (SNC) no es una entidad física sino 
que es un biosistema (no es una máqui
na); es una cosa compleja dotada con 
propiedades y leyes peculiares de los 
seres vivos, algunas de ellas muy pecu
liares que posee el SNC que no las com
parten todos los biosistemas. Ejemplo: 
la actividad espontánea o autoprovoca- 
da, que ocurre en las células nerviosas 
es algo natural o autoprovocada (clima, 
café, alcohol, droga), no frecuente en 
ningún otro caso.

Los procesos mentales de per
cibir, sentir, recordar, imaginar, desear, 
pensar, etc., son propiedades emergen
tes de sistemas neurológicos, pero no 
pueden explicarse simplemente anali
zando los componentes de estos siste
mas porque son distintos a ellos; como 
la digestión es algo distinto al sistema 
digestivo y en sentido figurado, la liqui
dez de dinero es algo distinto de la es
tructura del sistema financiero.

En este escenario, la tesis que se 
plantea es que el mercado es un fenóme
no mental que tiene una base biológica 
en el ser humano; ser social que pro
duce y consume bienes y servicios; en 
que el consumo es una secuencia para
lela de sucesos biológicos conectados al 
neocortex y el sistema nerviosos central. 
Comportamiento neurológico que se 
puede ya investigar al transformarse la 
neuroeconomía en una ciencia natural.

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Trabajar en el conflicto cerebro- 
mercado implica confrontar distintos 
planteamientos metodológicos y aún 
filosóficos de la economía (el monismo 
y el dualismo económico por ejemplo); 
significa desatar ligaduras que posibili
ten cambios importantes en la compren
sión de la actividad económica, con la 
posibilidad de inmiscuirse en la econo
mía del conocimiento que, “se caracte
riza por utilizar el conocimiento como 
elemento fundamental para generar va
lor y riqueza por medio de su transfor
mación a información”9-

Tratar las distintas posiciones 
teóricas (cerebro-mercado) es un nuevo 
reto para los investigadores ecuatoria
nos; tarea que debe asumirse en con
junto la neurociencia, la psicología y 
la economía, con apoyo de las ciencias 
cuánticas. En este escenario, la multi- 
disciplinariedad de la investigación es 
fundamental para avanzar en prospec
tiva los procesos del conocimiento y 
romper los paradigmas anclados por el 
determinismo matemático. Y, porque 
merece la pena intentar desarrollar nue
vos campos del saber científico, como 
es la neuroeconomía e incursionar en 
el proceso de aprehender la economía, 
bajo la tutela de la neurociencia.

9Wikipedia, la enciclopedia libre. Org. 08-07-09
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En fin, la Universidad no puede 
continuar en el “suburbio” de la socie
dad del conocimiento; es urgente in
sertarse en la misma, pues ella maneja 
los mercados, crea valor añadido en los
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UNA LECTURA SOBRE LOS HECHOS DEL 30 DE  
SEPTIEM BRE DEL 2010

¿Golpe de Estado m ediático en Ecuador?

Manuel Salgado Tamayo *

La urgencia con la que el go
bierno del presidente Rafael Correa 
Delgado ha aceptado lo que los insu
bordinados del jueves 30 de septiembre 
exigían es la demostración más conclu
yente de que no hubo un golpe de Es
tado en el Ecuador, sino una expresión 
violenta de descontento del personal 
de tropa de la Policía Nacional y de las 
Fuerzas Armadas por la vigencia de la 
Ley Orgánica de Servicio Público, que 
había sido resistida también por los tra
bajadores organizados del Estado, apro
bada la víspera en la Asamblea Nacional 
con el artificio de un veto presidencial, 
procedimiento que se ha vuelto usual de 
los últimos tiempos, para imponer los 
criterios del Ejecutivo, causando discre- *

* Doctor, profesor de la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad Central del Ecuador

pandas también con un buen número de 
parlamentarios del bloque gobiernista. 
En efecto, apenas el 4 de octubre, esto 
es, 4 días después de los acontecimien
tos, el Régimen se allanó a la extensión 
de los beneficios económicos de “pro
mociones, bonos y condecoraciones” 
para policías y soldados hasta diciembre 
del 2010, con el compromiso adicional 
de que en el 2011 esos beneficios serían 
sustituidos por compensaciones salaria
les. Algo más, para curarse en sano de 
potenciales y nuevas manifestaciones 
de protesta armada, procedieron a una 
revisión retroactiva de remuneraciones, 
desde enero del 2009, para los rangos de 
capitanes, mayores, suboficiales prime
ros y suboficiales mayores de la Policía 
y las Fuerzas Armadas, atendiendo otra 
de las demandas de los uniformados.
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En la misma línea, destinada a 
morigerar el clima de tensión creado por 
la intransigencia verbal del Presidente, 
el poderoso Secretario Jurídico de la 
Presidencia, el socialcristiano Alexis 
Mera, ha dicho que: “El gobierno pien
sa que los sucesos de la Base Aérea de 
Quito y los incidentes de la Recoleta no 
constituyen infracción penal. No tipifi
can como delito”1.

Por tanto, mientras se derrumba 
la hipótesis del golpe de Estado los úni
cos chivos expiatorios parecen ser los po
licías inculpados y algunos miembros de 
la oposición política al actual Gobierno.

VERSIONES QUE SE ATASCAN

Sin embargo, es difícil aceptar 
que un movimiento de semejante enver
gadura, que se extendió como un regue
ro de pólvora por casi todos los cuarte
les, especialmente policiales, en las 24 
provincias del país, los mismos que se 
comunicaban por su sistema de radio 
institucional, que se tomó los aeropuer
tos internacionales de Quito y Guaya
quil, que obligó a una negociación en la 
sede del propio Ministerio de Defensa, 
en la Recoleta, entre el Ministro y los 
militares irritados por la nueva afecta
ción a sus ingresos; hecho admitido por *

* Diario “El Comercio” de Quito, viernes 22 de octubre 
del 2010,Cuaderno l,p . 6.

el titular de esa cartera que ha declarado: 
“El 30 de septiembre hubo una discusión 
dura e intensa con los militares” , aunque 
ahora dice que no hubo una negociación 
sobre el tema de sus demandas2, todo 
como parte de una jom ada trágica y tris
te que tuvo como epílogo 9 muertos y 
alrededor de 300 heridos, más las pérdi
das económicas correspondientes, y los 
daños invalorables a la institucionalidad 
democrática. Un sismo de tal intensidad 
no puede explicarse por la versión ofi
cial de la conspiración que olvidando el 
aforismo de que “una sola chispa puede 
encender la pradera” , sobrevalora los 
poderes de Sociedad Patriótica, los her
manos Gutiérrez3 y algunas otras fuer
zas políticas de oposición, que, como es 
comprensible desde su lógica, trataron 
de pescar a río revuelto en las tensas ho
ras en que el Presidente de la República 
permanecía virtualmente inmovilizado 
por los gendarmes que le impedían salir 
del hospital de la Policía, situado junto 
al Regimiento Quito, en una medida de 
presión destinada a obligarle a revisar el 
contenido del veto presidencial.

^Diario “El Comercio” de Quito, Cuaderno 1, p. 6.
^Darle tanto poder al Partido Sociedad Patriótica de 
Lucio Gutiérrez es en el fondo un flaco favor para el 
golpista fallido, que traicionó al Movimiento del 21 de 
enero del 2000, como se comprueba en los testimonios 
de los dirigentes indígenas que le acompañaron en esa 
aventura sin conocerlo y también al felón e incapaz 
que no pudo gobernar al Ecuador luego de ser electo 
Presidente y salió corriendo, “sin morir en el intento”, 
cuando el movimiento de “los forajidos” y la falta de 
apoyo de las fuerzas armadas lo derrocaron.
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Esa “detención” y el misterio 
sobre la posición del Comando Conjun
to de las Fuerzas Armadas que, según se 
sabe ahora, estaban reunidos con el Mi
nistro en la Sala de “Guerra” buscando 
una salida negociada a sus propias de
mandas, determinaron que recién a las 
1 lh20 el Jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, general Ernesto 
González, haga una primera declaración 
de prensa en el Consejo Nacional Electo
ral en la que afirma: “Estamos en un Es
tado de derecho. Estamos subordinados 
a la máxima autoridad, que es el señor 
Presidente de la República”4. Como, al 
parecer, esta declaración no se difundió 
de modo suficiente para aclarar el con
fuso panorama creado en el país, a las 
14h00 se produce una nueva rueda de 
prensa y/o difunden otra vez las declara
ciones militares en las que el mismo Jefe 
del Comando Conjunto reitera que se su
bordinan al Presidente de la República, 
pero, advirtiendo que solicitan “encareci
damente que la mencionada Ley (Orgá
nica de Servicio Público) sea revisada o 
dejada sin efecto para que el personal de 
servidores públicos, militares y policías, 
no se vean afectados en sus derechos”.

LOS MILITARES 
IGNORAN LA CONSTITUCIÓN

Las declaraciones del Jefe Mi
litar, si bien ayudaron a esclarecer el

4Ver Diario “HOY”, domingo 7 de noviembre del 
2002, p. 3.

enrarecido ambiente político, eran ab
solutamente impertinentes y demostra
ban que los mandos militares seguían 
actuando según el viejo mandato de las 
Constituciones de 1979 y 1998 que les 
convertía en garantes del ordenamiento 
jurídico y que olvidaban que uno de los 
cambios esenciales de la Constitución 
de Montecristi, aprobada en referéndum 
por el pueblo ecuatoriano, es el que se 
establece, en el artículo 158, que dice: 
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Na
cional son instrumentos de protección 
de los derechos, libertades y garantías 
de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas tienen 
como misión fundamental la defensa de 
la soberanía y la integridad territorial.

La protección interna y el man
tenimiento del orden público son fun
ciones privativas del Estado y responsa
bilidad de la Policía Nacional.

Las servidoras y servidores de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Na
cional se formarán bajo los fundamen
tos de la democracia y de los derechos 
humanos, y respetarán la dignidad y los 
derechos de las personas sin discrimi
nación alguna y con apego irrestricto al 
ordenamiento jurídico”.

Mandato que se complementa 
con lo dispuesto en el artículo 159 que 
ordena que:
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“Las Fuerzas Armadas y la Po
licía Nacional serán obedientes y no 
deliberantes, y cumplirán su misión con 
estricta sujeción al poder civil y a la 
Constitución” .

De modo que el Jefe del Co
mando Conjunto no era el funcionario 
llamado a esclarecer si estábamos o no 
en Estado de Derecho y tampoco tenía 
facultades para solicitar que sea revisa
da o dejada sin efecto la Ley Orgánica 
de Servicio Público.

LA TEMERIDAD
DEL JOVEN PRESIDENTE

Tampoco es correcta y admisible 
la versión, también simplista, que reduce 
la causalidad a la imprudencia o mejor 
temeridad del joven Jefe de Estado que 
fue a meterse en el ojo del huracán, es de
cir, el Regimiento Quito, donde se halla
ban amotinados unos 1.500 policías, de 
los 40.000 que tiene aproximadamente la 
Policía Nacional del Ecuador.

El propio Correa ha dicho, a 
modo de explicación, que ese es su es
tilo,5 ir al lugar en el que se produce 
un problema, más su certeza de que los

® Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacio
nal Constituyente y ex ministro del Régimen, en un 
balance posterior a los hechos, declaró: “Es lógico, es 
parte del estilo de gobierno del presidente Correa, su 
autoritarismo y su prepotencia muchas veces impiden
los diálogos y el conocer lo que la gente está pensan
do”. http://www.msemanal.com/node/3086

policías habían sido bien tratados eco
nómicamente en su Gobierno y que lo 
recibirían con la misma simpatía que le 
habían demostrado en sus recorridos por 
las 24 provincias de la patria.

EL PRESIDENTE
EVALÚA LA CIRCUNSTANCIA

En ese momento se genera una situación 
de peligro extremo que ha sido evaluada 
por el propio mandatario en una entre
vista concedida al diario mexicano “La 
Jomada” 6:

-¿Qué pasó por su cabeza, 
pensó que de verdad podía morir?

-S í, claro, no en uno, sino en 
varios momentos. Ahora sé que cuando 
a mí me llevaban al hospital, entre los 
gases y los sublevados que me golpea
ban, el director del hospital de la Policía 
(César Camón) mandó a poner canda
dos para que no pudiéramos entrar. La 
seguridad mía tuvo que rastrear el área, 
penetró por otro lado, quitaron los can
dados y abrieron. Luego declaró a CNN 
que yo no estuve secuestrado, sino que 
estuve perfectamente atendido.

“¿Cuál es la verdad? Que cuan
do nos llevan a emergencias no nos de-

^Diario “La Jomada” de México, martes 26 de Octubre 
del 2010. Entrevista.
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jan salir, tuvimos que refugiamos en el 
tercer piso con la poca seguridad que 
tenía en ese momento y cerramos la 
puerta. La quisieron tumbar. Siempre 
estuvimos acorralados, hasta que llegó 
una unidad de elite a damos resguardo”.

“Hubo tres o cuatro momentos 
en que sí sentí la muerte muy cerca. 
Uno, cuando golpeaban la puerta del 
tercer piso estos salvajes para buscar
nos. No nos venían a saludar, ¿verdad? 
Y después...”

Correa se detiene unos segundos, 
da un gran suspiro. Es notorio que está 
reviviendo momentos de gran intensidad. 
Se repone instantáneamente y sigue:

“Después viene mi seguridad y 
me dice que interceptó comunicaciones 
con la orden de matarme, que ya vienen, 
están subiendo francotiradores. Se oía la 
balacera. Yo lo único que hice fue rezar 
un padrenuestro y acostarme en el piso 
de la habitación”.

“Otro momento fue durante el 
rescate. Balas por todos lados. Llegaron 
a rescatarme en una silla de ruedas, ten
go 25 puntos en la rodilla de la última 
operación. No se podía salir por la puer
ta principal. Tuvieron que esconderme 
unos 10 minutos en un cuartito de lim
pieza, oscuro. Dieron la orden de salir 
por atrás y ahí también nos balearon.

Con todo mi equipo sentíamos la muer
te muy cerca, pero hubo mucha sereni
dad” , concluye su relato.

La versión del Jefe de Esta
do es patética y al leerla uno no puede 
explicarse cómo el Presidente llegó a 
colocarse en esa situación extrema y 
dramática. ¿O ejerce el poder desde una 
soledad tan absoluta que ninguno de los 
“cortesanos” de Palacio se atreve a ha
blar con el Soberano? ¿O, para no ha
blar de incapacidad, sus ministros y los 
equipos de inteligencia que le rodean 
minimizaron el impacto de la Ley Orgá
nica de Servicio Público, solo así puede 
entenderse que el veto presidencial haya 
archivado la negociación realizada con 
policías y militares por las asambleístas 
María Augusta Calle7 y Nivea Vélez y 
que fue incoiporada y aprobada en el 
texto para el segundo y definitivo debate 
por la Asamblea Nacional.

LA CORRESPONSABELIDAD 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Cuando llega el veto presiden
cial muchos de los asambleístas del 
bloque de Gobierno se someten y se 
transforman en corresponsables de lo 
que ocurre al día siguiente. Lo dice la 
presidenta de la Comisión que redactó el 
texto original de la Ley, la lojana, Nivea

^Revista Vistazo, No. 1035, Octubre 7 del 2010, p. 25.
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Vélez: “Hay una clara responsabilidad 
de la Asamblea, por no haber sabido es
cuchar, por no mantener independencia 
en la tarea de legislar. Somos correspon
sables. Después del veto se cambió de 
opinión, me refiero a los asambleístas 
del oficialismo, que no pudieron mante
ner su posición.”

Vélez insiste: “Yo presenté ante 
el Pleno una moción exclusiva sobre el 
artículo de la Policía y el Ejército, para 
que se mantenga la vigencia de las con
decoraciones, resaltando que en el texto 
aprobado en la Asamblea ellos solicita
ron ser excluidos de los beneficios de 
la jubilación, a cambio de que no se les 
quitaran las condecoraciones, este punto 
fue negociado con ellos” .

Por su parte la asambleísta Ma
ría Augusta Calle, de Alianza País, ha 
reconocido que ella fue la interlocuto- 
ra entre la Asamblea, la Comisión y las 
distintas ramas de la fuerza: “Cada artí
culo se trabajó al milímetro, cada tema 
fue negociado”8.

Al parecer el equipo de Gobier
no tampoco había evaluado varios otros 
factores potencialmente explosivos 
como el choque del régimen con la Uni
dad de Investigaciones Especiales de la 
Policía Nacional, UIES, a raíz del ata

^Revista Vistazo, No. 1035, Octubre 7 del 2010, p.p. 
22 y 24.

que de Angostura, aparato de inteligen
cia directamente controlado y financia
do por la Embajada yanqui en Quito, las 
asimetrías notables entre los incremen
tos de sueldos a los oficiales y personal 
de tropa, hechos por este Régimen, que 
favorecieron a los primeros tanto entre 
los militares como entre los policías; 
las afectaciones previsibles a intereses 
concretos de oficiales y policías por las 
anunciadas separaciones de la Policía 
Nacional de las poderosas unidades que 
hoy se ocupan de los asuntos migrato
rios y el tránsito.

Parece que fallaron también los 
asesores e íntimos amigos que, como 
Alexis Mera, reducen el problema de la 
seguridad del Estado y el Gobierno, a 
la fidelidad de la Policía y los aparatos 
armados. Al parecer el único que había 
leído El Príncipe y llamó al pueblo a de
fender al Presidente fue el canciller Ri
cardo Patiño.

NIEGAN CONMOCIÓN INTERNA, 
GOLPE DE ESTADO Y SECUESTRO

Para mayor confusión, el día de 
los acontecimientos, los propios funcio
narios del gobierno de Correa, por pre
cipitación, superficialidad o porque aún 
no se había coordinado el libreto para 
difundir una versión gubernamental, 
desestimaron la hipótesis del secuestro, 
el magnicidio y el golpe de Estado.
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A las 14h23 Alexis Mera, secre
tario Jurídico de la Presidencia, durante 
la cadena oficial dijo: “El Presidente va 
a venir a Carondelet; en este momento 
está bajo cuidado médico”. ¿Estaba en
terado de que se había iniciado el opera
tivo militar y da pistas falsas?

A las 15hll Vinicio Al varado, 
mago de la publicidad y secretario de la 
Administración, hizo una lectura de los 
acontecimientos a través de la cadena en
cabezada por Ecuador TV en la que dijo 
lo siguiente: . .hay que diferenciar algo, 
aquí no tenemos un estado de conmoción 
social... simplemente hay una demanda 
puntual de una institución del Estado, 
de un grupo que no está de acuerdo con 
una medida administrativa... para con
cluir: Existe el descontento de un grupo 
que demanda determinadas prerrogativas 
administrativas”...9 Sus declaraciones 
dejaban sin piso el Estado de Excepción 
que había sido declarado horas antes por 
el Presidente de la República.

A las 15h33, Ecuador TV, que 
hace de matriz de la cadena nacional, 
difunde las declaraciones del Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Ar
madas en las que señala: “El motivo que 
origina esta crisis... es la probable pro
mulgación de la Ley Orgánica de Servi

®Diario “El Comercio” de Quito, jueves 28 de octubre 
del 2010,Cuaderno l,p . 5.

ció Público, para lo cual solicitamos en
carecidamente que la mencionada Ley 
sea revisada o dejada sin efecto” .

A las 16h30 el general Freddy 
Martínez, comandante general de la Po
licía Nacional, en declaraciones a AFP, 
dijo que el presidente Correa “no está 
retenido” .

A las 17h 11, Doris Soliz, minis
tra Coordinadora de la Política, declaró 
a la CNN, algo mucho más contunden
te: “No se trata de un golpe de Estado, 
es una indisciplina evidentemente grave 
que ha movilizado al país, pero por un 
asunto de carácter económico y admi
nistrativo de un sector de la tropa”1®.

A las 17h30 Miguel Carvajal, 
ministro de Seguridad Interna y Externa, 
desde el Palacio de Carondelet, expresó 
en una entrevista difundida por la cade
na gubernamental: “El Presidente no está 
secuestrado, él recibió atención médica 
en el hospital de la Policía, está con guar
dia del servicio de seguridad presidencial 
y también con la atención de policías, por 
lo que no está secuestrado y, en el mo
mento que el Presidente y los médicos 
decidan que salga, pues saldrá” .

A las 18h03, Freddy Ehlers, mi
nistro de Turismo, dijo en Ecuador TV:

l®Diario “El Comercio” de Quito, Martes 26 de Octu
bre del 2010, Cuaderno 1, p. 3.
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“Acabo de hablar con Gustavo Jalkh 
(Ministro del Interior) que está junto al 
Presidente...El presidente Rafael Correa 
está comandando la nación desde el lu
gar en donde se encuentra este momento 
(hospital de la Policía), está disponiendo 
todo lo que se debe hacer y actuar” .

A las 18h09, el presidente Ra
fael Correa declaró a la cadena nacional: 
“Lo escuchaba a Freddy (Ehlers) decir 
que el Presidente está gobernando la 
nación desde el hospital, y tiene razón 
Freddy. Todo el día he estado en contac
to con todos los sectores de la patria”11-

EL TESTIMONIO 
DEL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL POLICIAL

Desvirtuando la versión de que 
el Presidente estuvo secuestrado, en el 
sentido de aprehendido o detenido, bajo 
amenaza de muerte, para lograr su re
nuncia, en el hospital de la Policía Na
cional, el director del mencionado cen
tro, coronel César Camón, ha ratificado 
su versión de que el presidente Rafael 
Correa fue recibido, ayudado y tratado 
como un paciente, agregando que no 
estuvo secuestrado, tal como lo dijo ini
cialmente en declaraciones a CNN en 
español y lo ha ratificado, de modo in

11Diario “Hoy” de Quito, domingo 7 de noviembre del
2010, p. 3.

variable, ante los mandos policiales, los 
medios de comunicación y la opinión 
pública. La versión del coronel se con
firma con un video inédito, filmado por 
un aficionado, en el que se ve el instante 
en que “Camón abre la puerta -de acce
so al área del hospital- y el presidente 
Correa ingresa. Enseguida lo toman en 
brazos y lo cargan gradas abajo. Se ve 
que Camón desciende adelante del gru
po”12. En este video se observa al Presi
dente con signos de desvanecimiento. Si 
recordamos que el ciudadano Presiden
te había sido operado pocos días antes, 
atropellado por los policías insubordina
dos y sufrido el impacto directo de bom
bas de mostaza y de gas lacrimógeno 
lanzadas en su contra, puede entenderse 
que su versión sobre la conducta seguida 
por el coronel César Camón haya sido 
inducida por alguno de los miembros de 
su equipo de seguridad.

Quienes secundan la versión del 
Director del hospital policial dicen que 
el Presidente siguió acompañado de su 
guardia personal, comunicándose con 
sus ministros desde la habitación del 
hospital que ocupaba en el tercer piso, 
recibió a algunos funcionarios y miem
bros de la Asamblea Nacional y que ne
goció dos veces con los insubordinados 
y que incluso les dio un ultimátum.

^Llegada del Presidente Correa al Hospital de la Poli
cía. Video completo en www.elcometcio.com
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CORREA RECIBE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS DEL 
PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ

En un discurso pronunciado por 
el presidente de Venezuela Hugo Rafael 
Chávez Frías, en el acto conmemorati
vo del décimo aniversario del Convenio 
Integral de Cooperación Cuba Vene
zuelaii * 13, el 8 de noviembre del 2010, 
recuerda que fue Raúl Castro, presiden
te de Cuba, el que habría dicho en Ma
nagua, cuando derrocaron al presidente 
Zelaya de Honduras: “El próximo pue
de ser Correa”. Agregando: “Me acordé 
mucho de ti ese día, cuando vi a Rafael 
secuestrado en el hospital de la Policía 
y dispuesto a morir” . “Que, por cierto, 
yo tuve que volar a Buenos Aires, pero 
yo no quería arrancar. Digo: “Dios mío, 
pero esta situación está allí muy tensa”, 
y yo había hablado con Correa como 
dos o tres veces por un celular que tenía 
una asistente de él, que logró entrar al 
hospital, y logré hablar con un capitán 
de la marina ecuatoriana, era el único 
edecán, hablé con él unos minutos, pre
guntándole, “Cuál es la situación? Mire, 
¿cómo van a hacer?

El presidente Chávez explica: 
“Hablé con Correa dos o tres veces desde 
el avión”, ya habíamos pasado Bolivia”.

i i
“ Acto realizado en el Palacio de las Convenciones en
la ciudad de La Habana, Cuba.

Correa me dice: “Bueno,
Hugo, no, ya nos comunicamos con un 
comando del Ejército y van a lanzar la 
operación de rescate; porque él me ha
bía dicho varias veces antes, que él no 
había dado la autorización porque iba a 
haber una masacre, estaba preservando 
no sólo su vida, no, eso estaba rodeado 
de gente, del pueblo, policías, militares, 
francotiradores, una situación demasia
do riesgosa para todos, y un hospital 
además, enfermos allí que estaban, los 
sacaban de los pisos. Entonces me dice: 
No, no, yo no he ordenado, ya hay un 
comando del ejército que está ubicado, 
pero está a orden mía. Después me dice, 
la última vez que hablé con él desde el 
avión me dijo: “No, no van a lanzar la 
operación en pocos minutos” . Enton
ces, yo, bueno, rezando, qué más podía 
hacer, a 30.000 pies de altura, de Boli
via a allá, sobre territorio argentino es
tábamos ya, cruzando la frontera entre 
Bolivia y Argentina. Y entonces le dije: 
“Mira Rafael te voy a decir algo que 
una noche parecida a esta que yo viví, 
me dijo alguien por teléfono también, le 
dije, te voy a repetir lo que Fidel me dijo 
por teléfono la noche del 11 de abril, en 
situación parecida, me dijo: “Chávez, tú 
harás lo que tú quieras, pero tú no mue
res hoy, Chávez”, así le dije: “Rafael, 
haz lo que tú quieras, pero te voy a re
petir la misma frase: tú no mueres hoy, 
Correa, porque esta historia está comen
zando apenas”. “Desde aquí un saludo
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a Correa y al pueblo ecuatoriano, a los 
pueblos que luchan contra el impeño y 
sus lacayos”14. Concluye Chávez en 
medio de una fuerte ovación.

El testimonio del presidente 
Hugo Chávez pone de manifiesto dos 
aspectos éticos en la conducta del Pre
sidente ecuatoriano, primero, su pre
ocupación porque se podía producir una 
masacre durante el operativo militar 
para su rescate; y, segundo, su valor per
sonal , su decisión de morir, defendiendo 
sus puntos de vista.

¿QUÉ ES UN GOLPE DE ESTADO?

Aunque en América Latina exis
te un larga experiencia práctica, fomenta
da por el imperialismo y la voracidad oli
gárquica, en materia de golpes de Estado, 
es necesario, para no seguir en un debate 
de sordos, recordar, brevemente, ¿qué 
es un golpe de Estado?, a fin de que los 
analistas y estudiantes puedan juzgar con 
mejores argumentos y pruebas lo ocurri
do, a medida que se vayan revelando los 
hechos que se llenaron de opacidad por la 
Cadena Nacional de Radio y Televisión 
del 30 de septiembre.

En mi biblioteca personal en
cuentro un clásico sobre el tema: “Téc-

14D¡ario Gramma. La Habana, Cuba. Miércoles 10 de 
noviembre del 2010, p.p.9 y 10.

nica del golpe de Estado” del italiano 
Curzio Malaparte. En ese texto, que re
sume varias experiencias del viejo mun
do, se dice, en esencia:

Un golpe de Estado es la “acción 
violenta de apropiación de los instrumen
tos del poder por una minoría armada”15.

Es una máquina compuesta 
por un puñado de hombres dispuestos 
a todo, adiestrados y acostumbrados a 
herir rápidamente, duramente, los cen
tros vitales de la organización técnica 
del Estado16. Para poner en movimiento 
esa máquina hacen falta técnicos pre
parados que copen los ejes del poder y 
controlen rápidamente todos los puntos 
estratégicos que determinan la vida del 
Estado: los cuarteles y los rastrillos don
de se guarda el armamento, los medios 
de comunicación y transporte, las ins
talaciones de electricidad, agua y gas, 
los puertos y aeropuertos, de modo tal 
que,en unas horas, los que gobiernan no 
puedan gobernar.

Otra explicación del golpe de 
Estado consta en el Diccionario Enciclo
pédico de Derecho Usual de Guillermo 
Cabanellas que dice: “Usurpación vio-

15Simone y Jean Lacouture. Pequeña Enciclopedia Po
lítica, Editorial Grijalvo, México, 1973, p. 154.
16Curzio Malaparte,Técnica del Golpe de Estado, Edi
ciones Comuna Socialista, Bogotá, Colombia. 1975, p. 
54.
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lenta de los poderes públicos, en especial 
del Ejecutivo. Agrega que los golpes de 
Estado cuando no los da el propio Ejérci
to al menos requieren su complicidad”17.

La precariedad de la institucio- 
nalidad democrática en América Lati
na ha sido tan marcada que, a veces, el 
golpe de Estado se ha consumado con 
un simple pronunciamiento de los jefes 
militares que le retiran el apoyo al Pre
sidente en funciones.

El 30 de septiembre hubo varias 
“acciones violentas que pueden leerse 
como intentos de “apropiación de los 
instrumentos del poder” , destinados a 
lograr “que los que gobiernan no puedan 
gobernar.” El Presidente atropellado de 
palabra y de obra y luego retenido en el 
Hospital de la Policía, configura una ac
ción de fuerza extrema. Los miembros 
de la Asamblea Nacional atropellados 
e impedidos de acceder al Palacio Le
gislativo, por la propia Escolta Legis
lativa, en otra acción de violencia. Los 
aerotécnicos de la FAE se toman la pista 
del Aeropuerto Internacional de Quito 
son un tercer acto violento. Sin embar
go, durante las doce horas de la tensa 
situación creada por el movimiento de 
tropa policial y militar, primero, la ac

17Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Ar
gentina, 20 Edición, 1981, p. 185.

titud inteligente del ministro de Defen
sa Javier Ponce le permite desarmar el 
apoyo inicial que había a la actitud de 
hecho entre algunos miembros de la tro
pa y oficiales de las Fuerzas Armadas. 
Segundo, la tropa policial, que había 
empezado cuestionando a sus mandos, 
demandaba, única y exclusivamente, 
que se les restituya los derechos que 
se habían conculcado en la Ley Orgá
nica de Servicio Público. Aunque en la 
trifulca inicial y durante las horas del 
conflicto se escucharon gritos agresivos 
contra Correa, contra el comunismo y el 
socialismo, contra Chávez y Cuba. Para 
la historia quedará la verdad de que el 
propio Presidente, impedido de salir del 
hospital por el riesgo de que los policías 
amotinados le disparen, siguió tomando 
decisiones, como el mismo lo ha ratifi
cado, lo cual configura cuando menos 
una modalidad de secuestro inédita.

LAS CONTRADICCIONES 
INTERNAS DE LAS FUERZAS 
ARM ADAS Y LA PO LIC ÍA

En el intenso debate que se ha 
desatado en el país para analizar las im
plicaciones del 30 de septiembre, sólo 
algún periodista acucioso llamó la aten
ción sobre las deficientes condiciones 
de vida en que desenvuelven sus tareas 
los gendarmes. Estando, como estamos, 
en un Gobierno que intenta reformar y 
consolidar las instituciones del Estado
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democrático creo necesario decir que 
en la génesis de la rebelión pudo ex
presarse un conflicto más profundo que 
no pudo ser resuelto por el incremento, 
efectivamente considerable, de las asig
naciones presupuestarias realizadas por 
este gobierno para las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional. Al revisar el 
Presupuesto General del Estado de los 
años 2007-2009, según el Informe Es
tadístico Mensual del Banco Central del 
Ecuador, podemos advertir que se han 
dedicado a:

Servicios generales 17.648,0 millo
nes de dólares
Educación y cultura 6.366,8 millo
nes de dólares
Salud y desarrollo 3.001,5 millo
nes de dólares
Desarrollo agropecuario 648,0 millo
nes de dólares

Estos tres últimos rubros de lo 
que podemos llamar la inversión so
cial y productiva fundamental suman 
10.016.3 millones, en cambio, Servicios 
Generales, en los que se encuentran los 
rubros mencionados, suman 17.648 mi
llones, que supera en un 76% a la inver
sión social.

Los ministros de Defensa, Go
bierno y de Seguridad Interna y Extema, 
bajo la fiscalización y el control de la 
Asamblea Nacional, deberían aprovechar 
esta circunstancia para hacer un balance

objetivo del destino último de esos recur
sos, a los que habría que sumar los del 
año fiscal que está por terminar. Si se han 
realizado gastos excesivos en la compra 
de armas que no tienen una utilidad prác
tica inmediata podemos estar frente a una 
decisión política y financiera que no con
tribuye al mejoramiento institucional. Si 
se mantienen los privilegios económicos 
de la oficialidad en detrimento de los in
tereses de la tropa, ese es otro factor que 
no ayuda a la estabilidad y armonía ins
titucional. Si, como se ha denunciado en 
el caso policial, los sistemas de ingreso 
a la institución, los pases y los ascensos 
se prestan a la existencia de redes de co
rrupción, ese es otro factor que destruye 
la institucionalidad. Si los oficiales en sus 
relaciones laborales y cotidianas con sus 
inferiores jerárquicos los discriminan, 
irrespetan su dignidad y los tratan como 
si fueran sus sirvientes, eso atenta contra 
sus derechos humanos y destruye los fun
damentos de la convivencia democrática.

Se sabe que los militares tienen 
su propia agenda de demandas sin resol
ver que van más allá de la homologación 
de salarios y que incluyen entre otros 
aspectos el déficit actuarial del Instituto 
de Seguridad Social de las Fuerzas Ar
madas, ISSFA, que se calcula en unos 
600 millones de dólares. Los pedidos de 
equipamiento del Ejército, sobre el que 
recaen las tareas más complejas y sa
crificadas del yunque en la frontera con

98



REVISTA ECONOMÍA 101 - JULIO 2011

Colombia, incluyen pedidos urgentes 
como el de que sea renovado el sistema 
antiaéreo OERLIKON valorado en unos 
250 millones de dólares 18.

LOS GOLPES
DE ESTADO EN EL ECUADOR

En la segunda mitad del siglo 
XX en el Ecuador los golpes de Estado 
han tenido como fuerza decisoria a las 
Fuerzas Armadas, ya no han hecho fal
ta los grupos civiles técnicos operativos 
que han sido reemplazados por oficiales 
y tropa, adecuadamente entrenados en la 
Escuela de las Américas y en otros cen
tros de contrainsurgencia y lucha contra 
el terrorismo del imperio, que han sido 
las máquinas eficientes para dar al traste 
con gobiernos que no servían a esos in
tereses estratégicos.

En 1963, el presidente naciona
lista Carlos Julio Arosemena Monroy, 
que se negó, inicialmente, a romper re
laciones con Cuba, por orden del impe
rialismo, fue separado del poder por una 
dictadura militar anti socialista que re
primió, brutalmente, durante tres años, 
a las fuerzas sociales y políticas que, fi
nalmente, le resistieron y derrotaron en 
marzo de 1966.

^Revista Vanguardia No. 261, del 11 al 17 de octubre
del 2010, p. 19

En junio de 1970 José María 
Velasco Ibarra, asediado por la crisis y 
la lucha de la juventud universitaria, se 
proclamó dictador con el apoyo de los 
militares que, a la postre, le mandaron a 
su casa en febrero de 1972, fecha en la 
que se inicia una nueva fase dictatorial 
“nacionalista y revolucionaria”, dina- 
mizada por el primer auge petrolero.

En 1987 Abdalá Bucaram Or- 
tiz y Rosalía Arteaga fueron víctimas 
del escenario de una democracia obs
cena, “orillera” y lumpesca, construida 
por ellos, en la que se multiplicaban el 
latrocinio, la extorsión, el nepotismo, 
el clientelismo, la demagogia social, 
la incompetencia y el autoritarismo 19. 
Los beneficiarios del golpe de Estado, 
que se consumó con el retiro del res
paldo militar, fueron los miembros de 
la vieja oligarquía.

El 21 de enero del 2000, Jamil 
Mahuad, inmolado en el drama de su 
ensimismamiento del poder, rehén de la 
bancocracia y responsable de la entrega 
de la Base de Manta y la dolarización, 
cayó por un levantamiento militar e in
dígena, encabezado por el coronel Lucio 
Gutiérrez quien traicionó -esa misma no
che- a sus compañeros de aventura, como

I^René Báez, Antihistoria Ecuatoriana, Universidad 
Central del Ecuador, primera edición mayo del 2010, 
p.p. 29 y 30.
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debe recordarlo en sus horas de insomnio 
y pesadilla. La embajada americana y el 
alto mando instalaron en el Gobierno a 
Gustavo Noboa Bejarano.

El 20 de abril del 2005 las mo
vilizaciones espontáneas del Quito de 
los forajidos pusieron fin al gobierno 
del coronel Lucio Gutiérrez que trai
cionó sus ofertas de campaña y llevó al 
país a los extremos de la servidumbre 
internacional y la impunidad para los 
que habían perpetrado el mayor atraco 
bancario de nuestra historia, impidiendo 
la lucha ejemplar que desarrolló desde 
la gerencia general de la Agencia de 
Garantía de Depósitos, Wilma Salgado, 
intentando dar al país un baño de verdad 
y justicia. Los militares le dejaron correr 
a Lucio desesperado pues ya no servía a 
sus intereses.

EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA

La profusa y hábil utilización 
de frases, símbolos y consignas pertene
cientes al patriotismo latinoamericano y 
al socialismo han creado dificultades de 
interpretación a la hora de hacer una ca
racterización objetiva del gobierno del 
presidente Rafael Correa y de su propia 
personalidad política.

Desde el 15 de enero del 2007 
en que se instauró la “Revolución Ciu
dadana”, el Ecuador vive un proceso 
de cambios, contradictorio y complejo,

como sucede con algunos de los gobier
nos progresistas de América Latina, que 
irrumpieron por la vía electoral contra las 
manifestaciones más perversas del neo- 
liberalismo. Esa diversidad de senderos 
hace la riqueza del progresismo latino
americano y obedece, en último término, 
a la complejidad de las formaciones so
ciales y de los procesos civilizatorios que 
hoy coexisten en América Latina.

En el Ecuador transitamos por 
el intento de dejar atrás las varias déca
das de aplicación, erosiva y destructiva, 
de las políticas de ajuste estructural, di
señadas y ejecutadas mediante las cartas 
de intención y la condicionalidad por 
el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, que coincidieron, en la 
maldición de los tiempos, con la estrate
gia imperial del Plan Colombia, el Área 
de Libre Comercio de las Américas, la 
Base de Manta, factores estos que lle
varon al país a una de las peores crisis 
de su historia y a la casi destrucción del 
incipiente Estado nacional 20.

El proyecto electoral de Rafael 
Correa se levantó, como antes el del 
coronel Lucio Gutiérrez, sobre la olea
da de resistencia, iniciada en los años 
70 y 80, por los estudiantes y el com
bativo Frente Unitario de Trabajadores,

2®Erika Silva y Rafael Quintero, Ecuador: una Nación 
en Ciernes, Ediciones Abya -  Yala,Quito, Primera Edi
ción, abril de 1991.
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continuada en los años 90 por el telú
rico movimiento indígena, formado por 
la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, 
junto a la emergencia significativa de las 
organizaciones de mujeres, de los movi
mientos ecologistas, del magisterio pri
mario y secundario y por la persistencia 
de los sectores de izquierda que no fue
ron desarmados por la caída del Muro 
de Berlín, los discursos del postmoder
nismo y la globalización neoliberal.

El éxito electoral de Rafael Co
rrea y Alianza País, se debió, en forma 
decisiva, a ese acumulado histórico, que 
se visualizó en el acuerdo logrado con el 
viejo, pequeño, pero experimentado Par
tido Socialista Frente Amplio que, bajo 
la dirección lúcida de Guadalupe Larri- 
va, logró el difícil tránsito de la primera 
a la segunda vuelta de un candidato poco 
conocido y la victoria definitiva, en la se
gunda ronda, en la que volcaron su apoyo 
al novel candidato todos los sectores so
ciales y políticos que habían resistido al 
proyecto neoliberal para derrotar al des
lucido y ultra reaccionario vocero de la 
rancia oligarquía Alvaro Noboa.

En el triunfo de Correa influ
yeron también los vientos de esperanza 
que se respiran en América Latina, en 
ese torbellino que arrancó en la Vene
zuela de Hugo Chávez y se expandió al 
Brasil de Lula, al Chile de la Concerta- 
ción Democrática, a la Bolivia del MAS 
y Evo Morales, al Uruguay de Tabaré

Vásquez, a la Argentina de Néstor Kir- 
chner, al Panamá de Martín Torrijos, a 
la Nicaragua de Daniel Ortega, al Para
guay de Femando Lugo.

En la victoria electoral del hoy 
presidente Rafael Correa influyeron 
también factores subjetivos, individua
les, que cuentan en la historia, como la 
juventud y simpatía personal del can
didato Rafael Correa, sus cualidades 
oratorias, la inteligencia con que supo 
captar en su propuesta política las de
mandas esenciales de los sectores popu
lares, así como su casi inagotable capa
cidad de trabajo.

CORREA INGRESA A LA POLÍTICA

El propio presidente Rafael Co
rrea, cuenta en su último libro21, pu
blicado en el tercer año de su mandato 
cómo y cuándo ingresó a la política: 
“Estaba trabajando en el proyecto (del 
libro) en el momento en que mi vida 
cambió drásticamente, el 21 de abril del 
2005, cuando fui nombrado Ministro de 
Economía y Finanzas de la República 
del Ecuador, iniciando así mi servicio 
público y poniendo fin a una feliz y tran
quila vida académica”.

*’Rafael Correa Delgado, Ecuador: de Banana Repu- 
blic a la No República, Nomos Impresores, Bogotá, 
D.C., Colombia, primera edición: diciembre, 2009, p. 
11.
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Rafael Correa Delgado había 
combinado en esa “feliz y tranquila vida 
académica” sus estudios en Universi
dades Católica de Guayaquil, donde 
obtuvo el título de Economista en julio 
de 1985; Máster de Artes en Economía 
en la Universidad Católica de Lovaina 
la Nueva, Bélgica (1991); y Máster en 
Ciencias en Economía de la Universi
dad de Illinois, en Urbana Champaign 
(1999); y Doctor (Ph.D) de la misma 
Universidad (2001) a la que sumó su 
labor docente en la universidad privada 
San Francisco de Quito.

En los medios académicos se 
supo que había un profesor de la Uni
versidad “San Pancho” que era crítico 
de la dolarización, cosa extraña en ese 
ambiente aristocrático y parece que sus 
primeras marchas callejeras se dieron 
en la fugacidad que caracterizó al mo
vimiento espontáneo de masas que fue 
bautizado por el propio Lucio como “fo
rajido” , mismo que se encargó de poner 
fin al régimen cleptocrático y sometido 
del coronel Presidente, también en abril 
del 2005.

UN PACTO INFERNAL

Raymon Aron22 nos recuerda 
que el hombre de pensamiento que en

22Raymon Aron, Introducción al libro de Max Weber
El Político y el Científico, Alianza Editorial, Madrid, 
traducción de Francisco Rubio Llórente, Décimo cuar
ta reimpresión, p. 36.

tra en la política concluye un pacto con 
los poderes infernales, en la medida en 
que el terreno de la política siempre está 
minado por la lucha de intereses en tor
no al poder, por las leyes de la acción y 
la eficacia, sin que importe mucho si el 
político ingresó a ese terreno inspirado 
en los diez mandamientos o en otras ín
timas preferencias.

Rafael Correa Delgado es un 
católico practicante, ha dicho, varias ve
ces: “gran parte, si no la totalidad, de mi 
pensamiento económico social, se basa 
en la doctrina social de la Iglesia” . “He 
participado en las comunidades de base, 
sé de la teología de la liberación”. El 
mismo, con sinceridad, admite que “el 
problema del evangelio o de la doctrina 
social de la Iglesia es que cada quien lo 
puede interpretar según su conveniencia. 
Ha habido gente que se ha dejado matar 
en nombre del evangelio y hay otros que 
han matado en nombre del evangelio” . 
Concluyendo: “Yo creo que lo segundo 
es una farsa y lo primero es lo correcto”. 
Para inferir que: “Esa doctrina social de 
la Iglesia, bien entendida, ese evangelio 
bien entendido, esa teología de la libe
ración coincide en muchas cosas con el 
socialismo”23. En uno de sus espectacu
lares giros conceptuales Correa dijo en

^Rafael Correa responde a una entrevista realizada 
por el filósofo Heinz Dieterich. Ecuador y América 
Latina, Socialismo del siglo XXI, Impreso en Nina Co
municaciones, Quito, noviembre del 2007. pp. 57-58.
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Cuenca,el 12 de abril del 2007, “No soy 
heredero de una trasnochada teología de 
la liberación, soy un católico practicante 
que cree con firmeza en la sentencia de 
amar al prójimo, pero también en el le
gendario episodio de sacar del templo a 
los mercaderes”24.

CORREA Y EL SOCIALISMO

Aunque el Presidente -y su mo
vimiento- han utilizado profusamente 
los retratos del Che Guevara y cantan en 
la tarima las bellas canciones hechas en 
honor del guerrillero heroico por poetas 
y compositores de todas las latitudes del 
orbe, el ciudadano Rafael Correa con
sidera que: “Cuando hablamos de so
cialismo tenemos que hablar en plural, 
porque ha habido varias vertientes, va
rias contribuciones” , agregando que eso 
es importante considerar en el momento 
de construir el socialismo del siglo XXI, 
entre ellos, obviamente el socialismo clá
sico, ortodoxo, tradicional, socialismo 
científico de Marx y Engels, con todos 
sus postulados, materialismo dialéctico, 
etc; el socialismo utópico con la tesis 
de las comunas de Robert Owen; el so
cialismo andino... pregonado por José 
Carlos Mariátegui (sic); un socialismo 
cristiano propugnado por la teología de 
la liberación; el socialismo autogestiona-

^D iario  “El Mercurio” de Cuenca, 13 de abril del
2007,p .6.

rio de los anarquistas, en la Guerra Civil 
Española; el socialismo de la Revolución 
Cubana, con una interpretación martiana 
y marxista de Fidel y el Che Guevara; y, 
también en nuestra patria, en Ecuador, 
surgieron lecturas singulares, como el 
socialismo poético de Jorge Carrera An- 
drade (sic), el socialismo agrarista de Pío 
Jaramillo Alvarado (sic), el socialismo 
revolucionario de Manuel Agustín Agui- 
rre o el socialismo crítico de Agustín 
Cueva”. Finalizando su enumeración con 
“El socialismo del siglo XXI, cuyos ma
yores teóricos han sido Enrique Dussel y 
Heinz Dieterich”25.

Rafael Correa al inventariar las 
razones por las que adhiere a la noción 
del socialismo del siglo XXI menciona: 
“Nace de la esperanza de luchas popula
res y no de una cúpula de iluminados”. 
“No hay que implantar un modelo único 
para implantar una sociedad democrá
tica”. “Porque señala la supremacía del 
trabajo humano sobre el capital” . Por
que “el trabajo humano no es un factor 
más de producción, es el fin mismo de 
la producción”. Entonces, admite Correa, 
“esto es un principio fundamental, coin
cidente con el socialismo clásico”. “Otro 
principio coincidente es la acción colec
tiva para el desarrollo” . Agrega que: “La 
acción colectiva a nivel social se ejecuta

^Rafael Correa y otros, Los socialismos del siglo 
XXI, Nina Comunicaciones, Quito. 2007, p. 22.
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a través del Estado. El representante ins
titucionalizado de la sociedad”. “No es la 
única forma de acción colectiva, admite, 
y hay que crear comunidades para que la 
acción colectiva venga desde los barrios 
y desde las ciudades”. Leyéndole y re
flexionando sobre nuestra historia social 
y política me asalta la sospecha de que 
Correa desconoce las formas de organi
zación que tienen la sociedad y el Estado 
plurinacional y pluricultural ecuatoriano.

En relación al planteamiento de 
Amold Peters, ideólogo del socialismo 
del siglo XXI, que plantea la necesidad 
histórica de transitar de la actual eco
nomía capitalista de mercado, basada 
en el valor de cambio, a una economía 
basada en el principio de equivalencia, 
basada en el valor de uso. Correa res
ponde: “por supuesto que es difícil crear 
una economía de valores, pero se pue
de hacer. Se puede instaurar una nueva 
economía que compense la generación 
de valores de uso y no exclusivamente 
la generación de valores de cambio, es 
decir, las cosas que tienen precio” .

En otro aspecto que coincide 
con el socialismo clásico, es en el énfa
sis en la justicia social. “Estamos en la 
región más desigual del mundo, agrega, 
más inequitativa del mundo. Aquí pue
den encontrar gente tan pobre como en 
África y más próspera que en Suiza.” 
De esta nueva coincidencia entre el so

cialismo del siglo XXI y el socialismo 
clásico extrae una orientación estraté
gica para su Gobierno: ‘Todas nuestras 
elaboraciones, todas nuestras políticas 
públicas, todas nuestras acciones deben 
estar impregnadas de ese deseo de justi
cia social” .

CORREA SE DISTANCIA 
DEL SOCIALISMO CLÁSICO

Correa ha tenido la entereza de 
señalar sus diferencias personales con 
el socialismo clásico: “El materialismo 
dialéctico está superado.” “El socialis
mo de la vertiente cristiana no cree en 
el materialismo dialéctico, la lucha de 
clases y los cambios violentos” , dice 
enfático. “En términos generales, creo 
que es insostenible en el siglo XXI. 
Creo que la historia lo ha desmentido. 
Creo que en muchas de las sociedades 
más prósperas del planeta no se ha visto 
esa contradicción de clase”, dice, en un 
reflejo de la angustia de las influencias 
captadas a su paso por las universidades 
metropolitanas. Menciona que en los 
escritos finales de Engels se admite que 
por los medios legales se puede avanzar 
más rápido que con la revolución.

La rotunda afirmación de Co
rrea de que: “El materialismo dialéctico 
está superado” sólo demuestra la mag
nitud de su desconocimiento de la teoría 
del conocimiento y de la filosofía. De
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otro modo no se atrevería a cuestionar la 
validez de una “teoría del conocimien
to que supera las anteriormente hechas 
por el materialismo mecánico y el idea
lismo, al hacer hincapié en que, en todo 
proceso de conocimiento, lo fundamen
tal es la transformación llevada a cabo 
por el sujeto cognoscente sobre el objeto 
conocido o susceptible de ser aprehen
dido por el conocimiento” . Esta afirma
ción que parece idealista, es su opuesta: 
“El materialismo dialéctico establece 
que el sujeto no crea la objetividad y 
que ésta no depende, ontológicamente, 
de él; además la transformación de la 
cual habla el materialismo dialéctico es 
una transformación real, material, que 
tiene por base la producción y repro
ducción de la vida real o, dicho en otros 
términos, la forma como el hombre se 
apropia de la naturaleza por medio del 
trabajo (lo que el joven Marx llamaba la 
“humanización” de la naturaleza)26.

La afirmación de Correa de que: 
“El socialismo de la vertiente cristiana 
no cree en el materialismo dialéctico, 
la lucha de clases y los cambios vio
lentos”. Demuestra la precariedad y el 
carácter provisorio de sus lecturas, lo 
cual no es un error imperdonable en un 
hombre joven, pero si es una afirmación

^Jaim e Labastida, Producción, ciencia y sociedad de
Descartes a Marx, Siglo XXI Editores, México, prime
ra edición, 1969, p. 7.

políticamente peligrosa porque insiste 
en el dogma favorito de los reacciona
rios que machacan en la imposibilidad 
de un entendimiento estratégico entre 
los socialistas y los cristianos. ¿Qué di
ría el sacerdote Camilo Torres, también 
estudiante de Lovaina, sobre este pun
to? Diría que “la suprema medida de las 
decisiones humanas debe ser la caridad, 
debe ser el amor sobrenatural, y, en con
secuencia, se entrega a una revolución 
armada justa “para poder dar de comer 
al hambriento, de beber al sediento, ves
tir al desnudo”... con vencido de que “la 
violencia sólo es inmoral cuando se di
rige contra el pueblo”27.

Otra diferencia que tiene Correa 
con el socialismo clásico la enuncia en 
los siguientes términos: “Hay que bus
car la democratización y no necesaria
mente la estatización de los medios de 
producción”. Agregando: “Se pueden 
estatizar ciertos medios de producción y 
creo que hay sectores claves donde debe 
ser el Estado el que tenga la propiedad 
de esos medios de producción. Pero ha
blar en el siglo XXI de la estatización 
de todos los medios de producción y 
la eliminación de la propiedad privada 
sencillamente sería una locura” .

57'Varios Autores, Camilo Torres y la Universidad Na
cional de Colombia, Primera Edición, septiembre del 
2002, p. 37 -  40.
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Tomemos nota: para al presi
dente Rafael Correa eliminar la propie
dad privada de los medios de producción 
sencillamente sería una locura. No pue
de haber una declaración más candorosa 
de fidelidad a uno de los principios bá
sicos del sistema capitalista. Es que, en 
realidad, cuestionar la propiedad priva
da es cuestionar el sistema capitalista y 
ninguna burguesía o pequeña burguesía 
-por lúcida y adelantada que fuese- se 
atrevería por ejemplo, en el Ecuador, a 
liquidar el latifundio, porque para hacer
lo tendría que apoyarse en el campesi
nado indígena, negro, mestizo, blanco, 
montubio, lo cual podría “desencadenar 
una hechicería que fácilmente se podría 
volver en contra del hechicero”28 que 
desató esas fuerzas impredecibles. En el 
reciente congreso de la CLOC, que se 
realizó en Quito, el presidente Correa 
dijo con precisión que el Ecuador nece
sita una “revolución agraria” , dejemos 
que el tiempo se encargue de demostrar 
si el Presidente es capaz de reconciliarse 
con el movimiento campesino indígena 
para impulsar esa explosiva tarea histó
rica, que no depende, claro está, sólo de 
su voluntad, sino de la correlación de 
fuerzas internas e internacionales.

Correa sostiene, además, que 
uno de los grandes errores del socia

2®Vania Bambim'a, El capitalismo dependiente latino
americano, Siglo XXI Editores, México, Tercera Edi
ción, 1976,p . 144.

lismo clásico es que no se diferenció 
absolutamente en nada de la noción 
del desarrollo del capitalismo. El gran 
desafió del socialismo del siglo XXI, 
dice, es presentar una nueva noción del 
desarrollo, con nuevos elementos, como 
las cuestiones de género, cuestiones 
ambientales. “Lo que entendemos hoy 
como desarrollo es sencillamente insos
tenible. Si todos los chinos tuvieran el 
nivel de vida que tienen los habitantes 
de Nueva York, sencillamente el planeta 
colapsaría” , dice recreando un símil del 
Mahatma Gandhi.

Correa sostiene que una de las 
cosas que tiene que cambiar el socialismo 
del siglo XXI es el lenguaje tradicional: 
el antiimperialista, antiyanqui, anticapi
tal. El socialismo del siglo XXI, enfatiza 
Correa, debe ser pro vida, pro bienestar, 
pro justicia, algo por ejemplo que capte 
a los jóvenes, un mensaje positivo. “En 
vez de hablar de ese antiimperialismo 
busquemos la integración latinoamerica
na para ser más fuertes y poder enfrentar 
factores extemos que tratar de someter
nos y de aprovecharse”.

“El socialismo del siglo XXI 
debe ser participativo y radicalmente 
democrático” , repite Correa, aunque, de 
lo que se conoce, no lo práctica ni con 
los propios miembros de su Gabinete.

Finalmente, exhorta Correa, el 
socialismo del siglo XXI debe enfatizar
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en la soberanía, en un sano nacionalis
mo, que no contradice en absoluto el 
proceso integracionista, pero que signi
fica legítimamente preferir primero lo 
nuestro, amar lo nuestro, estar orgullo
sos de lo nuestro” .

Algunas de estas afirmaciones, 
ciertamente, deben sonar heréticas para 
ciertos movimientos y partidos políti
cos, sobre todo comunistas, que en una 
versión dogmática, divulgada por los 
folletos de Stalin y en los manuales de 
la Academia de Ciencias de la URSS, 
sostenían la validez de un materialismo 
dialéctico e histórico que malinterpreta 
a Marx, desde una perspectiva economi- 
cista; o las de aquellos que absolutizan 
las formas de lucha violentas e ilegales, 
negando los métodos pacíficos y lega
les, que también cuentan en la historia, 
desde posiciones lejanas al humanismo 
socialista y la dialéctica, haciendo el 
elogio de posturas más cercanas al anar
quismo, el blanquismo y el nihilismo; 
o de conductas aisladas, irracionales 
y primitivas, de oposición al imperia
lismo yanqui que lo confunden con el 
pueblo norteamericano, todas las cua
les nada tienen que ver con la riqueza 
del pensamiento social y político que 
ha florecido en la lucha revolucionaria 
de los pueblos de nuestra América. En 
términos estratégicos no podemos dejar 
de ser anticapitalistas mientras sea este 
sistema cruel el que destruye el destino

de millones de seres humanos. No po
demos dejar de ser anti yanquis y anti 
imperialistas mientras se mantenga el 
imperialismo norteamericano como el 
enemigo fundamental de los pueblos.

¿Quedará alguien en la tierra 
que confunda al imperialismo con el 
pueblo norteamericano? No lo creo. 
Como dice Fidel Castro: “Seríamos una 
secta de fanáticos ignorantes si fuése
mos a echar la culpa al pueblo norte
americano de nuestras diferencias.”

El afán de Correa de renovar el 
lenguaje, para no repetir el anticapitalis
mo, el antiimperialismo, el antiyanquis- 
mo, entiendo ahora, lo llevó a la lamen
table escena en la que frente a la Sra. 
Hillary Clinton, Jefe del Departamento 
de Estado de la gran potencia, le dice 
que no es anti nada... No pude dejar de 
recordar al mejor aliado de Bush en la 
Región Andina.

¿REFORMA O REVOLUCIÓN?

Muchas de las ideas socialis
tas del siglo XXI “a la ecuatoriana”, 
que sostiene el presidente Correa, son 
en realidad conceptos y proposiciones 
que han estado por años en el bagaje 
teórico del reformismo socialdemócra- 
ta. Fue Eduard Bemstein, pensador y 
político judío alemán, nacido en 1850, 
el que formuló los principios del socia
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lismo reformista, evolutivo, gradualista 
o social demócrata. Hay que decir que 
este socialismo se llamó también revi
sionista porque implicaba una profunda 
revisión al socialismo científico de Car
los Marx y Federico Engels. Bemstein 
lo llamó también “socialismo crítico” , 
como ahora Correa define el socialismo 
de Agustín Cueva, que debe estar mo
lesto en su tumba por la incomprensión 
de quien debería conocerlo mejor.

En los escritos de Bemstein se 
discrepa de la evolución dialéctica de 
la historia y se plantea en su lugar una 
“evolución orgánica” , gradualista, en la 
cual la voluntad y la razón del hombre, 
puesta al servicio del bienestar colectivo 
como supremo ideal ético, desempeñan 
un papel esencial en la creación de nue
vas formas de convivencia humana.

En cuanto al programa político, 
Bemstein cree en los procesos gradua
les y pacíficos mediante los cuales debe 
buscarse la justicia y la armonía social. 
Los medios de los que se valdrán para 
acelerar esos procesos serán esencial
mente democráticos: el sufragio univer
sal, el parlamento29. La Constituyente, 
diríamos hoy.

^W alter Montenegro, Introducción a las doctrinas po
lítico económicas, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, Tercera Edición, p.p. 207 -  232.

Advierto que, como socialista 
ecuatoriano, pongo distancia con el re- 
formismo socialdemócrata por las mis
mas razones que tenía Manuel Agustín 
Aguirre, quien discrepaba de esa ideolo
gía en la medida en que esta se presenta 
como un empeño burgués para destruir 
los principios fundamentales del socia
lismo científico y socavar las bases de 
su doctrina. No es entonces que el so
cialismo científico sea algo intocable, 
inamovible y dogmático, ya que puede 
y debe ser enriquecido con los nuevos 
aportes que se desprenden de la propia 
dialéctica del proceso histórico30.

Rafael Correa discrepa con el 
neoliberalismo, actitud que hace parte 
del lado progresista de su discurso y de 
su gobierno, y, al plantearse una nueva 
estrategia y noción de desarrollo se en
cuentra, otra vez, con ideas de política 
económica que estuvieron en el escena
rio latinoamericano muchos años, por 
ejemplo: las ideas, compartidas por la 
CEPAL y los teóricos de la dependen
cia, de que hay que buscar una nueva 
noción de desarrollo, “donde éste no 
sea simplemente imitar modelos que 
solamente reflejen percepciones, expe
riencias e intereses de países y grupos 
dominantes”; la idea de que hay que

•^Manuel Agustín Aguirre, Dos sistemas dos mundos, 
Editorial Universitaria, Quito, 1972, p.p. 201 -  202.
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implementar economías que no estén 
totalmente sometidas a la entelequia del 
mercado; donde el Estado y la acción 
colectiva recuperen su papel esencial 
para el desarrollo; donde se preserve el 
capital social; todo lo cual debe hacerse 
en el contexto de políticas económicas 
soberanas31. Algunas de estas ideas 
son -grosso modo- parecidas a las que 
resumió Raúl Prebish en la América La
tina de los años 50 y 60 del siglo XX 
y ese intelectual honesto nunca tuvo la 
presunción de presentar sus ideas como 
un planteamiento o un programa socia
lista. Eran simplemente conceptos que 
integraban su estrategia de desarrollo, a 
la que otros, posteriormente, bautizaron 
como desarrollista o estructuralista. Es 
esta teoría, emparentada con el pensa
miento neoclásico y keynesiano, la que 
partía de la premisa de que el Estado es 
un instrumento neutro que podía servir 
para imponer la universalización de los 
derechos ciudadanos32.

El final de la llamada “Edad Do
rada” del capitalismo y el derrumbe im
previsto, en el orden que dejó la segun
da posguerra, del polo que hacía el papel 
de Espartaco y las crisis multilaterales

■^Rafael Correa Delgado, Ecuador: de Banana Repu- 
blic a la no República, Impreso por Nomos Impreso
res, Bogotá, Colombia, primera edición, diciembre del
2009,p . 130.
11
J *Ver Jürgen Habermas, La necesidad de revisión de 
la izquierda, Editorial Tecnos, Segunda Edición, 1997.

de fines del siglo XX, han demostrado 
la falacia de muchas de esas creencias y 
la persistencia de la lógica sistémica del 
capitalismo -que sigue siendo anárquico 
y caótico- lo que destruye las visiones 
idílicas de un capitalismo racional -sin 
crisis- sometido a las leyes de la plani
ficación y la programación de un Estado 
racional y previsivo.

Sin embargo, en la lucha contra 
el neoliberalismo que se desarrolla, en 
las actuales condiciones de nuestro país 
y América Latina y cuyo resultado final 
no podemos vaticinar, esas concepcio
nes económicas y planteamientos polí
ticos neodesarrollistas son importantes, 
pero no suficientes; y, hay que afinar los 
programas estratégicos, las formas de 
organización, las fuerzas motrices, las 
formas de lucha y definir los tiempos 
para impulsar, desde el Ecuador y Amé
rica Latina un cambio global del siste
ma, porque el gran dilema de la huma
nidad sigue siendo el que advirtió Samir 
Amin: ¡socialismo o barbarie!

UN DESARROLLISMO TARDÍO

El socialismo del siglo XXI “a 
la ecuatoriana” que plantea del Presi
dente Correa es entonces una configu
ración equívoca en la que se mezcla el 
capitalismo de Estado con el capitalis
mo popular, para que el Estado controle
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al mercado, en una especie de modelo 
desarrollista tardío 33.

En esta caracterización de la vi
sión económica de Correa coincide Gus
tavo Ayala, dirigente nacional del Partido 
Socialista Frente Amplio, quien escribía 
en la Revista “Espacios”: “Correa tiene 
una visión neodesarrollista de la econo
mía, así como prácticas discursivas de 
ruptura y una propuesta reformadora: 
por ello es la primera vez, desde el re
tomo al régimen constitucional, que las 
izquierdas ecuatorianas participan en el 
gobierno, aunque sean minoritarias. Pero 
también es claro que Correa es una per
sona católica-conservadora en valores, lo 
que nos permite entender su descalifica
ción de la Teología de la Liberación... y 
agrega que: “Correa mantiene una visión 
liberal de la política, por ello su apela
ción a lo “ciudadano” como espacio de 
encuentro para el cambio”34.

Se trata de una propuesta de 
modernización o remozamiento del 
capitalismo, que busca superar los ex
tremos del capitalismo salvaje, como 
llamó su Santidad Juan Pablo II al neoli- 
beralismo, frenar la dictadura del capital 
financiero, activar en su lugar un mayor 
dinamismo al capital productivo. Estas

33Leonardo Ogaz, Socialismo del siglo XXI, ALAI, 16 
de febrero del 2009.
^Revista Espacios, aportes críticos al pensamiento 
contemporáneo, No. 14, febrero del 2008, p.p. 74-75.

propuestas son un claro avance en rela
ción a lo que el mismo Correa definió 
como “la larga noche neoliberal” .

LAS ACCIONES 
POSITIVAS DEL RÉGIMEN

El régimen de Correa se inscri
be en el marco de los gobiernos progre
sistas de América Latina que iniciaron 
los cambios promoviendo una Asamblea 
Nacional Constituyente que redacte una 
nueva carta política en la que se definan 
los contornos fundamentales del nuevo 
país que se busca construir. Hay que de
cir que la Constitución que se redactó en 
Montecristi es un documento que pasará 
a la historia como una de las propuestas 
más avanzadas que se han escrito en la 
historia del Ecuador.

En el Preámbulo de la Constitu
ción de la República se anuncia la deci
sión colectiva de construir:

Una nueva forma de conviven
cia ciudadana, en diversidad y armonía 
con la naturaleza, para alcanzar el buen 
vivir, el sumak kawsay;

Una sociedad que respeta, en to
das sus dimensiones, la dignidad de las 
personas y las colectividades;

Un país democrático, compro
metido con la integración latinoame
ricana -sueño de Bolívar y Alfaro- la
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paz y la solidaridad con todos los pue
blos de la tierra.

Entre los elementos constitu
tivos del Estado, se mencionan como 
Principios fundamentales:

Art. 1.- El Ecuador es un Esta
do constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, indepen
diente, unitario, intercultural, plurina- 
cional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera des
centralizada.

La soberanía radica en el pue
blo, cuya voluntad es el fundamento de 
la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las for
mas de participación directa previstas 
en la Constitución.

Los recursos naturales no reno
vables del territorio del Estado pertene
cen a su patrimonio inalienable, irrenun- 
ciable e imprescriptible.

Art. 3.- Son deberes primordia
les del Estado:

1. Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en parti
cular la educación, la salud, la alimen
tación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes.

2. Garantizar y defender la so
beranía nacional.

3. Fortalecer la unidad nacional 
en la diversidad.

4. Garantizar la ética laica como 
sustento del quehacer público y el orde
namiento jurídico.

5. Planificar el desarrollo na
cional, erradicar la pobreza, promover 
el desarrollo sustentable y la redistribu
ción equitativa de los recursos y la ri
queza, para acceder al buen vivir.

6. Promover el desarrollo equi
tativo y solidario de todo el territorio, 
mediante el fortalecimiento del proceso 
de autonomías y descentralización.

7. Proteger el patrimonio natu
ral y cultural del país.

8. Garantizar a sus habitantes el 
derecho a una cultura de paz, a la segu
ridad integral y a vivir en una sociedad 
democrática y libre de corrupción.

Art. 5.- El Ecuador es un terri
torio de paz. No se permitirá el estable
cimiento de bases militares extranjeras 
ni de instalaciones extranjeras con pro
pósitos militares. Se prohíbe ceder bases 
militares nacionales a fuerzas armadas o 
de seguridad extranjeras.
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Son derechos del Buen Vivir: 
el agua y la alimentación, un ambiente 
sano, la comunicación y la información, 
la cultura y la ciencia, la educación, el 
hábitat y la vivienda, la salud, el trabajo 
y la seguridad social.

Los movimientos ecologistas 
destacan en la Carta de Montecristi su 
inclusión en el Capítulo VII de los De
rechos de la Naturaleza.

Cuando están por cumplirse los 
primeros cuatro años de la administra
ción del Presidente Correa se destacan 
como un elemento positivo el rescate 
de las políticas sociales, algunas de 
ellas asistencialistas, pero que marcan 
una diferencia con respecto a los go
biernos anteriores que sumieron en la 
pobreza y el abandono a las mayorías 
nacionales. Hagamos un breve recuen
to de esas políticas:

La duplicación del Bono de 
Desarrollo Humano y el de la Vivien
da. Bonos que tienen su origen en las 
políticas de focalización de la pobreza 
extrema diseñadas por los teóricos neo
liberales, pero que dados los alarmantes 
niveles de pobreza vigentes encuentran 
una justificación ética.

Los avances en materia de gra- 
tuidad educativa: la creación de nuevas 
partidas docentes y contratos, la repara

ción de escuelas y colegios y la entrega 
de uniformes, desayunos y textos esco
lares. Aunque los impactos de la crisis 
internacional, negados inicialmente por 
el presidente Correa, no han permitido 
cumplir la oferta inicial de entregar be
cas por un monto de 230 millones de 
dólares, parece que en el cuarto año del 
régimen se han entregado becas por un 
monto aproximado de 28 millones de 
dólares y también una cifra respetable en 
materia de créditos educativos. En este 
campo debemos lamentar la ingratitud 
de alguno de los funcionarios del Régi
men que, olvidando las miles de becas 
que nos ha entregado generosamente 
la Cuba Socialista, para que jóvenes de 
limitados recursos puedan realizar estu
dios superiores en la rama estratégica de 
la medicina, han hecho fracasar la cam
paña para eliminar el analfabetismo en 
nuestra patria, que se mantiene en tomo 
al 7% de la población nacional, irrogan
do una ofensa al gobierno de Cuba que 
tiene una reconocida experiencia y sabi
duría en este campo.

Los programas de ayuda a los 
discapacitados diseñados con originali
dad y creatividad por el Vicepresidente 
de la República.

La importación y venta de miles 
de sacos de úrea para el campesinado, 
con la colaboración del gobierno del 
presidente Hugo Chávez, que nos ha
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extendido también su mano en el cam
po petrolero en el que ellos tienen una 
enorme experiencia por haber sido du
rante décadas el primer productor mun
dial de petróleo.

El equipamiento de los hospita
les públicos y la contratación de miles de 
nuevos médicos, enfermeras y tecnólo- 
gos, aunque, por desgracia, en este sec
tor, no faltó la funcionaría que nos quiso 
“hacer los chinos” con las ambulancias 
falsificadas y el imperdonable bloqueo a 
las misiones de salud apoyadas generosa
mente por Venezuela y Cuba.

La ampliación y el mejora
miento significativo de la vialidad, la 
construcción de grandes puentes que 
permitirán la incorporación de enormes 
regiones que permanecieron posterga
das, incluido el esfuerzo por rescatar el 
tramo del ferrocarril construido por el 
general Eloy Alfaro y el que años más 
tarde pudo ejecutar el socialcristiano 
Camilo Ponce Enríquez.

La tarifa de la dignidad energé
tica y los focos ahorradores. La firma de 
ejecución de nuevos proyectos hidro
eléctricos35. La política petrolera que,

35Recuento alentado por la lectura del importante li
bro de Eduardo Ruilova Quezada, Entre el Consenso 
de Buenos Aires y el Socialismo del siglo XXI, Edición 
Comité Socialista Manuel Agustín Aguirre, Cuenca, 
Ecuador, marzo del 2009, Octava Parte, p. 274 y si
guientes.

por desgracia, ha fluctuado entre el na
cionalismo y la subaltemidad a los inte
reses de las transnacionales.

La política minera, que alude a 
las potencialidades de un país que tiene 
reservas de oro, plata y cobre calculadas 
en 143 mil millones de dólares en las 
que los gobiernos anteriores han reali
zado 4.112 concesiones que abarcan 2,8 
millones de hectáreas en el ejercicio de 
una política que recuerda los tiempos co
loniales, la misma que no ha podido ser 
rectificada por el actual Gobierno, moti
vando la justa protesta de los pequeños 
mineros especialmente del sur del país.

EL EJERCICIO 
DE UNA POLÍTICA 
INTERNACIONAL SOBERANA

La expulsión del Ecuador de los dele
gados del Banco Mundial y la distancia 
puesta con las famosas cartas de inten
ción del FMI configura, sin duda, un 
gesto de dignidad nacional.

La expulsión del país de agen
tes confesos de la CIA que actuaban 
en forma abierta desde la Embajada de 
los Estados Unidos en Quito. Parte de 
la compleja relación con los Estados 
Unidos de América fue la expulsión del 
agregado de la Embajada en Quito Ar
mando Astorga por condicionar a los in
tereses norteamericanos la cooperación 
con la UIES.
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En la misma línea debe leerse la 
declaración de persona non grata de Max 
Sullivan primer secretario de asuntos re
gionales de la Embajada de los EUA en 
Quito y quien se había presentado como 
agente de la CIA y había ordenado a los 
oficiales de la ULES que devuelvan las 
computadoras en la que había informa
ción sobre asuntos de seguridad interna.

En este delicado asunto hay que 
lamentar que los funcionarios del Go
bierno y el sistema judicial no fueron 
capaces de investigar y sancionar al me
nos a los jefes de la Inteligencia Militar y 
de la UIES que actuaron por años como 
mercenarios al servicio de la superpoten- 
cia y que seguramente estuvieron detrás 
de los acontecimientos del 30 de sep
tiembre. Para colmo se ha denunciado la 
ejecución del Proyecto Libertador, mon
tado con financiamiento y asesoría de los 
EUA para realizar espionaje telefónico 
y electrónico bajo la cortina de humo de 
combatir al narcotráfico.

La no renovación de los Acuer
dos sobre la Base de Manta fue cohe
rente con un clamor nacional que jamás 
aceptó la abyección y el cinismo de los 
que hipotecaron nuestra soberanía marí
tima, terrestre y aérea, con el resultado 
trágico del hundimiento de varios bu
ques de bandera nacional en aguas de 
mar territorial por la armada de los Es
tados Unidos, la muerte de decenas de

migrantes que buscaban el sueño ameri
cano y el corolario trágico que significó 
la sospecha de que hubo interferencia 
electrónica en el accidente que costó la 
vida de Guadalupe Larriva y sus acom
pañantes y de que los sofisticados equi
pos electrónicos de la Base de Manta 
desempeñaron un papel clave en el ata
que a la soberanía nacional perpetrado 
en el sitio de Angostura el primero de 
marzo del 2008.

La evolución de la política de 
vecindad con Colombia ha sido una 
prueba de fuego para el Régimen. De ini
cio el Régimen tuvo que enfrentar el im
pacto de las fumigaciones con glifosato 
que causaron graves impactos humanos 
y naturales, sobre todo en la provincia 
de Sucumbíos. El Ecuador ha recibido 
en los años de ejecución del Plan Co
lombia unos 130 mil refugiados. El trá
fico de drogas y el lavado de activos han 
penetrado con sus efectos perversos en 
la sociedad ecuatoriana. El corolario del 
Gobierno de Alvaro Uribe fue el ataque 
de Angostura y las siete bases militares 
instaladas en Colombia que amenazan a 
toda la subregión.

El Plan Colombia y la Base de 
Manta eran expresiones de la comple
ja relación con los Estados Unidos de 
América, país con el que, sin embargo, 
estamos obligados a convivir, entre otras 
razones, porque casi un tercio de nuestro
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comercio exterior se dirige a ese país, un 
millón y medio de compatriotas, aproxi
madamente, viven en los Estados Uni
dos, en forma legal o ilegal, formando 
parte de la primera gran oleada migrato
ria que se produjo en los años 60, 70 y 
80 del siglo pasado. Dice el ex canciller 
Fander Falconí que hay una importante 
cooperación no reembolsable entregada 
por instituciones como la USAID y que 
además hay que tener en cuenta la depen
dencia cultural de las élites nacionales 
con respecto al gran país del norte.

LA NUEVA
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

El acento puesto por Correa en la políti
ca de integración latinoamericana es uno 
de sus grandes aciertos. El Ecuador es 
miembro fundador del Acuerdo de Car
tagena, suscrito en 1969, que varios años 
después se transformó en la Comunidad 
Andina de Naciones. Este proceso, tanto 
por la falta de iniciativa de los gobier
nos, como por discrepancias de fondo 
ocurridas en los últimos años, como la 
suscripción o no de los Tratados de Li
bre Comercio con los Estados Unidos de 
América, vive una profunda crisis, fren
te a la cual la secretaría ecuatoriana de 
Freddy Ehlers fue muy poco propositiva 
y para colmo generó un conflicto con el 
gobierno de Evo Morales que, a la pos
tre, significó el fin de la gestión del actual 
Ministro de Turismo.

La Alternativa Bolivariana de 
las Américas, ALBA, surgida como una 
iniciativa de los presidentes de Cuba, Fi
del Castro y de Venezuela, Hugo Chávez, 
frente al proyecto de neocolonización 
del ALCA se plantea el 14 de diciem
bre del 2004 como una nueva forma de 
integración de los pueblos, inspirada en 
la cooperación y la solidaridad. El 29 
de abril del 2006 se suma Bolivia. En el 
2007 se incorpora Nicaragua. El 10 de 
octubre del 2008 se incorpora Honduras. 
En este mismo año se suma Dominica. 
En abril del 2009 ingresan oficialmente 
San Vicente y las Granadinas. En julio 
del 2009 se incorporan Antigua, Barbuda 
y el Ecuador. Todos estos países suman 
una superficie territorial de 2.625.829 ki
lómetros cuadrados y una población de 
73.453.238 habitantes.

LOGROS DE CUBA

Como a veces, hasta los propios 
amigos de Cuba ponen demasiado énfa
sis en sus dificultades, las mismas que 
las admiten y discuten públicamente sus 
propios dirigentes, es necesario recor
dar también, como lo hace el ex canci
ller Fander Falconí que “Cuba tiene un 
liderazgo mundial en salud, educación, 
ciencia, tecnología y biotecnología. 
Cuba es el país que ofrece mejores con
diciones para la maternidad, según el in
forme “El Estado mundial de las madres 
2010” de la ONG Save the Children. De 
acuerdo a datos del Informe sobre De
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sarrollo Humano 2009, Cuba se ubicó 
en el puesto 51 de 182 países y tuvo un 
nivel de desarrollo humano -medido en 
esperanza de vida al nacer, tasa de al
fabetización y Producto Interno Bruto 
(PIB)- casi similar al de Uruguay y su
perior al de México, Costa Rica, Brasil, 
Colombia, Perú y Ecuador 36.

VENEZUELA
ES UNA POTENCIA REGIONAL

Venezuela es una potencia re
gional, no sólo en recursos energéticos, 
con un PIB, a precios corrientes, en el 
año 2009, de 319,44 mil millones de 
dólares, seguido de Cuba con 55,18 y 
Ecuador con 52,57 mil millones de dó
lares. Las demás economías son mucho 
más modestas. Por la misma razón se 
entiende la grandeza de una concepción 
que busca la cooperación incondicio
nal, la equidad, la complementariedad, 
el respeto a la soberanía de los pueblos. 
Un proceso que tiene como principios 
rectores: la lucha contra la pobreza; 
la formación de recursos humanos; la 
transferencia de tecnología y la asisten
cia técnica; la lucha por preservar la au
tonomía y la identidad latinoamericana.

Como proyectos concretos del 
ALBA en el campo de la salud se llevó a

■^Fander Falconí, ¡Con Ecuador por el mundo! La 
política internacional ecuatoriana, Editorial El Conejo, 
Quito, Ecuador, 2010, p.p. 152-153.

cabo la operación Milagro que, con la co
laboración conjunta de Cuba y Venezue
la, permitió operar y devolver la vista a 
un millón de latinoamericanos. El objeti
vo estratégico todavía en marcha es dotar 
a todos los países miembros de sistemas 
de salud públicos de acceso universal.

En el ámbito de la educación 
se busca aprovechar las experiencias de 
Cuba, Venezuela y Bolivia para eliminar 
el analfabetismo. En este mismo ámbi
to esta en marcha un Plan de formación 
universitaria que busca formar los médi
cos sociales y los trabajadores sociales 
que necesitan nuestros pueblos.

En el ámbito de la alimentación 
se definen políticas y planes de inversión 
para garantizar la seguridad alimentaria 
de nuestros pueblos

En el plano cultural se busca la 
producción y distribución conjunta de 
cine, radio y televisión, edición y distri
bución latinoamericana de libros.

En lo económico se busca im
pulsar un comercio justo y apoyar la in
vestigación y el desarrollo industrial.

Se busca la cooperación en los 
ámbitos de las telecomunicaciones, el 
turismo y el transporte.

En el campo de la minería se 
busca crear una gran empresa nacional
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de cooperación, investigación y desa
rrollo en el área geológico minera.

En el terreno energético se bus
ca disponer de un bloque en la franja 
petrolífera del Orinoco que les permi
ta disponer a todos los miembros del 
ALBA de un suministro energético su
ficiente en los próximos 25 años. Se tra
baja también en la búsqueda de fuentes 
energéticas alternativas, menos conta
minantes, como el gas, las hidroeléctri
cas, la energía eólica, la energía térmica, 
las mini centrales.

En la lucha por una nueva ar
quitectura financiera que nos proteja de 
la crisis del capitalismo central, se acor
dó el 26 de noviembre del 2008, crear 
una zona monetaria común y una mone
da contable: el SUCRE, en homenaje al 
Mariscal de Ayacucho, la misma que se 
aprobó en forma unánime el 16 de abril 
del 2009, como un Sistema Único de 
Compensación Regional de Pagos, ba
sado en la instauración de una unidad de 
cuenta común, en la que se denominarán 
todos los intercambios financieros. Este 
mecanismo será operado por un Conse
jo Monetario Regional y una Cámara 
Central de Compensación 37.

' Tesis de María José Dávila Pantoja y Héctor Gustavo 
Villacrés Villafuerte, Evaluación del Proyecto Alianza 
Bolivariana para los pueblos de nuestra América y el 
Caribe,ALBA-TCP,Biblioteca de la Facultad de Eco
nomía, UCE, 2010.

LA UNIÓN 
SUDAMERICANA 
Y LATINOAMERICANA

UNASUR tuvo su origen en la 
reunión del Cuzco del 8 de diciembre 
del 2004. Firmaron el acta constituti
va Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colom
bia, Venezuela, Surinam y Guayana. En 
el Tratado constitutivo se afirma la de
terminación de construir una identidad 
y ciudadanía latinoamericana y desarro
llar un espacio regional integrado en lo 
político, económico, social, ambiental, 
energético, cultural y de infraestructu
ra, para contribuir al fortalecimiento de 
América Latina y el Caribe.

UNASUR se extiende por doce 
países que tienen una superficie de 17 
millones de kilómetros cuadrados; 361 
millones de habitantes, es decir, una po
blación mayor que la de los Estados Uni
dos de América y también superior a la 
de la Unión Europea; un PIB de 973.613 
millones de dólares que le transforman 
en la quinta potencia mundial; el 27% de 
las reservas de agua dulce del planeta; es 
la región del mundo que ocupa el primer 
lugar como productora y exportadora de 
alimentos; tiene reservas probadas de pe
tróleo y gas para 100 años.

En una época caracterizada por 
la velocidad de los cambios hay que 
decir que este proceso de integración
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avanza muy lentamente pues entrará en 
vigencia recién en enero del 2011 al ha
ber conseguido la ratificación del Trata
do Constitutivo de Uruguay, pese a ello, 
UNASUR ha hecho sentir su peso, so
bre todo por mediación del Consejo de 
Defensa Sudamericano.

Una propuesta original del presi
dente Correa es la Organización de Esta
dos Latinoamericanos y del Caribe, plan
teada en base al grupo de Río, el 10 de 
abril del 2008. El 22 de febrero del 2010, 
en Cancón, México, 25 jefes de Estado 
que hacían parte de 32 delegaciones de 
América Latina y el Caribe anunciaron 
la creación de este organismo, quedan 
problemas por resolver, pero en general 
se diría que la subregión se inclina por 
la creación de un organismo regional que 
cumpla el sueño de Bolívar.

LA RECONFIGURACIÓN 
DEL PODER MUNDIAL

Puede considerarse acerta
da la política exterior del Ecuador que 
dejando de lado el deslumbramiento y 
hasta la idolatría de cierto sector de las 
élites hacia el imperio norteamericano, 
empiezan a advertir la reconfiguración 
del poder mundial, como un hecho de 
hondas repercusiones en el nuevo siglo 
y milenio. Desde la reforma en China de 
los años 80 del siglo pasado, su econo
mía se ha transformado en la locomo

tora del desarrollo mundial, superando, 
según las predicciones del Fondo Mo
netario Internacional, a tres de los po
derosos miembros del G7: Italia, Fran
cia y Gran Bretaña. Otra economía que 
evoluciona con celeridad es la de Brasil, 
transformado en líder de la región, 42% 
de la superficie territorial y 192 millones 
de habitantes que equivalen al 34% de 
la población de América Latina y el Ca
ribe, 36% del PIB regional en el 2008. 
Como un signo de los nuevos tiempos 
que vive América Latina, Luis Ignacio 
Lula Da Silva, ex obrero metalúrgico 
y dirigente fundador del Partido de los 
Trabajadores, transformó al Brasil en 
un país con vocación de potencia glo
bal, que no olvidó el compromiso de 
sacar de la pobreza a unos 40 millones 
de habitantes. China, Brasil, Rusia, Irán, 
India y Sudáfrica aparecen como los 
nuevos actores del escenario mundial en 
los que la diplomacia ecuatoriana busca 
mercados y amigos.

Por las razones mencionadas 
se puede reconocer el esfuerzo del 
presidente Correa por dotarse de una 
propuesta política, económica y social 
original, por impulsar políticas que han 
beneficiado a sectores postergados, lo 
que explica sus altos índices de popu
laridad, cuando están por cumplirse sus 
primeros cuatro años de gestión; pese 
a ello es difícil admitir la retórica ofi
cial según la cual estamos transitando 
por un cambio de época, menos aún por
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una revolución; en el proceso real pesa 
el ideario reformista, neodesarrollista, 
sin que se pueda advertir una impronta 
del socialismo de ninguna época, pues 
como sabemos, hasta los socialistas 
utópicos estaban de acuerdo en que hay 
que buscar una alternativa a la propie
dad privada y a las injusticias del capi
talismo. Salvo que el presidente Correa 
piense que en el Ecuador tenemos al
guna responsabilidad por el derrumbe 
del “socialismo real” en el Viejo Mun
do y que, en tal circunstancia, lo úni
co posible es luchar por el socialismo 
como una idea atractiva, desde el pun
to de vista filosófico y ético, pero sin 
ninguna posibilidad de materializarse 
en un sistema alternativo frente al ca
pitalismo. Si esos son los límites de su 
proyecto político, está en su derecho, 
pero tiene que admitir que hay una mi- 
litancia socialista de muchos años, en 
el Ecuador y América Latina, que no 
tiene ninguna corresponsabilidad so
bre el curso que tomaron los procesos 
en el Viejo Mundo y que, con todo el 
derecho del Universo, proclama la vi
gencia de un socialismo latinoameri
cano, cuyos contornos han sido defini
dos en un largo proceso, partiendo de 
la fragua del viejo Marx, recopilando 
las experiencias prácticas de Lenin y 
Trotsky, pasando por la originalidad de 
Mariátegui, el sacrificio del comandan
te Guevara y el presidente Allende, en 
una siembra fructífera que empezó en

Cuba, bajo la dirección extraordinaria 
del comandante Fidel Castro Ruz, ese 
insurgente mítico que es uno de los po
cos hombres que ha conocido la gloria 
de entrar vivo en la historia y la leyenda 
y que ha ejercido durante medio siglo 
una política de gran potencia a escala 
mundial desde un país pequeño, como 
dice Ignacio Ramonet 38. ¡Hazaña es
piritual y material sólo factible desde el 
cultivo de una política basada en sóli
dos principios filosóficos y éticos y en 
el apoyo de un pueblo revolucionario 
de apenas 11 millones de habitantes 
que le acompañaron en la proeza de 
batallar con 10 presidentes de los Esta
dos Unidos de América y resistir al más 
brutal bloqueo económico en la historia 
de la humanidad!

EL SOCIALISMO ECUATORIANO

Ante la proliferación de adje
tivos que se ponen ahora al concepto 
socialismo, vale la pena recordar que el 
socialismo ecuatoriano, en sus 84 años 
de trayectoria, toma de los clásicos el 
método dialéctico de interpretación y 
análisis de la realidad para transformar
la; considera que el fin del socialismo 
es superar el capitalismo y el dominio 
imperialista, basados en la propiedad

^®Cien Horas con Fidel, Conversaciones con Ignacio 
Ramonet, Oficina de Publicaciones del Consejo de Es
tado, Tercera Edición, La Habana. 2006. p.p. 19 y 20.
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privada y en los monopolios, fruto de 
la explotación del trabajo ajeno, para 
construir una forma de producción y de 
organización de la sociedad en la que 
el hombre pueda derrotar la época de 
la enajenación de los frutos de su tra
bajo y de la naturaleza, laborando en 
forma asociada, racional y planiñcada, 
para que mujeres y hombres puedan 
hacerse independientes, caminar sobre 
sus propios pies, dejar atrás, con su es
fuerzo, la pobreza en la que hoy están 
sumidos los sectores mayoritarios, sa
tisfacer sus necesidades fundamentales 
de modo sustentable y dar libre curso a 
su libertad y creatividad, construyendo 
una nueva democracia social y laboral 
participativa en la que la solidaridad y 
el amor sean normas de vida cotidiana.

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

En los tiempos que corren, su
perada esa época gracial, de la que ha
blaba Nela Martínez Espinosa, en la que 
muchos parecían actuar con la vergüen
za de haber sido de izquierda, hemos 
transitado a la orilla en que cualquier 
cambio modesto recibe la etiqueta de 
socialismo del siglo XXI, caricaturizan
do un trabajo teórico-práctico genuino, 
cuyos contornos me permito resumir en 
los siguientes términos.

En un momento histórico de 
confusión y desaliento, anotaba yo en 
el año 2003, en el prólogo a la edición

ecuatoriana del libro “El Nuevo Pro
yecto Histórico”, en el que parecían 
haber fracasado todos los paradigmas, 
el llamado Socialismo del Siglo XXI 
apuesta por la superación histórica 
del capitalismo al que debe suceder el 
Nuevo Proyecto Histórico o Socialis
mo del Siglo XXI, como resultado de 
la lucha organizada y consciente de las 
masas populares que hoy son víctimas 
de la globalización neoliberal.

En ese libro irreverente, como 
son todos los que buscan la transfor
mación social, Heinz Dieterich, Enri
que Dussel, Raimundo Franco, Amo 
Peters, Carsten Stahmer y Hugo Ze- 
melman afirman que, desde la revolu
ción francesa, en 1789, el discurso de 
la modernidad se ha expresado en dos 
grandes proyectos: el capitalismo y el 
socialismo realmente existente. Ningu
no de esos sistemas ha logrado resol
ver los grandes problemas del hambre, 
la pobreza, la explotación y la opresión 
de tipo económico, sexista y racista. 
Sin desconocer las contribuciones del 
capitalismo al desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, así como a la modela
ción del Estado de derecho, la resultan
te histórica del capitalismo podemos 
verla, desde la segunda mitad del siglo 
XX, en un panorama abrumador:

“Desde 1945, 600 millones de 
personas han muerto de hambre, esto es 
diez veces los muertos que causó la Se
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gunda Guerra Mundial, y diariamente 
mueren 40.000 niños a nivel mundial, 
mientras nuestras bodegas rebosan y 
los Estados europeos pagan por la pa
ralización de campos fértiles” 39.

En las propias regiones desarro
lladas del mundo la concentración del 
ingreso asume niveles brutales que ex
plican la presencia de un puñado de mil 
millonarios, por un lado, y de cientos 
de millones de pobres, por el otro. La 
tercera parte de la población mundial en 
edad productiva, 820 millones de seres 
humanos, son víctimas de la desocupa
ción. La producción y el comercio han 
dejado de ser las actividades económi
cas esenciales frente al crecimiento des
mesurado de la especulación ñnanciera, 
cuyas dos primeras crisis, han cobrado 
millones de víctimas.

Si la misión última de la eco
nomía es satisfacer, de un modo racio
nal y justo, las necesidades de la po
blación, entonces hay que decir que el 
capitalismo ha fracasado.

Adicionalmente, el socialismo real, si 
bien logró garantizar el pleno empleo 
y atender algunos requerimientos bá
sicos de sus pueblos, no fue capaz de

39Amo Peters, El principio de equivalencia como base 
de la economía global, traducción de Geriiard Plath,
en Fin del capitalismo global. El Nuevo Proyecto His
tórico, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1*. 
Edición, enero de 1999.

construir una nueva democracia polí
tica, compatible con los sueños de sus 
fundadores, y que fuese atractiva para 
los sectores sociales más avanzados de 
la sociedad.

Al inquirir sobre las razones 
profundas del fracaso del discurso de la 
modernidad, los autores encuentran que 
ambos proyectos: el capitalista y el so
cialista real, en el plano de los hechos, 
construyeron sociedades que tenían tan
tas similitudes como diferencias, “debi
do a que sus fuerzas formativas estuvie
ron sometidas a condiciones objetivas 
de desarrollo muy parecidas, como fue
ron la producción industrial a gran esca
la (fordismo), la economía mercantil (el 
mercado) y el Estado autoritario” 40.

Por ello se llega a una conclu
sión corrosiva, que debe alarmar a los 
nostálgicos del pasado, pero de veras 
necesaria para avanzar al porvenir:

“Nadie que disponga de alguna 
comprensión científica de esta primera 
etapa de la sociedad moderna, creerá 
que el capitalismo puede ser un siste
ma del futuro que dé a la humanidad las 
banderas que esta reclama: paz, demo
cracia real y justicia social. Y nadie con 
un poco de realismo puede pensar que lo

4®Heinz Dieterich Steffan, Bases de la democracia par- 
ticipativa, Ediciones La Tierra. Quito, 2001, p. 18.
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que fue el socialismo “realmente exis
tente” sirve todavía como polo agluti
nador de una alternativa mundial, capaz 
de derrocar al capitalismo mediante un 
movimiento de masas”41.

LAS BASES DEL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

¿Sobre qué bases se construirá el 
socialismo del siglo XXI? Primero y ca
tegóricamente sobre el conjunto de las lu
chas desarrolladas para la toma del poder 
político por el conjunto de los explotados. 
La división de la sociedad entre una mino
ría opulenta y las masas empobrecidas no 
puede resolverse con la ilusión del diálogo 
entre el amo y el esclavo. No es por la vía 
de la compasión o la comprensión que los 
explotados y excluidos alcanzarán un fu
turo de dignidad y progreso.

El socialismo del siglo XXI se 
apoya también en el impresionante de
sarrollo de la ciencia y la tecnología, 
ocurrido en lo que va del siglo XX, que 
permite a los seres humanos plantearse 
y resolver problemas que no era posible 
hacerlo en el siglo XIX. El científico 
alemán Amo Peters recuerda que des
de Aristóteles existe la clara compren
sión de que la función de la economía 
es la satisfacción de las necesidades del 
ser humano, pero que esta actividad de 
servicio del Estado, ya en su época era

41Heinz Dieterích Steffan. Op. cit. p. p. 18-19.

confundida con la crematística que, me
diante el comercio y la usura, causa un 
desaforado afán de lucro.

Peters recuerda que sólo desde 
Francois Quesnay se ha buscado “ha
cer de la economía un fenómeno inde
pendiente que sólo debe obedecer a sus 
propias leyes”. Adam Smith siguió esa 
tendencia separando al Estado de la eco
nomía. Cien años después Carlos Marx 
absolutizó esa separación, pero además 
hizo de la economía la base sobre la que 
se levanta la superestructura política, 
jurídica, filosófica, religiosa y artística. 
Adam Smith y David Ricardo señalan 
que el trabajo es la única causa del va
lor, pero además para Ricardo es su me
dida. Después de la muerte de Ricardo 
surgió una generación de economistas 
de izquierda que exigían para los traba
jadores la equivalencia total del valor 
generado por ellos. Marx se opuso a 
este planteamiento.” El partía de la idea 
de que el trabajo humano en la sociedad 
capitalista, se había convertido en mer
cancía (la cual diferenciaba del trabajo 
como “fuerza de trabajo”) que queda
ba totalmente pagada con su respecti
vo precio de mercado (= salario). Marx 
dijo: “El hecho de que el valor que su 
uso produce durante un día, es el doble 
de su propio valor diario. Es una suer
te especial para el comprador, pero de 
ninguna manera, una injusticia contra el 
vendedor”. Y hasta aseguró que en esta 
compra, “de ninguna manera se viola
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ban las leyes del intercambio de mer
cancías, que lo equivalente se cambiaba 
por lo equivalente”. En este caso, sostie
ne Peters, Marx confundió los términos 
valor igual (wertgleich) con precio igual 
(preisgleich), igual que la economía clá
sica.” Agregando, lo que Ricardo llama
ba ganancia, Marx lo llamó plusvalía. 
Marx rechazó el derecho al producto 
total del trabajador, seguramente porque 
no quería reformar el capitalismo sino 
sustituirlo por una sociedad sin clases.

Los clásicos de la economía 
-y con ellos Marx- no pudieron extraer 
todas las consecuencias de la teoría del 
valor trabajo. La consecuencia fue que, 
al iniciarse la construcción del socia
lismo real, muchos años después de su 
muerte, no en los países de capitalis
mo avanzado, como él lo había previs
to, sino en naciones pobres y atrasadas 
como Rusia, China y Cuba, las nuevas 
economías socialistas se sometieron en 
las relaciones internacionales a los pre
cios de mercado y, en lo interno, a un 
sistema de precios que no equivalían a 
su valor, por tanto, la economía de los 
países socialistas no era una economía 
equivalente sino una economía nacional 
de mercado.

LA NUEVA ECONOMÍA BASADA EN 
EL PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA

La nueva economía, nos dice 
Peters, tiene que apoyarse en el princi

pio de equivalencia que rigió en la hu
manidad durante 800.000 años y que 
fue abandonada por las economías na
cionales de mercado durante los últimos
5.000 años de historia. P e r o  e s e  r e to r n o  

a  la  e c o n o m ía  e q u iv a le n te  " s ó lo  p o d r á  

h a c e r s e  a  un n iv e l  su p e r io r , c o m b in a n 

d o  la  te o r ía  s o b r e  e l  v a lo r  t r a b a jo  c o n  

e l  p r in c ip io  d e  la  e q u iv a le n c ia .  E n to n 

c e s ,  e l  s a la r io  e q u iv a ld r á  a l  t ie m p o  d e  

t r a b a jo  in v e r t id o , in d e p e n d ie n te m e n te  

d e  la  e d a d ,  d e l  s e x o , d e l  e s ta d o  c iv i l ,  

d e l  c o lo r  d e  la  p ie l ,  d e  la  n a c io n a l id a d ,  

d e l  t ip o  d e  tr a b a jo , d e l  e s fu e r z o  f í s i c o ,  

d e  la  p r e p a r a c ió n  e sc o la r , d e l  d e s g a s 

te , d e  la  h a b il id a d , d e  la  e x p e r ie n c ia  

p r o fe s io n a l ,  d e  la  e n tr e g a  p e r s o n a l  a l  

t r a b a jo - in d e p e n d ie n te m e n te  ta m b ié n  d e  

la  p e s a d e z  d e l  t r a b a jo  y  d e  lo s  p e l ig r o s  

q u e  im p liq u e  p a r a  la  s a lu d .  E n  b r e v e s  

p a la b r a s :  e l  s a la r io  e q u iv a le  d i r e c ta  y  

a b s o lu ta m e n te  a l  t ie m p o  la b o r a d o  ” 4 2 .

Peters sostiene que la implan
tación del principio de equivalencia en 
la economía supondrá el fin de la ex
plotación, el egoísmo, la codicia y el 
mercado y que ello producirá cambios 
tan profundos en la vida social que, una 
de sus consecuencias puede ser el surgi
miento de un nuevo ser humano.

^ A m o Peters, Op. cit. p. 56.
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LA DEMOCRACIA PARTICIPATTVA

Tomas Hobbes, Jhon Locke, J J . 
Rousseau, Montesquieu y Jefferson, en 
los siglos XVII y XVIII, pusieron los 
fundamentos de la filosofía iluminista 
y de la teoría política de la democracia 
formal. Los aportes más significativos 
de la democracia formal son la división 
de poderes; la Constitución como ley de 
leyes que señala los deberes y derechos 
de los sujetos colectivos y los individua
les; un sistema de elección popular de 
los representantes; el parlamento como 
depositario de la soberanía popular; la 
existencia de medios de comunicación 
que no son propiedad del Estado; el Es
tado de derecho que debe proteger a las 
minorías. Sin embargo, la democracia 
formal se apoya en una falacia: si bien la 
soberanía radica en el pueblo, esté elige 
a sus representantes a los órganos de po
der, pero los representantes sustituyen el 
mandato y asumen la defensa exclusiva 
de sus intereses y los de la élite. El po
der económico, a través del poder me
diático, se apropia de la conciencia de 
millones de seres humanos y secuestra 
todos los poderes del Estado. Más aún 
la pérdida de soberanía por los estados 
nacionales medianos y pequeños -a 
consecuencia de la globalización neoli
beral- ha determinado que el poder de 
los representantes populares disminuya 
frente al verdadero poder de la burocra
cia transnacional (FMI, BM, OMC) cu
yos funcionarios no son elegidos por el

pueblo y sólo responden a los intereses 
del gran capital.

L a  d e m o c ra c ia  fo r m a l bu rg u esa  

se  h a  vu e lto  e s té r i l  e  in ca p a z  d e  r e so lv e r  

la s  a p rem ia n te s  n ec e s id a d e s  d e  la s  m a 

sa s . P o r  e llo , en  to d o s  lo s  con tin en tes , m i

llo n es  d e  se re s  h u m a n o s luchan  p o r  la  d e 

m o cra c ia  p a r tic ip a tiv a , en ten d id a  c o m o  

e l d e rech o  d e  lo s  c iu d a d a n o s a  d e c id ir  

so b re  lo s  p r in c ip a le s  a su n to s  d e  la  n ac ión  

d e  m o d o  p e rm a n e n te . E l d e sa rro llo  d e  la  

c ien c ia  y  la  te c n o lo g ía , p o r  p r im e r a  vez  

en  la  h is to r ia , h a c e  p o s ib le  e l  e je rc ic io  d e  

es ta  d e m o c ra c ia  p a r tic ip a tiv a .

Esta nueva democracia, cuyos 
contomos definitivos deben asimilar 
las prácticas democráticas reales de los 
pueblos en su vida cotidiana pasada, 
debe, adicionalmente:

Primero, alimentarse de una éti
ca de la vida, cuyo inicial principio debe 
ser luchar porque los que no pueden vi
vir puedan hacerlo con dignidad.

Segundo, establecer que la po
sibilidad de la vida debe incluir la nece
sidad de la libertad.

Tercero, señalar que lo que es 
válido y verdadero debe ser factible y 
posible.

Cuarto, poner en evidencia de 
que estamos saliendo del túnel de la ex
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plotación por el desarrollo de la concien
cia crítica de los explotados y marginados.

Quinto, advertir que la comuni
dad de las víctimas se reúnen y deciden 
cambiar su propia historia.

Sexto, que es deber de los seres 
humanos pasar del diagnóstico de los pro
blemas actuales al diseño de utopías y fi
nalmente, el deber y principio prometeico 
de luchar por esa transformación posible.

La ética de vida que plantea el 
socialismo del siglo XXI se resume en
tonces en la consigna de q u e  v iv a n  lo s  

q u e  n o  p o d ía n  v iv ir  y  p a r t ic ip e n  lo s  q u e  

n o  p o d ía n  p a r t ic ip a r  43.

EL SUJETO
RACIONAL ÉTICO Y ESTÉTICO

¿Quién o quiénes asumirán la 
tarea de sepultar la sociedad actual y 
construir el socialismo del siglo XXI? 
Millones de mujeres y hombres cuyas 
esperanzas de una vida mejor son nega
das actualmente.

¿Sobre qué bases organizarán 
esas luchas? Sobre un programa es
tratégico, sobre una clara definición de 
los métodos de lucha más adecuados y 
sobre una comprensión científica de los 
tiempos de ese combate.

^Enrique Dussel, El reto actual de la ética, detener el 
proceso destructivo de la vida, Op. Cit. p.p. 199-203.

LAS IDEAS FUERZA QUE 
ORIENTAN ESTA BATALLA

Primero, el desarrollo de la cien
cia nos ha demostrado que es posible 
construir una economía de equivalencias 
sin mercado, en la que la economía reto
me su misión esencial de satisfacer las ne
cesidades básicas de los seres humanos.

Segundo, es factible construir 
una sociedad sin Estado represivo, en la 
que los bienes de la cultura material y 
espiritual se distribuyan en forma equi
tativa entre millones de seres humanos.

Tercero, se abre entonces la po
sibilidad de que los contenidos más her
mosos y fragantes de las grandes utopías 
humanitarias de los últimos años de his
toria se hagan realidad.

Este el contenido sumario del 
socialismo del siglo XXI que nosotros 
compartimos y apoyamos como una 
utopía posible y necesaria.

CORREA Y EL PODER

A contraluz de las promesas 
programáticas que ponían distancia con 
la violencia y prometían una revolución 
democrática y pacífica, la desmesura ha 
sido el rasgo característico del lideraz
go de Rafael Correa. La desmesura y la 
procacidad. Cierto que desde Aristóteles
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debemos tener en cuenta que el político 
en funciones debe cuidarse a sí mismo de 
dos enfermedades graves: el egocentris
mo y la megalomanía. El yo hiperbólico 
y la manía de grandeza. Pero se entiende 
que, después de las experiencias traumá
ticas de las dictaduras neofascistas ins
tauradas con el apoyo del imperialismo 
en América Latina y tras el derrumbe 
de los regímenes estalinistas de Euro
pa Oriental debió quedar en claro, para 
los académicos y dirigentes políticos, 
que los pueblos demandan gobiernos y 
gobernantes sabios y progresistas, que 
prediquen y practiquen nuevas formas 
democráticas, participad vas, dialogales, 
construidas desde una ética de respeto a 
la alteridad y a las opiniones divergentes.

Lo menos que deben preguntar
se los ciudadanos que, a mediados del 
2005, propusieron y apoyaron la candi
datura presidencial es si conocían sufi
cientemente al ser humano concreto al 
que le entregaban la compleja tarea de 
presidir los destinos de nuestra nación 
en un instante de profunda crisis 44.

SIEMBRA VIENTOS...

Por desgracia, los condenables e 
inadmisibles hechos del 30 de septiem

^ N o  es necesario nombrar a este grupo hoy casi di
suelto.

bre traen a la memoria una cadena de 
incidentes, de diversa magnitud, en los 
que el Jefe de Estado aparece sembran
do dudas, suspicacias, enfrentamientos, 
y, como dice el adagio popular: quien 
siembra vientos cosecha tempestades.

“Un aletazo cruel, un golpe ale
ve” significó para los socialistas ecua
torianos la muerte trágica de nuestra 
Guadalupe Larri va y sus acompañantes, 
y nos golpeó, sobre todo, la ausencia de 
voluntad política para investigar y san
cionar a los responsables del sospecho
so “accidente” . Enero 24-2007 45.

Dayuma fue, en diciembre del 
2007, el humilde y postergado pueblo 
de la Amazonia cuyos contados habitan
tes deben recordar con horror la repre
sión policial y militar descomunal frente 
a sus demandas legítimas. La mera sos
pecha de que detrás de esas demandas 
estaban fuerzas adversarias desató un 
vendaval represivo. “Un contingente de 
mil policías y militares, armados y equi
pados con tanquetas y fusiles, ingresó 
a la población de Dayuma, cuyos habi
tantes mantenían una resistencia civil y 
reclamaban contra al régimen. “En Ca- 
rondelet habían llegado a la conclusión 
de que enfrentaban una sublevación. La

^V íctor Granda Aguilar, Operación Explosión, Casa 
de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Quito, 
2008.
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orden de los ministros de Defensa, We- 
llington Sandoval y Gobierno, Femando 
Bustamante, en realidad simples instru
mentos de Correa, fue romper puertas, 
golpear y desfigurar rostros y cuerpos, 
golpear con palos y tubos las cabezas de 
los manifestantes, entrar a culatazos en 
las casas, arrestar a los presuntos sub
versivos... era el bautizo brutal de un 
pretendido gobierno de izquierda y re
volucionario 46.

Agosto del 2008, el presidente 
Correa aparece atizando un enfrenta
miento entre grupos estudiantiles de su 
propia Universidad, la Católica Santiago 
de Guayaquil, lo que le merece un comu
nicado enérgico de sus autoridades.

En plena Asamblea Nacional 
Constituyente, en la tierra sagrada de 
Montecristi, también en el 2008, fui testi
go de la forma brutal en que se decapitó a 
su presidente, Alberto Acosta, por el delito 
de actuar con cabeza propia y tomarse sus 
propios tiempos de acción y dirección.

Diciembre del 2008 y enero del 
2009, la población campesina e indí
gena de la región austral del país, que 
rechazaba la Ley de Minería, fue repri
mida de modo brutal por los aparatos de 
seguridad del Estado.

^Juan  Carlos Calderón y Christian Zurita Ron, El 
Gran Hermano, p.p. 51-52.

Los maestros de la UNE fueron 
asediados y hostilizados en el 2009, de 
la misma manera los campesinos, indí
genas y ecologistas que denunciaron los 
aspectos regresivos que tenía la Ley de 
Aguas. La represión, el 30 de septiem
bre del 2009, desencadenó la muerte 
del profesor Bosco Wisuma y decenas 
de heridos, a la entrada a la ciudad de 
Macas. Los trágicos sucesos obligaron a 
Correa a dialogar con la dirigencia indí
gena. Entonces Marión Santi, presidente 
de la CONAEE, reclama por el irrespeto 
del Gobierno al Movimiento Indígena al 
tildarlos de “cuatro pelagatos, chiflados 
que representan 2% de la población”. El 
Presidente reacciona y pregunta: ¿Quién 
es el estúpido que dijo eso? Santi res
ponde: “Usted señor Presidente” .

El 18 de julio del 2010 Correa 
va a la comunidad indígena de La Co
cha a criticar la justicia indígena, en 
respuesta los pobladores le pifiaron y un 
grupo de mujeres exigió al Presidente 
respeto para las tradiciones indígenas.

También en el 2010 les llegó el 
tumo de la represión a los estudiantes 
universitarios que resisten a la imposi
ción de una Ley que constituye una ge- 
nuina contrarreforma universitaria que 
desconoce los principios de la universi
dad latinoamericana.

Son varios los casos de ciu
dadanos que, en diferentes lugares de
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la patria, han manifestado con gestos 
y palabras su rechazo a la aparatosa 
caravana presidencial, en una actitud 
crítica muy propia de los ecuatorianos, 
acostumbrados a mirar al poder como 
a un ente extraño, en actitudes aisladas 
y solitarias que, sin embargo, han reci
bido la respuesta inmediata del propio 
Jefe de Estado que ha parado la cara
vana motorizada para ordenar que los 
detengan y manden a prisión, en actos 
que recuerdan las excentricidades de 
algunos dictadores latinoamericanos 
pintados por nuestros grandes nove
listas. Ahora que ha llegado el Nobel 
de literatura para Mario Vargas Llosa, 
esas anécdotas, me recuerdan La Fiesta 
del Chivo en la que el dictador tiraniza 
a millones sin enterarse de que hay una 
conspiración en su contra 47.

Resumiendo, podemos decir 
que el régimen de Correa ha mantenido 
en los hechos una política de seguridad 
interna que encarga a la Policía la repre
sión de los movimientos reivindicati- 
vos, pero además ha llegado al extremo 
de criminalizar las luchas sociales desde 
un discurso vanguardista en el que él y 
sus grupo de amigas y amigos se auto- 
proclaman “los iluminados” de la revo
lución y descalifican,con los peores epí
tetos, y reprimen a los que ejercen una

47Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, Alfaguara 
Bolsillo, Madrid, 2000.

oposición de izquierda, caricaturizados 
como cómplices de la oposición oligár
quica y pelucona.

Con razón, Alberto Acosta, uno 
de los artífices de la fase inicial de este 
proyecto y Presidente decapitado de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 
Montecristi hace su balance de la géne
sis del autoritarismo:

“Este proceso autoritario se ha 
ido construyendo granito a granito, de 
sábado en sábado, de declaración en de
claración. Estamos viendo cómo se ma
nejó la aprobación de muchas layes: la 
de minería, no hubo diálogo; se la impu
so; la de Soberanía Alimentaria, nadie la 
conoció; la ley del agua, no se sentaron 
a dialogar y trataron después de apro
bar una ley que no pudieron aprobarla; 
la aprobación de la Ley de Educación 
Superior, la del COOTAD, son espacios 
que se han ido cerrando... Por eso con
cluye: si Rafael Correa no aplica una co
rrección profunda, esto se va al diablo, 
la Constitución, la democracia...”

Y Gustavo Larrea, el otro arqui
tecto de este proyecto electoral, dice:

“Si creemos que la revolución 
ciudadana es generar los cambios en de
mocracia y sin intemperancia, entonces 
falta muchos por hacer; si creemos que 
es un proceso sin participación y con in
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temperancia, entonces la revolución ha 
fracasado” 48.

¿SE ARCHIVÓ EL PROGRAMA?

La llamada revolución ciudada
na fue desde sus inicios, según uno de 
sus ideólogos y fundadores Gustavo La
rrea, destructora de mitos y dogmas49. 
Se formó con ciudadanos que venían 
de diferentes experiencias políticas y 
de diversa formación ideológica. No es 
extraño entonces que Acuerdo País pa
rezca hoy un lugar en el que se dan cita 
caminantes de todos los viejos partidos 
políticos del Ecuador, como se puede se
ñalar con nombres en el Gabinete y por 
provincias. En un régimen tan hetero
géneo, policlasista y multipartidario, no 
debe asombrar que los aspectos progre
sistas de la Constitución de Montecristi 
empiecen a ser negados por el espíritu 
de las leyes, que parece redactadas por 
asesores de derecha.

La revolución ética que prome
tió un combate frontal a la corrupción se 
quedó en el papel. Nunca se transparen
taron las cuentas pendientes de la AGD. 
El informe final y las conclusiones a las 
que llegó la Comisión para la Auditoría 
Integral del Crédito Público fueron letra

^Revista Vanguardia, No. 269,4 al 10 de octubre del 
2010,p .23.
49Gustavo Larrea, Revolución Ciudadana, Editorial
Planeta del Ecuador, Quito, Primera Edición Junio del
2009, p. 32.

muerta, defraudando el trabajo de seres 
humanos imprescindibles en la hora de 
los hornos, como el argentino Alejan
dro Olmos, para el que siempre habrá 
un espacio de gratitud en el corazón de 
cada ecuatoriano50. La Comisión de 
Fiscalización de la Asamblea Nacional 
parece cumplir la consigna de garantizar 
la impunidad y las instituciones guber
namentales destinadas a luchar contra la 
corrupción ejercen un papel puramente 
ornamental en un Gobierno que vive de 
la publicidad, los golpes de efecto y los 
resultados de las encuestas de opinión, 
cuando lo único correcto y factible, en un 
régimen progresista, sería que se lleven 
a cabo las ofertas de una “revolución éti
ca” que libre un combate frontal contra la 
corrupción. Sobre éste traumático tema, 
para millones de ecuatorianos que fueron 
saqueados durante la crisis financiera de 
fines del segundo milenio, siguen salien
do las denuncias documentadas y los li
bros que demuestran las nuevas andanzas 
del poder sobre los ejes de esa vieja Ce
lestina de nuestra política51. Para colmo 
de males no se pueden ocultar las eviden
cias de que tampoco hay coherencia en el 
manejo de las complejas relaciones con

^Inform e Final de la Auditoria de la Deuda Ecuato
riana, Resumen Ejecutivo, Quito, noviembre del 2008. 
5 * Ver Juan Carlos Calderón V. y Christian Zurita Ron, el 
Gran Hermano, Paradisso Editores, Quito, Ecuador, Pri
mera edición, agosto del 2010. Femando Villavicencio, 
Napoleón Saltos, Christian Zurita y Luis Alberto Aráuz, 
El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, Artes 
Gráficas Silva. Segunda Edición, enero del 2010.
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Colombia y que Uribe y Bush y ahora 
Santos y Obama han logrado el objetivo 
de subordinar al Ecuador a la estrategia 
del yunque y el martillo, no hay otra ex
plicación para el idilio de las ex embaja
doras de los Estados Unidos con el Pre
sidente y los agradecimientos de Uribe 
Vélez y Santos por las tareas cumplidas 
en la zona de frontera por las Fuerzas Ar
madas del Ecuador. Sobre este delicado 
asunto Correa se había comprometido a 
no calificar a las FARC-EP como terro
ristas, a no comprometer al Ecuador en 
el conflicto intemo colombiano, a contri
buir a buscar desde el terreno diplomáti
co una salida negociada y pacífica a ese 
largo y doloroso conflicto. Al parecer esa 
postura, que coincide con el sentimiento 
de la mayoría absoluta de los ecuatoria
nos, también ha sido archivada. Quedan 
dudas sobre el papel que desempeñaron 
las Fuerzas Armadas del Ecuador, sobre 
todo los aparatos de inteligencia, en los 
días previos al ataque del 1 de marzo del 
2008 al sitio de Angostura 52. Ya no que
dan dudas en cambio sobre lo que se hace 
desde esa fecha fatídica. Veamos el análi
sis del ex vicepresidente de la República 
León Roídos:

52E1 ministro de la época Gustavo Larrea anota en su 
libro “Revolución Ciudadana”: “Más allá de que pudo 
haber algún elemento de la fuerza pública ecuatoriana 
que tuviera conocimiento de ese asentamiento ilegal, 
el Estado y las autoridades responsables no tuvieron la 
información necesaria para actuar”, p. 152.

“EL YUNQUE Y EL MARTILLO”

Con la posesión de Santos en 
Colombia, más un trabajo consistente 
del Departamento de Estado y del Pen
tágono de Estados Unidos, el gobierno 
ecuatoriano se comprometió a blindar la 
frontera norte, lo que así hizo y fue visi
ble y publicitado en la primera quincena 
de septiembre del 2010.

El resultado fue inmediato, el 
blindaje que impuso el Ecuador se con
virtió en el yunque que impidió que las 
FARC pasen a territorio ecuatoriano. La 
fuerza del martillo la ejerció Colombia.

En la madrugada del domingo 
19 de septiembre del 2010, en las cer
canías del río San Miguel, en el lado co
lombiano, casi en la línea de la frontera, 
las fuerzas del país del norte mataron a 
22 personas acusadas de ser guerrilleros 
de las FARC.

El presidente Santos de Colom
bia el mismo domingo declaró: “Es muy 
importante la colaboración del gobier
no del Ecuador, yo personalmente voy 
a llamar al presidente Correa a agrade
cerle esa forma de cómo vamos a hacer 
mucho más efectivo el control de la 
frontera” . No hay información sobre si 
se produjo o no la llamada.

El ministro colombiano de De
fensa calificó de “muy valiosa” la co
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operación del Ecuador por la “disposi
ción y el fortalecimiento del dispositivo 
de seguridad en esa zona de frontera”, 
agregando “indudablemente fue un ele
mento fundamental para garantizar la 
contundencia de la operación”.

El ministro Carvajal de Seguri
dad del Ecuador expresó que no se par
ticipó en el ataque ni en la muerte de los 
acusados de guerrilleros.

El gobierno del Ecuador no 
actuó como martillo. El blindaje de la 
frontera se convirtió en el yunque que 
agradeció el gobierno colombiano.

Al día siguiente, el lunes 20 
de septiembre del 2010, el ministro de 
Defensa del Ecuador, Javier Ponce, mi
litante fundador del Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador, matriz 
del MPD, fue recibido en la Casa Blan
ca y en el Pentágono. La prensa interna
cional publica la foto en que el ministro 
de Defensa de Estados Unidos, Roberto 
Gates le cede el paso.

La información fue que se habló 
de acciones compartidas de inteligencia 
para la protección de la frontera con Co
lombia, con financiamiento adicional 
norteamericano para su desarrollo.

Cercadas las FARC, se produjo 
en el Meta el miércoles 22 en la ma
drugada el ataque al campamento del

Mono Jojoy, su muerte y la de decenas 
de guerrilleros.

SAN MARTÍN DE PORRES

El santo negro fallecido en el 
año 1639 -de pequeño vivió en Guaya
quil- es el patrón universal de la paz. Se 
cuenta que cuando estaba en el Conven
to de los Dominicos en el Perú, todos los 
animales atendían sus órdenes.

Uno de los episodios más cono
cidos es que hacía comer en un mismo 
plato a un perro, un ratón y un gato en 
completa armonía.

Correa y sus ministros asumen 
el logro de San Martín de Porres.

El Pentágono le rinde honores. 
No importa que esto coincida en horas 
con que en Nueva York el canciller Pati- 
ño ratifique los acuerdos políticos y eco
nómicos del Ecuador con el presidente 
iraní Ahmadineyad, cuya intervención 
en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas provocó el retiro de las delega
ciones de Estados Unidos y de los países 
de la Comunidad Europea 53.

No se necesitan más comenta
rios para entender que la política fronte

S^Diario "El Comercio” de Quito, Lunes 27 de sep
tiembre del 2010, página editorial.
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riza del Presidente Correa se parece cada 
vez más a la del coronel Presidente.

LA LEYENDA DE LA REVOLUCIÓN

La prometida “revolución eco
nómica y productiva” no ha llegado 
porque en el Ecuador no hay revolución. 
Un académico y analista político serio, 
Decio Machado, que ha colaborado en 
las más altas esferas del Gobierno, sos
tiene lapidario: “El proceso de Ecuador 
no puede llamarse revolución, es fruto 
del acumulado en la historia reciente. 
No es revolución, el Gobierno no ha roto 
las estructuras económicas y las lógicas 
de acumulación; es una transformación 
en una lógica de justicia, un mejor re
parto de riqueza”. “La revolución es una 
leyenda que acompaña este proceso” 54.

No hay espacio tampoco para la 
tesis de un “gobierno en disputa”55 por
que a tres años y 10 meses del ejercicio 
del poder todo depende de una persona. 
Sin la voluntad omnímoda del Presiden
te no hay proceso; y, esa voluntad todo
poderosa, que tiene celos y desconfía 
hasta de su propia sombra, siente la ne
cesidad de hacer el vacío a su alrededor, 
de prescindir de las fuerzas sociales,

54Ver Revista Vistazo, No. 1036, octubre 21 del 2010, 
g. 14.
^Manifiesto de la Tendencia del Partido Socialista 
Frente Amplio( PSFA) al Ecuador, América Latina y el 
Caribe, publicado en el Diario “El Comercio” de Quito, 
el lunes 12 y martes 13 de Julio del 2010, como Aviso 
Remitido.

políticas y sindicales que le llevaron al 
Gobierno, en un proceso complejo, lle
no de recelos y suspicacias, dada la falta 
de antecedentes de lucha del candidato y 
el trauma que significó para la CONAIE 
el haber apoyado a Lucio Gutiérrez.

La autodenominada Revolución 
Ciudadana es un proceso desde arri
ba y desde el vértice, que usa de modo 
magistral los medios de comunicación 
colectiva y la publicidad, que nunca ha 
podido explicar de dónde sacó los recur
sos para financiar las campañas de pri
mera y segunda vuelta; apoyado por un 
grupo de amigas y amigos de la época 
universitaria de Correa, procedentes de 
todos los partidos políticos de derecha y 
de centro, en una alianza de clases sin
gular dominada por los nuevos crios de 
los viejos grupos de poder, a los que se 
han sumado unos pocos ciudadanos que 
militaron en fundaciones y ONGs de la 
más variada índole y aislados militantes 
y ex militantes de la izquierda, todos en
redados en una hábil estrategia ofensi
va y defensiva que ve en toda forma de 
organización popular el corporativismo, 
cuidándose, eso sí, de enfilar los denues
tos contra la “partidocracia” y los “pelu- 
cones” , mientras gobiernan con ellos. En 
este embrollo social se mantiene, como 
un apéndice, un grupo de funcionarios 
de nivel medio y bajo, autodenominados 
“tendencia socialista”, que no represen
tan las tradiciones revolucionarias del
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viejo Partido Socialista Frente Amplio, 
aunque ahora aparezcan enquistados en 
espacios de dirección a los que llegaron 
con ofertas burocráticas, en una acción 
que avergonzaría a los colaboracionistas 
amarillos de la época de Plaza, en los 
años cincuenta del siglo pasado.

Entre esos intelectuales se ha 
deslizado la tesis insólita de que la lu
cha del movimiento indígena -y otros 
sectores explotados- contra la Ley del 
Agua y otros proyectos y leyes antipo
pulares, elaboradas por tecnócratas de 
derecha enquistados en éste Gobierno, 
serían la punta del ovillo, que en la “co
yuntura desestabilizadora” , terminó con 
el abortado golpe de Estado del 30 de 
septiembre. Esta hipótesis juega con las 
afirmaciones del propio Jefe de Estado 
realizadas el pasado 10 de agosto, du
rante el Informe a la Nación, en las que 
se hizo una filípica contra la intelectua
lidad de izquierda que “crítica al siste
ma sólo para llamar la atención”, para 
luego arremeter contra el movimiento 
indígena organizado, contra el magiste
rio, contra los dirigentes sindicales, con
tra los movimientos ecologistas, contra 
las falsas izquierdas y contra el infan
tilismo ecologista. Luego de esa feroz 
arremetida pequeño burguesa contra los 
grupos organizados que representan al 
conjunto de los explotados del Ecuador, 
Correa, casi afónico y sudoroso, pidió 
una reconciliación nacional... exhor

tando a la Asamblea para que conceda 
la amnistía al ex vicepresidente de la 
República Alberto Dahik, ideólogo del 
neoliberalismo en el Ecuador, pionero 
de la ola de corrupción que terminó con 
el mayor atraco bancario de nuestra his
toria. ¿Cómo entender estos bandazos? 
¿Cómo justificarlos?

LA POSICIÓN 
DEL MOVIMIENTO 
INDÍGENA Y POPULAR

Durante la crisis del 30 de sep
tiembre el Movimiento Indígena, de 
manera particular la CONAIE y ECUA- 
RRUNARI, han demostrado madurez, se
riedad, ponderación, memoria histórica.

La CONAIE en el documento 
“Llamado a la unidad por una instaura
ción del Estado Plurinacional de los pue
blos” dice con absoluta transparencia:

“La crisis social desatada (...) 
también es provocada por el carácter 
autoritario del régimen y la falta de 
apertura al diálogo en la elaboración de 
las leyes. Hemos visto como las leyes 
consensuadas fueron vetadas por el Pre
sidente de la República, cerrando cual
quier posibilidad de acuerdos” . Agrega 
que: “La CONAIE con sus confedera
ciones regionales y sus organizaciones 
de base manifiesta ante la sociedad ecua
toriana y la comunidad internacional su
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rechazo a la política económica y social 
del gobierno; con la misma energía re
chazamos las acciones de la derecha que 
encubierta forma parte de un intento de 
golpe de Estado.” Concluyendo: “Se
guiremos luchando por la construcción 
del Estado plurinacional con una verda
dera democracia” .

Sin duda el clima de confron
tación y cooptación de algunos de sus 
dirigentes por el gobierno explica el re
chazo en bloque de la política económi
ca y social del gobierno.

La ECUARRUNARI, que agru
pa a la nacionalidad quichua del Ecua
dor, declaró tajante: “no más dictaduras 
en América Latina”, agregando: “A pe
sar de tener profundos desacuerdos con 
el Gobierno nacional, de tener a varios 
de nuestros dirigentes enjuiciados como 
terroristas, no hay razón para ponemos 
de lado de nuestros enemigos históri
cos .. .Detrás de la propuesta de la Policía 
y de sus reivindicaciones está la preten
sión de desconocer la Constitución don
de hemos logrado que sean reconocidas 
muchas de nuestras propuestas y luchas 
históricas” . Recriminando uno de los 
errores cruciales del régimen sostienen: 
“la Revolución Ciudadana de Rafael 
Correa al formar alianzas amplias con 
grupos de derecha en la minería, en el 
petróleo, agronegocios, etc., y al atacar 
y perseguir a las organizaciones popula
res y de izquierda (en especial al movi

miento indígena) deja las manos libres a 
esos sectores reaccionarios” .

Como dice la filóloga Deana 
Almeida “Los indígenas, ajenos a las 
decisiones estatales, enfrentados a la 
incertidumbre política y cultural y a los 
atropellos del poder, no se confunden 
ante la coyuntura y se ven con objetivi
dad a sí mismos dentro del proceso his
tórico del país” 56.

EL ORIGEN Y LA 
MILITANCIA DE LOS MINISTROS

En Cuba, Venezuela y Bolivia 
los ministros de Estado proceden clara
mente del torrente popular, aquí ocurre 
lo contrario:

Del Partido Social Cristiano
provienen: Alexis Mera, abogado de 
León Febres Cordero y hoy todopodero
so Secretario Jurídico de la Presidencia; 
Vinicio Alvarado, secretario de la Admi
nistración y ministro de Propaganda, ex 
jefe de campaña de Jaime Nebot; Mar
cela Aguinaga, ministra del Ambiente. 
Washington Pesántez, fiscal General de 
la Nación, fue asesor de la ex ministra 
Fiscal Mariana Yépez.

De lo que un día fue la Izquier
da Democrática provienen Antonio

^Diario “Hoy” de Quito, Domingo 7 de noviembre del 
2010, p. 5.
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Gagliardo, ministro del Trabajo por dos 
años y medio; Raúl Vallejo, ex ministro 
de Educación; Efrén Cocíos, que fue em
bajador ante la OEA; Nicolás Issa, emba
jador en España, que militó en la ID y en 
el PRE; Ramiro González, ex prefecto de 
Pichincha y actual presidente del Direc
torio del IESS; Alfredo Vera, ex ministro 
de Educación de Boija y ex secretario 
Anticorrupción de Correa.

Del Partido Sociedad Patrió
tica proviene: Carlos Pólit, ex secre
tario general de la Administración del 
coronel presidente, es hoy el contralor 
general del Estado; Doris Soliz, ex mi
nistra de Turismo del régimen de Lucio 
Gutiérrez es hoy ministra coordinadora 
de la Política.

Del PRE proviene Jorge Ma
rón, ex ministro de Industrias de Abdalá 
Bucaram, ex diputado y ex prefecto de 
la provincia de Los Ríos. Gustavo La
rrea fue subsecretario de Gobierno del 
Bucaramato, diputado del APRE y mi
nistro de Seguridad de Correa.

El gerente del Banco Central, 
Carlos Vallejo militó en la Democracia 
Popular de Jamil Mahuad y fue diputado 
del PRIAN de Alvaro Noboa 57.

Se podría argumentar que, como 
todo cambia en la vida, los menciona

en
Andrés Rosero, Revolución Ciudadana y reconstruc

ción de hegemonía, documento fotocopiado.

dos funcionarios han mutado en cuadros 
revolucionarios. De esa posibilidad, un 
hombre que los conoce muy bien, Fa- 
bricio Correa, se ha reído largamente. 
Correa sabe que un amplio sector de la 
sociedad, formado y curtido en años de 
lucha, desconfía de los miembros del 
Gabinete vinculados al pasado y tam
bién de los izquierdistas ligth incubados 
en las ONGs proimperialistas 58.

Además, hay varios estudios 
que demuestran cómo los diversos gru
pos de poder económico, al producirse 
en los años 78 y 79 el retomo al orden 
constitucional, se repartieron en las di
versas tiendas políticas, por lo cual, en 
los hechos, las fuerzas que se alternaron 
en las tres décadas de neoliberalismo no 
tenían problema en seguir aplicando, 
con diverso grado, el recetario neoli
beral. La explicación última de éstos 
gmpos oligárquicos está en la concen
tración del ingreso y la propiedad que 
hace la paradoja de un país tan rico en 
recursos naturales, “con crecimientos 
económicos significativos en determi
nados momentos de su historia, con 
importantes procesos de expansión y 
modernización de sus fuerzas producti
vas, con una acelerada industrialización 
en las décadas de los sesenta y setenta, 
con un sector terciario que se expande 
y moderniza, pero con una pobreza que

^R ené Baéz, Antihistoria ecuatoriana, Universidad 
Central del Ecuador, Quito, 2010, p. 195.
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persiste y se ahonda”59. La razón deter
minante de este drama está en la concen
tración de la propiedad de los medios de 
producción: tierra, bancos, fábricas, ac
tivos diversos, centros comerciales, etc., 
proceso que se agudizó con las políticas 
neoliberales 60, alimentando la tenden
cia a excluir seres humanos, a “vomi
tar hombres y mujeres”, diría Eduardo 
Galeano, lo que en el caso ecuatoriano 
se expresó en la segunda gran oleada 
migratoria que expulsó del país a cerca 
de un millón y medio de compatriotas. 
Un fragmento de la vieja “partidocra- 
cia”, corresponsable de esa tragedia, 
permanece en el gobierno, seguramen
te como expresión del realismo político 
que se expresa, más allá del discurso a 
veces radical, en una política de alianzas 
con sectores de la burguesía. Lo cierto 
es que el régimen vive esas contradic
ciones, manejadas por un hábil político 
que ha impulsado importantes reformas, 
pero que o no quiere o no puede enfren
tar los factores estructurales que están 
en la raíz de las profundas desigualda
des sociales, el desempleo y el subem
pleo y la pobreza y la inseguridad que 
hacen el drama de la vida cotidiana de 
un alto número de ecuatorianos.

59José Moneada Sánchez, Ecuador, estructura produc
tiva, descentralización y neoliberalismo. Ediciones La 
Tierra, Quito, 2010, p.p. 59-60.
^Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecua
dor, Corporación Editora Nacional, novena reimpre
sión, febrero del 2006, p.p. 232-233.

LOS HECHOS
DEL 30 DE SEPTIEMBRE

Una revisión sumaria de los he
chos acaecidos entre el 29 y 30 de sep
tiembre demuestran lo siguiente:

- El veto presidencial a la Ley 
Orgánica de Servicio Público, que se 
conoce en la Asamblea Nacional en la 
tarde y noche del 29 de septiembre, te
nía una carga explosiva, entre policías y 
militares, que fue advertida y tratada en 
la Asamblea Nacional, donde algunos de 
los parlamentarios del bloque de Gobier
no se indisciplinaron motivando la idea 
de la muerte cruzada61 * en el círculo ín
timo del palacio presidencial. Al parecer 
los asesores que redactaron el veto pre
sidencial no reflexionaron de modo sufi
ciente en la importancia que tienen para 
los miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional las condecoracio
nes y los reconocimientos, símbolos de 
cumplimiento del deber y heroísmo.

- A las 7h30 del 30 de septiem
bre los policías del Regimiento Quito se 
insubordinan exigiendo la derogatoria 
de los artículos de la Ley Orgánica de 
Servicio Público que afectaban sus in
tereses. Los gendarmes se sentían trai
cionados por sus mandos y engañados

^Figura establecida en la Constitución de Montecrísti 
que permite al Presidente de la República disolver los 
poderes constituidos y llamar a elecciones anticipadas.
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por el Gobierno que había negociado 
con ellos a través de su bloque parla
mentario. El comandante general de la 
Policía Freddy Martínez habría visitado 
varios destacamentos policiales durante 
dos semanas para explicar el contenido 
de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
“Inteligencia Policial sabía, un día antes 
de la protesta, que podía formarse un es
cenario cruel”62.

- A las 8h30 miembros de la Po
licía se toman varias vías de la entrada 
sur de Quito y el Terminal Terrestre de 
Quitumbe.

- A las 9h00 se tiene noticia de 
que diversos cuarteles de policía en las di
ferentes provincias se suman a la protesta.

- A las lOhOO el presidente Ra
fael Correa Delgado, junto con el mi
nistro Gustavo Jalkh, de modo absoluta
mente inesperado, llegan al Regimiento 
Quito para analizar las medidas respecto 
a la protesta de los miembros de la Poli
cía. El Presidente visiblemente molesto y 
tenso reta a los uniformados: “Señores, 
si quieren matar al Presidente, aquí está 
(se abre la camisa y muestra el pecho): 
Mátenme. Si les da la gana, mátenme si 
tienen valor; en vez de estar en la muche
dumbre, cobardemente escondidos” . Los 
amotinados, hijos del bajo pueblo que

62Revista Vanguardia No. 260,4 al 10 de octubre del
2010, p. 21.

han sido adoctrinados y entrenados para 
la represión, ofenden de palabra y de obra 
al Presidente. Esta insólita incitación al 
magnicidio, que puede interpretarse 
como una búsqueda del martirologio sólo 
terna como precedente en la conducta de 
Correa su declaración, cuando se dispuso 
a acompañar en su retomo al Jefe de Es
tado derrocado, de que “Honduras era un 
buen sitio para morir”.

- A las 10h30 el Presidente es re
tirado del Regimiento Quito, por miem
bros de su equipo de seguridad, en medio 
de graves incidentes. Se sabe que intenta
ron acceder a la pista policial donde pudo 
recogerle un helicóptero, pero que fue 
impedido de hacerlo por los policías.

- A las 10h45 el Presidente, con 
graves síntomas de asfixia, que ha sido 
abandonado por una parte de su equi
po de seguridad, “es llevado en brazos, 
en forma de camilla”63, por personal 
médico dirigido por el coronel César 
Camón, al departamento de emergen
cia del hospital de la Policía Nacional, 
donde es atendido. Después de los cui
dados iniciales trasladan al Presidente al 
tercer piso. Varios policías, algunos con 
mandiles médicos, rodean las salidas del 
hospital para impedir que salga el Presi
dente y obligarlo a negociar.

63Diario “El Comercio” de Quito, viernes 29 de octu
bre del 2010, Cuaderno 1, p. 2.
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- A las l lhl5  miembros de la 
Fuerza Aérea se unen a la protesta y 
pocos minutos después cierran el aero
puerto Mariscal Sucre de Quito.

- A las 11 h30 se conocen las pri
meras informaciones sobre saqueos y ro
bos contra los bancos y el sector comer
cial en Quito, Guayaquil y Porto viejo. La 
acción coaligada de la Marina y la Poli
cía restableció el orden en Guayaquil.

- A las 12h00 el Presidente ha
bla por el Canal Público Ecuador TV 
anunciando que se encuentra secuestra
do en el hospital de la Policía.

- A las 13h50, por disposición 
del Presidente se declara el Estado de 
Excepción.

- A las 14h00 se pronuncia el 
Jefe del Comando Conjunto anunciando 
el respaldo al poder civil pero pidiendo 
la revisión de la Ley.

- Casi a la misma hora se esta
blece una Cadena Nacional de medios 
informativos que empieza a difundir la 
tesis del secuestro y el golpe de Estado.

- A las 14h45 el canciller Ricar
do Patiño pide a la ciudadanía que vaya 
al hospital de la Policía Nacional a res
catar al presidente Rafael Correa.

- Los que marchan al rescate del 
Presidente, al Regimiento Quito, se en

cuentran en las calles con los opositores 
al Gobierno.

- A las 17h00 la Asamblea Na
cional, donde se había originado el con
flicto, no logra reunirse y destrabar al 
incidente como lo había sugerido públi
camente el ex ministro de Gobierno Gus
tavo Larrea.

- A las 18h00 se reinician las 
operaciones en el Aeropuerto Mariscal 
Sucre y en el Terminal Terrestre de Quito.

- A las 18h30 miembros de la 
oposición se toman a la fuerza el canal 
público Ecuador TV.

- A las 20h30 se inicia el res
cate del Presidente con la participación 
de unos 850 efectivos militares; 36 mi
litares del GEO, especialistas en antite
rrorismo, son asignados para asaltar el 
interior del edificio del hospital y resca
tar al Jefe de Estado, 19 de ellos llegan 
a la habitación del Presidente y se en
cuentran, al parecer, de modo inespera
do, con policías del GOE y el GIR que 
estaban en la misma tarea.

- A las 20h55 el presidente Ra
fael Correa logra salir del hospital de la 
Policía Nacional luego de un violento 
operativo ejecutado por Fuerzas Espe
ciales de la Policía y el Ejército, opera
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tivo que se había empezado a planificar 
desde el medio día. El coronel Luis Cas
tro, jefe de la Brigada de Fuerzas Espe
ciales, que armó el Plan de incursión que 
incluía dos anillos de seguridad en tomo 
al Hospital y al Regimiento Quito, dijo 
públicamente que “una vez que logra
mos sacar al Presidente “ordené desafe
rramos de la Policía. Ahí es cuando re
cibo el mayor ataque de ellos” 64. Esos 
instantes tensos y trágicos pudo verlos 
el país, en vivo y en directo, en cadena 
nacional, en un acto que parecía repe
tir las escenas de la primera Guerra del 
Golfo. Lo más impactante, en el segun
do en que el vehículo Nissan Patrol, en 
que estaba el Presidente, inicia la salida 
de la puerta principal del hospital de la 
Policía, fue el desplome fulminante del 
uniformado que cubría con su cuerpo la 
puerta anterior izquierda del vehículo, 
que luego se supo era el cabo Froilán 
Jiménez del GIR. Los camarógrafos que 
arriesgaron su vida para filmar la esce
na muestran la caída del uniformado y 
al fondo, un vehículo rojo Toyota, en el 
que se parapetan y disparan un grupo 
de militares, la cámara vuelve al caído 
que intenta levantarse y fracasa porque 
le derrota la muerte. Otros uniforma
dos intentan auxiliar al que se supone 
herido. Después supimos que todo fue

^D iario  “El Comercio” de Quito, lunes 4 de Octubre
del 2010, Cuaderno 1, p. 2.

inútil. Se dijo entonces que los autores 
de los disparos que liquidaron a Froilán 
Jiménez fueron los policías sublevados. 
Los resultados de la investigación de esa 
muerte, revelados por el coronel Lenín 
Bolaños, jefe del GIR, demuestran que 
miembros del Ejército hicieron los dis
paros que causaron la muerte del agente. 
¿Pudo esa bala estar dirigida contra el 
Jefe de Estado? ¿Quiénes fueron los que 
dispararon? ¿Lo sabe el jefe del operati
vo militar?65

La balacera que conmovió al norte de 
la capital, se prolongó hasta pasadas las 
22h00.

- A las 21h45 el presidente Co
rrea llega al Palacio de Carondelet don
de pide un minuto de silencio por los 
caídos y agradece a sus partidarios.

En los hechos mencionados no 
asoman los ingredientes básicos de todo 
golpe de Estado: La dirección estratégi
ca orientada a inmovilizar y poner fuera 
de juego los ejes del poder. No estaba en 
el proyecto de los miembros de tropa del 
Regimiento Quito que se insubordinan, 
desconocen a sus mandos y se niegan a 
salir al cumplimiento de sus tareas habi
tuales, que el Presidente de la República 
iba a llegar al cuartel, peor aún iban a

* ̂ Ultimas Noticias, martes 23 de noviembre del 2010,
p. 10.
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imaginar que el Presidente reaccionaría 
de un modo tan temperamental y explo
sivo frente a sus demandas.

Los policías, aunque seres hu
manos procedentes, en su absoluta 
mayoría, de las capas humildes de la 
sociedad, han sufrido los efectos de un 
proceso instructivo que los hace piezas 
de una máquina de represión al servicio 
del Estado; por otro lado, en sus rutinas 
habituales, tienen que lidiar con todos 
los que se sitúan al margen de la ley en 
una sociedad que tiende a la violencia 
y la inseguridad. La propia estructura 
jerárquica premodema de la institución 
fomenta resentimientos con la oficia
lidad que no siempre se procesan de 
modo adecuado. El resultado de todo 
ello es que los policías son seres hu
manos recios, fuertes, severos, sin que 
puedan evitar contagiarse de los males 
que combaten. Esa condición humana, 
agravada por el clima generado por la 
rebelión, es la que tuvo que probar el 
Jefe de Estado que, en su concepción 
vertical del poder, debe haberse sentido 
humillado, reducido, deshonrado, des
endiosado, bajado del trono. En todo 
caso, es notorio que en las horas que 
permaneció en el hospital de la Policía 
Nacional tuvo el tiempo suficiente y las 
condiciones necesarias para planificar 
una salida política-militar que convir
tiera esos momentos de humillación y 
miedo en una victoria. Los ingredientes

de esa salida fueron la negociación con 
los militares que, al parecer, la realizó 
de modo impecable el Ministro Xavier 
Ponce y los contactos del ministro de 
Gobierno con grupos de élite de la po
licía que, dotados de un mayor profe
sionalismo, entendieron que era su de
ber poner a salvo al Jefe de Estado. La 
planificación minuciosa del rescate, por 
mediación de un operativo militar y po
licial, que se empezó a ejecutar en horas 
del mediodía. La declaratoria del Estado 
de Excepción. La instauración de una 
Cadena Nacional de Radio y Televisión 
que difunda la tesis del secuestro, el in
tento de asesinado y el golpe de Esta
do son todas acciones que demuestran 
que el Presidente retoma la iniciativa y 
decide los instrumentos, los métodos y 
los tiempos necesarios para descifrar el 
laberinto en el que se había metido.

RUMORES INTERMINABLES

Al cumplirse un mes de los 
acontecimientos, el Quito rebelde y alti
vo de todos los tiempos, no ha retomado 
la normalidad. Al pie del Pichincha, en 
el cruce de la avenida Occidental con 
la Mariana de Jesús, parecería que la 
Azucena de Quito está comentando si 
tuvo razón al presagiar que el Ecuador 
desaparecería no por los terremotos sino 
por los malos gobiernos.

Los edificios contiguos y rec
tangulares del hospital policial, pintados
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de azul y plomo, lo mismo que el cuar
tel, parecen mudos testigos del drama. 
Curiosamente al observar las paredes de 
los edificios no asoman las huellas de 
los proyectiles, lo que confirma la ver
sión militar de que ordenaron disparar al 
aire y también las afirmaciones policia
les de que muy pocos de los sublevados 
tenían municiones de guerra en sus ar
mas de dotación. Policías y enfermeras 
prefieren no hablar del tema. Pero en 
las calles y plazas, en los bares y canti
nas, en los restaurantes y las “huecas” , 
en el “malí” y las tiendas de barrio, en 
las aulas secundarias y universitarias, en 
las oficinas públicas de esta burocrática 
ciudad, el tópico no se agota.

Que si es verdad que la hija 
de Lucio, que ahora es subteniente del 
Ejército, acuartelada en el Batallón Ru- 
miñahui, participó en el operativo de 
rescate al Presidente, así como también 
su primo el mayor Robert Vargas Bor- 
búa 66. ¿Será que Lucio es tan desal
mado que puede poner en riesgo la vida 
de su hija para volver a Carondelet?

Qué pese a las amenazas y 
agravios de Correa, el coronel César 
Carrión, director del hospital de la Po
licía jura y rejura que el Presidente no 
estuvo secuestrado. Procesado, privado

^R evista Vistazo, No. 1036, octubre 21/2010, p. 26.

de su libertad, acusado por tentativa de 
“magnicidio”, es decir, de intento de 
asesinato al Presidente, se mantiene en 
su verdad que, como hemos dicho, pa
rece confirmarse por el testimonio de 
médicos y enfermeras y también por la 
filmación espontánea de alguien que fue 
testigo de los hechos. La versión del co
ronel César Carrión se confirma con la 
propia declaración del Presidente de la 
República en la que comenta la opinión 
del ministro Freddy Ehlers.

También la vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, a 
puesto leña al asador al atestiguar, ante 
los peritos de la Fiscalía General del Es
tado, que su vehículo Nissan plateado, 
que fue utilizado para sacar a Correa del 
hospital de la Policía Nacional, durante 
el operativo militar, no tuvo impactos de 
bala, como se difundió intensamente a 
través de los canales públicos 67.

¿Será cierto que el rescate del 
Presidente puso en peligro la vida de 
72 pacientes que se encontraban inter
nados en el hospital de la Policía Na
cional, será que atacar un hospital viola 
los principios del Derecho Internacional 
Humanitario que se respeta aún en cir
cunstancias de guerra?

^D iario  “El Comercio” de Quilo, Lunes 4 de octubre 
del 2010, Cuaderno l.p .S .
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¿Por qué habrá dicho Francisco 
Latorre, asesor del Presidente, que la 
decisión de ir al Regimiento la tomó él 
solito? y que “Nadie le asesoró para que 
acudiera al sitio, pese al riesgo que eso 
conllevaba” 68.

Hasta Fausto Cobo, golpista 
como Lucio, dice ahora que el día miér
coles 29 en que se trababa el veto parcial 
a la Ley Orgánica de Servicio Público 
habló con las asambleístas María Au
gusta Calle y Nivea Vélez pidiéndoles 
“que no cometan el error de dejar afuera 
del pedido de ratificación del texto ori
ginal este punto porque las consecuen
cias podían ser graves” 69. Todos que
rían ayudar pero nadie oía. ¿Será que 
los ciudadanos revolucionarios se están 
volviendo sordos? ¿No será mejor llevar 
a Correa al otorrino?

Será cierto lo que dice la revista 
Vistazo de Guayaquil que la asambleís
ta María Augusta Calle, de Alianza País, 
negoció con militares y policías el con
tenido de la Ley Orgánica de Servicio 
Público. Pero “el veto de Carondelet 
dejó sin piso los acuerdos logrados” 70.

Hasta Paco Moncayo, que ca
mina como un pavo real, ahora transita

^Diario “El Comercio” de Quito, sábado 2 de octubre 
del 2010, Cuaderno 1, p. 3.
®9Idem, Cuaderno 1, p. 4.
7®Revista Vistazo, No. 1035,octubre 7 del 2010, p. 25.

cabizbajo por los pasillos del Palacio 
Legislativo y, como él conoce a los mi
licos más que a su mamita, ha dicho: 
“Es una situación muy grave, no se ha 
resuelto nada, quedan las heridas” 71.

¿Será que a Moreno le calenta
ron las orejas? Dicen que estaba en Gua
yaquil, igualito a Noboa, esperando que 
el Alto Mando le llame para posesionar
se en el Ministerio de Defensa?

¿Será que hasta los gringos tu
vieron un gran Presidente que andaba en 
silla de ruedas?

¡Que la virgen del Quinche nos proteja 
y perdone!

EL GOLPE DE ESTADO
PEOR CONCEBIDO Y EJECUTADO

El recuento de los hechos, los 
testimonios y los rumores espigados pa
recen confirmar la percepción de que si 
hubo un golpe de Estado el 30 de sep
tiembre del 2010, este debe ser el peor 
concebido y ejecutado de la historia re
publicana. Tampoco se puede demostrar 
que hubo secuestro y que alguien inten
tó el magnicidio.

^Diario El Universo de Guayaquil, Jueves 7 de octu- 
bre del 2010, p. 4.
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En las largas horas en que el Pre
sidente de la República permaneció en 
el Regimiento Quito, primero y, luego, 
en el hospital de la Policía Nacional, se 
configuraron situaciones de extremo pe
ligro, las mismas que han sido evaluadas 
por el propio Jefe de Estado. Pero no hay 
evidencias que demuestren que en algún 
instante grupos o individuos armados ac
tuaron directamente contra el presidente 
Correa, como si sucedió, por ejemplo, 
durante el secuestro en Taura, por co
mandos de la FAE, del ex presidente 
León Febres Cordero en el año de 1987. 
Tampoco se ha demostrado que durante 
las horas de la rebelión había un mando 
político alternativo que haya intentado 
desplazar del poder al Mandatario. El vi
cepresidente Lenín Moreno que inicial
mente dijo que alguien le había sugerido 
que asuma el mando luego se contradijo.

Las medidas adoptadas por el 
Gobierno en la tétrica jomada y en los 
días subsiguientes desarman la versión 
mediática, que fue orquestada desde 
el artificio de una Cadena Nacional de 
Radio y Televisión, aplicada, según el 
Gobierno, desde el momento en que se 
puso en vigencia el Estado de Excep
ción por el Presidente Correa, de acuer
do a lo que disponen los artículos 164 
y 165, numeral 4, de la Constitución 
Política del Estado vigente 72. Esta ver-

7^Constitución de la República del Ecuador, Asamblea 
Nacional, Comisión Legislativa y de Fiscalización, 
publicada en el Registro Oficial del 20 de octubre del 
2008,p.p. 117-118.

sión mediática es la que fue entregada, 
de manera oficial y extraoficial, a los or
ganismos multilaterales y los gobiernos 
amigos que, en la precariedad de nuestra 
democracia y con el antecedente de lo 
ocurrido en Honduras, dieron pábulo a 
la versión del golpe de Estado y se pro
nunciaron de modo unánime contra el 
posible golpe de Estado con una celeri
dad digna de encomio.

Queda como un trabajo para los 
historiadores establecer, de modo defi
nitivo, si los hechos del 30 de septiem
bre fueron una rebelión policial y mili
tar puntual, que no supieron o pudieron 
manejar los ministros, la Asamblea 
Nacional y el propio presidente Correa, 
misma que derivó en una tragedia dolo- 
rosa que deja una cuota de muertos y he
ridos, difícil de sobrellevar; aunque por 
ahora no se puede desechar tampoco la 
hipótesis de que se trate del inicio de un 
largo, complejo y zigzagueante proceso 
de golpe de Estado, al estilo del que dio 
en Italia Mussolini, en la década del 20 
del siglo pasado, que en nuestro caso 
empezó por esta especie de exploración 
de fuerzas del objetivo a derrocar y cu
yos capítulos finales se irán escribiendo 
como parte del complejo drama político 
que vive el Ecuador a inicios del siglo 
XXI. No descarto esta posibilidad dado 
el carácter ultramontano de algunas 
fracciones de la clase dominante que no 
se sienten representadas en el Gobierno 
y para las que, de modo increíble, algu-
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ñas de las reformas que hacen el lado 
positivo del régimen, son el socialismo 
e incluso el terrible comunismo.

El autor de éstas notas no pue
de dejar de consignar la sospecha de que 
pudieron evitarse los 7 ó 9 muertos y los 
300 heridos con que se cerró este capí
tulo terrible de nuestra historia política, 
agravada por los antecedentes volcánicos 
que hacen parte de la personalidad de los 
ecuatorianos, como lo entrevio al llegar a 
Quito, por vez primera, en junio de 1822, 
el libertador Simón Bolívar. También 
es cierto que los opositores, intemos y 
extemos, del proceso político midieron 
fuerzas, saben por ahora que los árbitros 
de la democracia, los militares, especial
mente los grupos de élite, apoyaron a 
Correa. Oyeron que el imperio y la OEA 
apoyaron a Correa. Saben, adicionalmen
te, que Correa cuenta todavía con un sig
nificativo apoyo popular, desorganizado 
y disperso, que no puede compararse con 
el pueblo combativo, movilizado y orga
nizado, por ejemplo, que en la Venezuela 
de Chávez, impidió que se consume el 
golpe de Estado del 11 de abril del 2002 
y volvió al poder al presidente Chávez 
para seguir profundizando el proceso re
volucionario más importante en la hora 
actual de América Latina.

Ignoro si el presidente Correa, 
inteligente como es, habrá tomado nota 
de que muchos de sus ministros y co
laboradores, durante las tensas horas de

su cautiverio, pensaron que la comedia 
había llegado a su fin y hacían maletas 
para volver a sus lugares de origen.

Desconozco también si el pre
sidente Correa habrá advertido que la 
alianza de clases que sustenta al actual 
gobierno no es suficiente para mante
nerse en el poder.

No puedo saber, no tengo el 
menor indicio, para establecer, si en las 
horas tétricas, vio los relámpagos de 
los grupos en pugna, miró el rostro de 
fuego de la violencia, observó a la pá
lida tornera del desprecio, la soledad y 
la muerte y, en su pasión y agonismo se 
preguntó, como el centinela edomita en 
las profecías de Isaías:
“¿C entinela, cuánto durará la noche 
aún?
El centinela responde:
La mañana ha de venir,pero es noche aún. 
Si queréis preguntar, volved otra vez"7 3 . 
Ignoro si el Presidente habrá advertido
que no es suficiente preguntar,.......esperar
y anhelar.
Que hay que hacer algo más.
Y hacerlo con los más.

^Citado por Max Weber, El político y el científico. 
Editorial Alianza, Madrid, décimo cuarta reimpresión, 
1994. p .231.

144



LA COM UNIDAD CAM PESINA  
Y LA REFORM A AGRARIA EN IM BABURA *

Jaime Galarza Zabida

INTRODUCCIÓN

A mediados de noviembre de 
1976, el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Facultad de Econo
mía de la Universidad Central resolvió 
auspiciar una investigación sobre las co
munidades indígenas de Imbabura, pro
puesta por el autor de este informe. La 
investigación debía comprender aspec
tos relativos a la aplicación de las leyes 
de reforma agraria en esa provincia.

Básicamente, el auspicio con
sistió en un fondo de 120.000 sucres 
destinado al objeto. De acuerdo con el 
Director del Instituto y con estudiantes

* Trabajo de investigación realizado con el auspicio del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador. Informe julio!979.

de economía, el autor seleccionó un per
sonal que, en conjunto, se compuso de 17 
miembros. Estos actuaron en brigadas 
que visitaron las comunidades de la pro
vincia e incluso regiones de ésta como 
las de Lita, Intag y El Chota, donde no 
se da necesariamente el fenómeno de la 
comunidad indígena: en Lita e Intag pre
domina la población mestiza, asentada 
en pequeñas propiedades, mientras que 
la población del Chota es negra, integra
da por ex huasipungueros y ocupa parte 
de la provincia de Imbabura y parte de la 
provincia del Carchi. Las comunidades 
visitadas y sobre las cuales se registran 
datos fueron las siguientes:
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N ÚM ER O C O M U N ID A D C A N TÓ N
1 C a r a b u e la O t a  v a  lo

2 S a n  R o q u e  A l t o

3 T o c a g o n

4 S a n  L u is  d e  A g u a l o n g o

5 Q u in c h u q u i

6 P e g u c h e

7 T u n g a v ic h e - A r ia s p a m b a

8 La  B o lsa

9 C o t a m a

1 0 Pijal

11 C a c h im b ir o

1 2 C a lp a q u i

1 3 C a c h im u e l

1 4 H u a y c o p u n g o

1 5 A z a m a

1 6 A g a t o

1 7 A n g la

1 8 M o n s e r r a te ,  M a c h á n g a r a - R u i l o m a  y  T io c a l le jó n

1 9 A ra q u e

2 0 C a m u e n d o

21 La  C o m p a ñ ía

2 2 P u c a rá  B a jo

2 3 P u n y a ro

2 4 P a m p lo n a

2 5 B a r r io n u e v o

2 6 S a n  L u is

2 7 Im b a b u e la

2 8 La  R in c o n a d a

2 9 La  J o y a

3 0 C u s in p a m b a

31 C a s c o  V a le n z u e la

3 2 A n g la  y  V a g a b u n d o

3 3 S a n  F r a n c i s c o  d e  S e lv a  A le g r e

3 4 S a n  C a r lo s  d e  P a lm a  R ea l

3 5 G u a la v í

3 6 P ia ya C o t a c a c h i

3 7 P e ra fá n

3 8 T u n ip a m b a

3 9 S a n  P e d ro

4 0 A s a y a
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41 El B a t á n

4 2 La  C a le r a  (A lta  y  B aja)

4 3 T o p o g r a n d e

4 4 T o p o c h i c o

4 5 S a n t a  B á rb a r a

4 6 M o r o c h o s

4 7 G u it a r r a  U c u

4 8 P u n g e

4 9 D o m i n g o  S a v io

5 0 C u m b a s  C o n d e

51 V ic to r ia

5 2 M o n o p a m b a

5 3 La  M a g d a l e n a 1 b a r r a

5 4 La  R in c o n a d a

55 Z u le t a

5 6 R u m ip a m b a

5 7 P u n g u h u a i c o

5 8 P a n iq u in d r a

5 9 S a n  C le m e n t e

6 0 La  M e r c e d  (h a c ie n d a )

61 La  F lo r id a

6 2 G u a n u p a m b a

6 3 El A l iz a l

6 4 P i la s c a c h o A n t o n i o  A n t e

6 5 P u c a r á  S a n  R o q u e

6 6 L o s  O v a l o s

6 7 El C h o t a El C h o t a

6 8 T u m b a t ú

6 9 El J u n c a l

7 0 C h a l g u y a c u

71 M a s c a r i l la

7 2 P u s i r  G r a n d e

7 3 P i q u iu c h o

7 4 L ita

75 In t a g
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¿Cuáles eran los objetivos que se plan
teaba la investigación?
¿Cuáles eran las hipótesis?

La investigación estaba enca
minada a probar que la aplicación de las 
leyes de reforma agraria hablan afecta
do seriamente a la estructura tradicional 
de la comuna indígena, pero no para 
elevarla a planos superiores en el terre
no socio-económico, sino simplemente 
para dar mayor vía al desarrollo capi
talista liberando mano de obra, conser
vando, apenas modernizadas, las viejas 
formas de explotación, discrimen y pos
tergación que rodearon siempre la exis
tencia de la comuna indígena. Al mis
mo tiempo, nos propusimos demostrar 
que la Reforma Agraria, del modo como 
se aplicó en el Ecuador, no eliminó la 
injusticia social, como lo preconizó 
desde la primera Ley -julio de 1964—, 
ni acabó con el llamado precarismo, tér
mino que designa relaciones serviles o 
precapitalistas en las que el campesino 
depende, para subsistir del fruto que 
obtiene en tierras ajenas, mediante apar
cería, arrendamiento y otra modalidad. 
La investigación terminó por comprobar 
estas hipótesis.

La comuna indígena -salvo va
riantes locales- lo mismo en Imbabura 
que en el resto del país, se había carac
terizado por la posesión de terrenos de 
usufructo común así como de parcelas

individuales. Socialmente estaba regida 
por un cabildo que presidía un alcalde. 
Este cabildo era electivo y constituía una 
institución muchas veces democrática, 
participaban las mujeres. La diferen
ciación social a veces era marcada pero 
generalmente no tan marcada como para 
invalidar las relaciones comunitarias. 
La lucha contra el despojo del suelo y la 
defensa de las tierras comunales contra 
la expansión del latifundismo, que cre
cía a costa de aquellas, había hecho de 
la comuna indígena un baluarte sólido 
y unificado para la defensa de los de
rechos indígenas. La propia colonia se 
vio obligada a coexistir con la comuna.

El desarrollo capitalista deter
minó que la comuna se debilitara rápida
mente. Fueron desapareciendo las tierras 
de uso común, la diferenciación social 
interna se acentuó y el Estado se introdu
jo para manipular la comuna, cuyas auto
ridades se hallan cada vez más controla
das por el respectivo teniente político.

Con la iniciación de las leyes 
de reforma agraria en el país -julio de 
1964- y el consiguiente ejercicio del 
cooperativismo inspirado por la Alianza 
para el Progreso, nuevos elementos ven
drían a sumarse a los anteriores llevando 
hacia la extinción o cuando menos el de
bilitamiento de la vieja comuna.

Transformada en cooperativa o 
pre-cooperativa,el Estado pasaba a tener
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un control más directo sobre ella, me
diante una frondosa red de legislación, 
reglamentos y burocracia. Además, al 
adoptar formas de cooperativa que exi
gían la presencia de gerentes y adminis
tradores, necesariamente algo más ins
truidos que los demás, con frecuencia se 
fue formando una élite de poder dentro 
del nuevo organismo y esta élite devino 
en clan económico que aprovechaba las 
mejores tierras, las acaparaba y al mis
mo tiempo, venía a usufructuar de toda 
clase de privilegios.

Por otra parte, la afirmación 
de la tenencia individual de la tierra, 
fruto de la concepción impulsada por 
la Alianza para el Progreso (a cuyo 
impulso creció el cooperativismo en 
el país y se promulgaron las leyes de 
reforma agraria), unido al proceso e 
diferenciación ya mencionado, fue 
anulando las tradicionales formas de 
cooperación dividiendo a los comune
ros, enfrentándolos a unos contra otros, 
convirtiéndolos en explotados y explo
tadores entre sí; en suma desintegrado 
aquel baluarte indígena. Esto, agrega
do al hecho de que el mercadeo de los 
productos de la comunidad continuó 
cada vez más sensiblemente en manos 
de intermediarios, hizo que finalmen
te la comuna se convirtiera -contra su 
voluntad- en uno de los engranajes del 
desarrollo capitalista cada vez más in
tenso que vive el Ecuador.

Se dirá quizás que en nuestra 
visión hay una nostalgia del pasado: 
que añoramos la comuna indígena co
rrespondiente a formas precapitalistas, 
cuando en realidad es preferible la vi
gencia de nuevas formas que proletari
zan al campesino, asimilándolo mejor 
y de modo más seguro a la perspectiva 
histórica del socialismo.

Pero esta objeción no es otra 
cosa que economía política barata, la 
cual no llega ni a los más incipientes 
rudimentos del socialismo científico, 
en cuyo nombre pretenden hablar tales 
críticos. En verdad, no se trata de año
ranza alguna por un pasado en agonía. 
De lo que se trata es de reconocer que 
el debilitamiento de la comuna indígena 
significa también el debilitamiento de 
las perspectivas socialistas.

La existencia de la agrupación 
comunitaria, con fuertes rasgos de so
lidaridad y fraternidad, hacían de la 
comuna un elemento favorable al so
cialismo. Basta recordar el rol jugado 
por la minga, el cambia manos, la ayuda 
mutua tanto para las obras de uso colec
tivo, como puentes y caminos, cuanto 
para la vida familiar, como en el enteche 
de las casas de los comuneros o el inter
cambio gratuito de mano de obra para la 
siembra y la cosecha. Por otro lado, la 
vida democrática de la comuna en cierto 
modo autónomo y autogestionaria, uni
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da a los elementos anteriores, le daban 
a esta una connotación favorable a una 
perspectiva socialista.

Esto lo comprendieron los Es
tados Unidos y la burguesía criolla, me
jor que muchos de nuestros “teóricos” 
del proletariado. De allí justamente, 
el empeño tenaz y planificado con que 
los agentes del imperio y los gobiernos 
ecuatorianos han venido destruyendo 
los rasgos tradicionales de la comuna 
e impulsando el desarrollo de todos los 
elementos capitalistas ya anotados. Fue 
cabalmente la constatación de este he
cho el que motivó nuestra inquietud que 
se plasmara en la investigación, cuyos 
resultados exponemos ahora al lector.

Debemos señalar que el material 
incorporado a este informe, cubre hasta 
el año 1977, inclusive, pues por varios 
factores desfavorables, la investigación 
tuvo demoras no previstas. De otro lado 
el informe no alcanza más acá de ese 
año, es decir que nuestros datos pueden 
haber variado en algo durante 1978 y el 
incompleto año actual, 1979. Más sin 
temor a equivocamos, solo pueden ha
ber variado para peor, para mostrar un 
cuadro de agravamiento de cuanto aquí 
describimos y denunciamos. Hechos 
como la inflación galopante acentuada 
en los tres últimos años, la represión ofi
cial incrementada por la dictadura, son 
únicamente dos indicadores del deterio

ro de esta situación. Cualquiera puede 
comprobarlo.

NOTICIA DE LA PROVINCIA

La provincia de Imbabura, ubi
cada al norte de la Sierra, tiene una po
blación de 216.027 habitantes, según el 
Censo de 1974.

La conformación de la provin
cia, en sus aspectos físicos, determina 
que en ella sea posible tanto una agri
cultura variada como una significativa 
ganadería. A los productos tradiciona
les de los Andes (maíz, papa, fréjol), 
hay que agregar la quinua, a la que se 
atribuye alto poder nutritivo y que es 
desconocida en la mayor parte de la Sie
rra. Del mismo modo, hay que añadir 
los cultivos tropicales y subtropicales, 
como la caña de azúcar, ubicados parti
cularmente en la región de Intag y hacia 
el noroccidente de la provincia.

Respecto a la ganadería, con
viene señalar la extensión que adquie
re el ganado ovejuno, una de las bases 
principales de la rica y diferenciada 
labor de tejidos en que se ha distin
guido siempre el pueblo Imbaya. Pero 
además, en lo que va del siglo, se ha 
desarrollado notablemente el ganado 
vacuno, objeto económico principal 
de grandes latifundios, entre los que se 
destaca la hacienda Zuleta.
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Los suelos de la provincia están 
considerados de mediana y óptima cali
dad, lo que ha permitido sensibles incre
mentos en la producción, allí donde las 
técnicas han sido mejoradas.

Entre los recursos naturales más 
conocidos de Imbabura se encuentran 
los numerosos lagos dispersos por do
quier, motivos todos de un rico folklore, 
así como de un creciente y desorgani
zado turismo. Merecen destacarse tam
bién las fuentes de aguas termales y mi
nerales, apenas explotados hoy día.

Imbabura cuenta también con 
recursos mineros, metálicos y no metáli
cos. Sobre los primeros hay que referir
se especialmente a los que se supone, de 
acuerdo a versiones populares, existen 
en la zona de Intag, especialmente uno 
de gran valor estratégico: uranio.

En suma, se trata de una pro
vincia muy rica, con escasa población y 
con grandes posibilidades de desarrollo 
socio-económico si partimos de sus po
tencialidades.

Sin embargo, las estructuras que 
soporta la provincia -y  que son secuelas 
de la realidad nacional- determinan toda 
una gama de miseria, injusticias, anal
fabetismo, enfermedades y desempleo 
como se irá viendo a lo largo de estas 
páginas. Pero además, no es necesario

un estudio especial para advertirlo. La 
provincia misma es un libro abierto a los 
ojos de cualquier viajero. Registremos 
algunos de estos signos:

El 68% de la población vive en 
el campo, en tanto que el 32% habita en 
la zona urbana. Hay una inmensa masa 
de población infantil correspondiente a 
menores de 4 años: el 16% de la pobla
ción total, en tanto el 43% corresponde 
a edades entre 5 y 24 años.

Se calcula que la población eco
nómicamente activa -PEA -, es de 65 mil 
personas, lo que equivale a una persona 
que trabaja por cuatro que no laboran.

De la PEA, el 43% pertenece a 
la agricultura, el 22% a la manufactura, 
el 7% al comercio y el 14% a servicios. 
En realidad la población dedicada a la 
agricultura es mayor, pues aquella que 
se dedica a los otros rubros tiene ne
cesariamente que combinarlos con la 
agricultura, como medio indispensable 
para subsistir.

Como signo del atraso y situa
ción general de Imbabura, están las altas 
tasas de mortalidad general, que son de 
13,2 por mil habitantes, en contraste al 
7,8 de la cifra media nacional. La mor
talidad infantil alcanza a 82,6 por cada 
mil nacidos, superior a la tasa nacional, 
de 65,8 por mil. La mortalidad en la pri
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mera infancia es de 37,1 por mil nacidos 
vivos. Esto se explica en parte por la ca
rencia de hospitales y las pésimas con
diciones de los mismos. En el curso de 
esta investigación, a comienzos de 1977, 
nos encontramos con el siguiente caso: 
se había desatado en toda la provincia 
y particularmente en el cantón Otavalo, 
una epidemia de fiebre tifoidea, que fue 
celosamente ocultada por las autorida
des. Con este motivo se llevó a cabo una 
reunión de funcionarios, administrado
res de salud y médicos en la ciudad de 
Otavalo. En ella se constató que la epi
demia hacía estragos masivamente, no 
obstante lo cual, los enfermos no podían 
ser internados en centros de salud (hay 
1,4 camas por mil habitantes). Aún más 
en los casos diagnosticados con el mal, 
no se llevaba siquiera un registro de per
sonas ni domicilios, pues se consideraba 
inútil llevarlo cuando no había ninguna 
condición para la atención domiciliaria.

Si no existe medicina curativa 
en proporciones adecuadas, tenemos 
ausencia total de medicina preventiva: 
el servicio de vacunación de los niños 
apenas es parcial, cuando existe.

Por otro lado, Imbabura es la 
provincia donde probablemente existe 
una mayor incidencia de enfermeda
des causadas por el hambre. El bocio 
endémico está regado por todas partes, 
exhibiéndose públicamente en las taras

y secuelas degenerativas causadas por 
el bocio endémico. Esto ya había sido 
observado antes por Josué de Castro, el 
sabio brasileño especializado en el aná
lisis del hambre a escala mundial.

Otro de los índices más negati
vos en el campo de la salud se refiere a 
la incidencia de enfermedades venéreas 
en buen número de comunidades. El 
origen de este fenómeno está en la mi
gración masculina hacia centros econó
micos más desarrollados principalmente 
de la Costa. Los campesinos adquieren 
allí dichas enfermedades, en los trabajos 
de temporada; al regresar las propagan y 
nadie atiende estos casos ni se evita las 
trágicas secuelas en la herencia.

El analfabetismo es otro de los 
grandes dramas que soporta la provin
cia y particularmente la población rural. 
De acuerdo al censo de 1974 existían 
50.200 analfabetos, es decir el 40% de 
la población con 15 y más años de edad, 
entre los habitantes rurales la cifra as
cendió al 52 2% . En la población de 
escuela primaria y nivel secundario la 
deserción es del 40% antes de concluir 
el nivel respectivo, cifra que aumenta al 
74% en el caso de los niños del campo. 
Y aún en el caso de que los niños cam
pesinos concurran a la escuela, el ren
dimiento es bajo y no únicamente por 
causas alimentarias, también por el he
cho de que la instrucción se imparte en
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español mientras la casi totalidad de la 
población rural es quichua y habla qui
chua como el medio de relación social y 
cultural más importante.

De la población dedicada a la 
agricultura el 44% no tiene ninguna ins
trucción, el 23% ha alcanzado de 1 a 3 
años de primaria y un 30% de 4 a 6 años 
de primaria.

Rasgo típico del desempleo 
y subempleo en Imbabura es el éxodo 
constante y con frecuencia masivo de los 
campesinos hacia la Costa o hacia Quito,

donde serán el factor determinante en los 
bajos salarios para la población obrera.

Las causas para esta situación, 
como lo dijimos, derivan de las con
diciones generales en que se debate el 
Ecuador. Efectivamente aquí se hallan 
implantados con fuerza y difundidos los 
dos términos clásicos de la tenencia de la 
tierra en el país: latifundio y minifundio.

El minifundismo de acuerdo 
a las cifras oficiales, se sitúa en los si
guientes términos:

PROPIEDADES MENORES DE 5 HECTÁREAS

C A N T O N E S

Porcentaje en relación a Ibarra Anton io  Ante Cotacachi O tava lo

superficie agrícola
7 5 % 9 4 % 74% 9 0 %

El fenómeno del latinfundis- 
mo indudablemente ha decrecido desde 
1964 en que se dictó la primera Ley de 
Reforma Agraria. El latifundio ecle
siástico y privado ha sido transferido 
parcialmente a ex huasipungueros y a 
cooperativas agropecuarias que han sur
gido desde entonces, pero se mantiene 
en términos generales. Además, el lati
fundio tiende a reconstituirse, repartido

en fracciones de extensión considera
ble, que no son destinadas al campesi
no, pues lo son a favor de empresarios, 
grandes comerciantes y usureros. Esta 
traslación determinará el cambio de re
laciones, probablemente, con presencia 
del salario del jornalero agrícola en lu
gar de las antiguas relaciones de carác
ter señorial, pero, en esencia, el latifun
dio continuará en su rol de latifundio.
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La tierra distribuida no ha me
jorado la situación de las comunidades 
indígenas, que son el principal objeto de 
este estudio. Tradicionalmente asentadas 
en toda la región montañosa de la pro
vincia, las comunidades han visto crecer 
su población, desaparecer muchos de los 
rasgos comunitarios antiguos, acentuarse 
los elementos de economía capitalista en 
el campo, pero no han logrado salir del 
subdesarrollo que en muchos casos más 
bien se ha agravado.

Toquemos otro punto trascen
dental:

Desde la década del 60, con el 
advenimiento de la Alianza para el Pro
greso, la provincia de Imbabura se vio 
virtualmente invadida por los norteame
ricanos. Los invasores habían llegado 
armados de biblias, métodos anticoncep
tivos y planes de “desarrollo de la co
munidad”. A más del “Cuerpo de Paz”, 
un enjambre de sectas se apoderó de la 
provincia: Mormones, Testigos de Jeho- 
vá, Adventistas, Pentecostales, Hijos de 
Dios, etc., crearon grupos de adictos, ri
vales entre sí dentro de las comunidades 
y en conjunto opuestos a la tradicional fe 
católica que secularmente fuera profesa
da por la totalidad de las comunas.

¿Por qué este fervor evangélico 
y anti católico impulsado por las sectas 
norteamericanas? Poco a poco se ha

descorrido el velo: se trataba de evitar 
que las comunidades indígenas se con
virtieran en ariete contra la fortaleza del 
latifundio y el despojo que bien podía 
suceder debido a las fuertes luchas del 
campesinado de la provincia en las últi
mas décadas, en defensa de las tierras co
munales. Pucará bajo de Velásquez era 
un ejemplo de ello. Cuando en 1956, el 
gobierno pretendió despojar de su tierra 
a la comunidad de dicho nombre a orillas 
del lago San Pablo, para construir allí un 
hotel de lujo destinado a una conferencia 
Interamericana de Cancilleres -que nun
ca se realizó-, los comuneros se opusie
ron, la fuerza pública disparó contra ellos 
y mató a varios. La indignación cundió 
en el campesinado de toda la provincia.

Esta invasión “pacífica” tenía 
otro significado: la necesidad del control 
ideológico de las comunidades, a partir 
de la religión. Y es que la Iglesia católica 
se ha vuelto desconfiable. Anteriormen
te, ella había sido uno de los fundamen
tos principales del viejo orden social ba
sado en el latifundio y la servidumbre.

Nosotros lo habíamos demos
trado en nuestra obra “El Yugo Feudal” , 
en 1962, cuando dimos a conocer por 
primera vez en el país, la lista de propie
dades agrícolas de la Iglesia, lista que en 
el caso de Imbabura y Carchi -una mis
ma administración eclesiástica- signifi
caba 25 haciendas. A esta lista hay que
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agregar las 13 haciendas que adicional
mente registró en 1963 la investigación 
del CIDA1.

Mas en la década del 60, en lo 
que corresponde al Ecuador, la monolí
tica Iglesia comienza a resquebrajarse. 
Surgen Obispos, sacerdotes, monjas y 
órdenes religiosas que abren fuego con
tra aquel monolitismo, critican el papel 
del soporte social del sistema que ejerce 
la institución, reivindican al Cristo de los 
pobres, hablan de justicia e inician toda 
una acción concientizadora y organiza
dora que los coloca en los umbrales de 
una posición revolucionaria. Hasta el 
momento, el Cuerpo de Paz y las sectas 
norteamericanas no asomaban en el cam
po, donde la Iglesia era la base del impe
rio. Pero los sismos producidos en ella 
obligaron a los Estados Unidos a infiltrar 
en el campo sus avanzadillas ideológicas. 
Llegaron pues todas esas sectas. Los re
sultados están a la vista: el odio religioso 
y la división de las comunidades.

LA REFORMA AGRARIA

Cuando se dictó la primera Ley 
de Reforma Agraria en 1964, la divi
sión de la tierra en la provincia ofrecía 
el panorama simplificado de un lati-

*Es decir el Comité Interamericano para el Desarrollo 
Agrícola en su estudio: ECUADOR. Tenencia de la 
tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola, 
edit. por Unión Panamericana, Washington, 1965.

fundismo dominante, con más de 500 
hectáreas por hacienda y un extendido 
minifundismo.

Dentro del minifundismo se en
globa las pequeñas propiedades de los 
comuneros (los censos no tomaron en 
cuenta a la comuna en su totalidad sino 
a sus componentes: los campesinos, en 
forma individual).

Atados a pequeñas propiedades, 
los indígenas comuneros no alcanzaban 
a subsistir con el solo fruto de sus par
celas. Tenían que endeudarse forzosa
mente, combinando misérrimos salarios 
de 5 a 10 sucres con prestaciones gra
tuitas personales y familiares a favor de 
los latifundios; de allí que adquiriera ex
tensión el sistema del huasipungo. En 
otros términos, el comunero combinaba 
el ingreso obtenido en el minifundio con 
el logrado mediante el sometimiento al 
latifundio. Propiedad campesina y li
bertad venían a ser, así, meras ficciones.

No solamente existía el hua
sipungo como modalidad del trabajo 
precario o precarismo. También era 
frecuente el ejercicio de la yanapa, por 
medio de la cual el indio yanapero de
bía rendir tributo al latifundio mediante 
su fuerza de trabajo, a cambio de be
neficios hacendarios tales como pasto, 
agua, uso de caminos. De igual forma 
se hallaba extendido el partido, como
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frecuentemente se denomina en la pro
vincia al sistema de aparcería, consis
tente en la cesión temporal del usufructo 
de la tierra al campesino, para que este 
haga un cultivo con inversión y trabajo 
propio, para luego entregar la mitad de 
la cosecha al propietario de la tierra.

No únicamente la población 
indígena resultaba víctima de estos sis
temas de explotación. En el valle del 
Chota, las víctimas eran las comunida
des negras asentadas en la región desde 
la época colonial, cuando los jesuítas 
trajeron esclavos cazados en Africa a fin 
de mantener y desarrollar las plantacio
nes de caña de azúcar.

En la zona de Intag y hacia el no- 
roccidente de la provincia, los que sufrían 
las consecuencias de estas modalidades 
precaristas eran los campesinos mestizos.

De manera que en su conjunto, 
todo el campesinado de Imbabura se su
maba a la comuna indígena en la cadena 
de la servidumbre, del hambre y de la 
muerte. Más la víctima principal resul
taba siempre la comuna indígena, con 
sus tierras usurpadas por los latifundis
tas, las cárceles repletas de indios comu
neros bajo una acusación cualquiera y el 
discrimen social y cultural heredados 
de la colonia. Lo último se manifesta
ba sobre todo en el constante insulto de 
los mestizos, aún si estos eran pobres e

igualmente explotados; en el desprecio 
oficial a la lengua y a la cultura quichuas 
y en los métodos consabidos ejercitados 
por las autoridades para obtener que los 
indios barriesen calles, plazas, cárce
les y conventos, métodos simbolizados 
en la toma de prendas: el poncho o el 
sombrero del indio, o bien una ave o un 
animal que llevaba al mercado. Este 
método era también empleado por los 
intermediarios a fin de obligar al indio 
a que les vendiese sus productos a muy 
bajos precios. El discrimen se extendía 
al transporte inter-regional, donde los 
indios eran tratados menos que fardos. 
La persecución cultural la padecían 
también los negros del Chota. Así, los 
más viejos relatan que las haciendas les 
tenían prohibido, so pena de fuertes cas
tigos, mencionar el nombre de José Ma. 
Urbina, el general de ideas liberales que 
en 1845, siendo Presidente de la Repú
blica, decretó la abolición de la esclavi
tud y, por tanto, la manumisión de los 
negros del Chota. Por esta razón, hasta 
un siglo después su nombre era maldito 
para los grandes propietarios.

El 11 de julio de 1963 el gobierno 
de John F. Kennedy, por medio de la CIA 
y de agentes directos, convictos y confe
sos, como el general Gándara Enríquez, 
implantó la Junta que fuera luego derroca
da el 29 de marzo de 1966. La Junta dictó 
con motivo del primer aniversario de la 
toma del poder, la Ley de Reforma Agrá-
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ria, que se proponía, según sus gestores, 
“hacer totalmente libres a los ecuatorianos 
y terminar con 143 años de coloniaje en 
las instituciones agrarias”.

Con posterioridad, en 1971, 
José Ma. Velasco Ibarra, elegido por 
quinta vez, gobernante del país, dictó la 
Ley de Abolición del Precarismo que se 
proponía hacer lo mismo que se propuso 
la Junta Militar y que no lo hizo. Por fin 
la dictadura militar del general Guiller
mo Rodríguez Lara, promulgó en 1974 
la segunda Ley de Reforma Agraria, con 
el propósito de hacer lo que en los dos 
casos mencionados no se hizo.

Bien. Al margen de toda esa 
espesa demagogia, la verdad es que la 
aplicación de estas leyes tuvo particu
larmente efecto en lo que corresponde a 
la liquidación del huasipungo, la forma 
más cruel y retardataria entre las moda
lidades del precarismo. Los huasipun- 
gueros generalmente se convirtieron en 
minifundistas (o en meros desocupados 
que emigraron a las ciudades), sin que 
falten los casos en que conforme lo 
registramos en haciendas de Mariano 
Acosta, cantón Ibarra, existían hasta el 
momento peones huasipungueros, en su 
forma clásica. Las leyes aquí no han 
tenido cumplimiento.

En lo que corresponde al latifun
dio de la provincia, este se ha consolida

do esencialmente. Basta ver la hacienda 
Zuleta, que mencionamos en otro capítu
lo. En muchos casos, particularmente en 
lo que corresponde a los latifundios de 
la Iglesia, los terratenientes optaron por 
constituir empresas agropecuarias de cor
te capitalista, eliminando el precarismo 
y convirtiendo a los huasipungueros en 
obreros agrícolas. Es lo que sucede con 
la hacienda Cochicaranqui, en el cantón 
Ibarra, la cual eludió las obligaciones de 
ley, transformándose en sociedad agro
pecuaria, que muchos suponen una mera 
ficción jurídica, ya que el mismo obispa
do de Ibarra, su tradicional propietario, 
continúa siendo el dueño.

Por datos obtenidos por el Ins
tituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Central, tenemos que 
para 1976, esto es, 12 años después de 
expedida la Ley de Reforma Agraria, la 
provincia de Imbabura registraba el si
guiente cuadro de latifundios con super
ficies mayores a 1.000 hectáreas.

TIERRA, principales propieta
rios de tierras en el país, provincia de 
Imbabura. Revista Economía, Instituto 
de Investigaciones Económicas, Uni
versidad Central del Ecuador. No. 67, 
Año: 1976.
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PROVINCIA DE IMBABURA. PREDIOS DE MÁS DE 1.000 HECTÁREAS, 1977

N O M B R E  D E L  PR ED IO N O M B R E  D E L  PR O P IETAR IO E X T E N S IÓ N A V A LÚ O  N A C .

H a s Sucre s

El R e fu g io A lb o rn o z  A lfre d o  Dr. 1.300 2 .142 .06 0

La M a g d a le n a Freile B a rb a  M a n u e l y  Urlbe 1.520 9 .215 .46 0

Graciela Freile d e

H ac ie n d a  Zu leta Plaza L a s so  G a lo 2 .932 17.276 .025

H ac ie n d a  La M erced Barba d e  Freile R osa  y  otro s 1.261 9 .140 .29 0

Palacara G a rzó n  F o n se c a  Ed ua rd o 3 .349 2 .057 .22 0

H ac ienda  Tababuela Tababue la  In d u stria  Azucarera 4.961 10.727 .000

H ac ienda  M a n za n o Tob ar S u b ía  C ristób a l H e rede ro s 1.386 1 .012.166

H ac ie n d a  P im án Z a ld u m b id e  R osa le s  Celia 6 .318 4 .015 .05 0

H ac ie n d a  Yu rupam b a En ríq u e z  Jarrín  A lb e rto  Ing. 1.020 2.408 .754

Hda. H o sp ita l y  A nexo s Jijón C ecilia  B arb a  de 16 .676 6.138 .847

Hda. S a n  Jo sé Jijón C a a m a ñ o  y  Flores M a n u e l 1.099 12 .429 .528

C o ñ a q u i Barba Larrea  Rafael 1.130 5 .597 .572

L ig s ic a n g a  A lto C h ir ib o g a  G a n g o te n a  Rosario 1 .464 2 .277 .14 0

Hda. C a m b u g á n E sp ln o za  M a ría  Elisa Jarrín de 1.100 1 .684.100

In g u in c h o Jarrín R o b e rto  A q u lle s 2 .000 1 .812.400

Hda. A n g la Plaza L a s so  G a lo 1.433 7 .478 .26 7

Hda. H o sp ita l y  A nexo s Jijón Cec ilia  B a rb a  de 4.531 2 .913 .43 0

Con algún margen de error, en 
todo caso secundario, el cuadro muestra 
con nitidez la persistencia del latifundio 
en esta provincia.

Inclusive donde se ha dado el 
fraccionamiento del latifundio, aquel

no ha sido orientado hacia la Reforma 
Agraria, propiamente, sino hacia un 
neolatifundismo, hacia la formación de 
una creciente burguesía rural en detri
mento del resto de campesinos, de la 
que forman parte minúsculas élites indí
genas. En la zona de Urcuquí, para citar
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un ejemplo la investigación conoció el 
caso de Tumbabiro.

Tumbabiro es una zona don
de se pone de manifiesto la propiedad 
mediana. Esta y las grandes haciendas 
usufructúan de la fuerza de trabajo del 
sector que no posee tierra en absoluto, o 
que posee ínfimas parcelas incapaces de 
producir lo necesario para la subsisten
cia. El desempleo agrario ha permitido 
un amplio mercado de trabajo con sa
larios que fluctúan entre 40 y 50 sucres 
diarios. Los medianos propietarios vi
ven relativamente bien. En Tumbabiro 
hay cuatro comunas: Cruzloma, Ajum- 
buela, San Francisco y Cachimbiro. En 
esas comunas hay campesinos ricos que 
poseen de 80 a 100 hectáreas y que uti
lizan la fuerza de trabajo de los campe
sinos pobres, mediante salarios y formas 
precarias. Se da el caso de una señora 
que, con 80 hectáreas de su propiedad, 
tiene 6 partidarios.

Por todo esto la mayoría de los 
campesinos se quejan contra la Ley de 
Reforma Agraria, consideran que con 
esta situación es peor que antes.

Con todo, la mano de obra esca
sea, por lo que los propietarios traen cua
drillas de trabajadores de otros lugares.

En la zona de Urcuquí el fe
nómeno es quizás más incisivo que en

otras partes. Urcuquí es una zona don
de se nota la presencia dominante de la 
gran propiedad. La tierra y el pueblo 
se encuentran prácticamente engullidos 
por enormes feudos.

Las haciendas más importantes 
de la zona son: El Hospital, propiedad 
de Segundo Soliz (anteriormente de Ce
cilia Jijón de Barba, esposa de Rafael 
Barba Larrea), con aproximadamente
20.000 hectáreas; el Ingenio y Hacienda 
de San José, de Francisco Salvador Mo
ral y compañía; Pisangacho, que dirige 
un señor Carrera; Mindaburo, de Sa- 
mir Amador. Rafael Barba, aunque ha 
vendido la mayoría de sus propiedades, 
conserva todavía Coñaquí 1.130 hectá
reas, Coñaquisito, Añaburo, La Quesera 
y El Puente. De todas estas haciendas, 
las más importantes son El Hospital y 
anexas y San José. La primera se halla 
altamente tecnificada y se especializa en 
ganadería. Cuenta con una enorme can
tidad de ganado, parte del cual se halla 
en estado semisalvaje y vive en los pára
mos de Piutura y Piñán, donde se hacen 
rodeos cada tres meses. Llama especial
mente la atención la inmensidad de esta 
hacienda, que va hasta los límites con 
Esmeraldas, Cotacachi, Cahuasqui, pa
sando por un costado de Peñaherrera, en 
la zona de Intag.

San José es también una hacien
da muy importante. Posee un ingenio
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azucarero bastante moderno y ganade
ría. Esta hacienda tiene un reducto muy 
particular de mano de obra, que es el po
blado que lleva su nombre y que antes 
estuvo habitado por población negra, la 
cual abandonó el lugar. Ahora allí viven 
mestizos y mulatos.

Sobre esta hacienda se cuentan 
numerosas anécdotas. Se asegura por 
ejemplo, que su propietario visita el lugar 
en compañía de militares de alto rango, 
muchas veces en helicópteros y avione
tas. El administrador de la hacienda es 
un coronel retirado; otros militares se ha
llarían ocupando puestos administrativos 
o de vigilancia. No faltan quienes aseve
ran que el general Guillermo Rodríguez 
Lara, consuegro de Francisco Salvador 
Moral, es copropietario de esta hacienda 
avaluada en S/. 12.429.528.

En relación con esta misma 
zona, se ha formado una precooperativa 
con 120 socios que se hallan en pleito 
legal con el terrateniente Rafael Barba 
Larrea por tierras de la hacienda Co- 
ñaquí, según los datos obtenidos en la 
investigación. La precooperativa está 
formada por personas que proceden de 
Ibarra y Pimampiro, las cuales no serían 
campesinos pobres, ya que el ingreso a 
la precooperativa cuesta 10.000 sucres. 
Los campesinos y en general la gente 
sin recursos, no tiene acceso a esta so
ciedad, lo que hace que se mantenga una

fuerte pugna. Este es un fenómeno típi
co del cooperativismo en todo el país.

También en esta zona puede ob
servarse el fuerte poder que detentan los 
intermediarios, quienes comercian con 
los productos de las grandes haciendas 
y también de los propietarios medios y 
pequeños. Los intermediarios constitu
yen un sector social capitalista amplia
mente desarrollado, gracias a la prolife
ración del minifundismo ocasionado por 
la práctica de la reforma agraria.

SUBSISTENCIA DEL PREC ARISMO

A pesar de las declaraciones con
tenidas en las leyes respectivas en la pro
vincia de Imbabura, es posible detectar 
numerosos casos en que se ve la subsis
tencia de residuos de dichos sistemas pre
caristas; residuos que no siempre son los 
mismos, pero que son generalizados que 
bien puede decirse que en esta provincia 
coexisten rezagos del feudalismo con la 
agresividad del capitalismo en desarrollo.

Un ejemplo quizás resulta más 
demostrativo: la presencia del huasipun- 
go en algunas zonas. Y lo que es más, 
la aparición de una especie de huasipun- 
gueros de los huasipungueros. Esto su
cede en la hacienda San José de Urcuquí, 
particularmente con la comuna Inguin
cho. San José tiene huasipungueros que 
laboran determinados días de la semana
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para el propietario, percibiendo por ello 
un jornal; pero como al mismo tiempo 
dejan de laborar en sus miserables par
celas, contratan otros más pobres que 
ellos para que les tengan la mano. O 
bien -y  es el caso más frecuente- entre
gan a otros campesinos la parcela me
diante el sistema de “partido”. Así unos 
pobres sacan partido de otros pobres; los 
minifundistas favorecen pero explotan a 
los que no tienen nada.

El “partido” o aparcería está 
difundido en todas las regiones de esta 
provincia. Aparte del caso citado en 
esta investigación encontramos casos en 
Pimampiro y Mariano Acosta en los que 
los pequeños propietarios, carentes de 
crédito estatal, apelan al chulquero para 
que les facilite un préstamo, mediante 
hipoteca o venta de terrenos. Una vez 
arruinados los “deudores” pasan a con
vertirse en “partidarios” y en sus anti
guas propiedades.

En el Chota, particularmente en 
las zonas que pertenecen a la provincia 
del Carchi (el valle del Chota se integra 
de regiones colindantes de Imbabura y 
Carchi), el trabajo denominado “al par
tir” es muy utilizado, como lo hemos 
podido constatar en Piquiucho, Calde
ra, San Rafael, la Concepción. Allí los 
dueños participan con el más impor
tante medio de producción agrícola -la 
tierra- y ciertos insumos necesarios en 
el proceso productivo, tales como semi

llas. En cambio, el “partidario” participa 
con su capacidad creadora y transforma
dora (fuerza de trabajo) e instrumentos 
de su propiedad y corre a cargo de todo 
el proceso productivo.

Al final, el productor se divide 
en partes aparentemente iguales, pues 
de la parte que le corresponde al tra
bajador directo, el dueño de la tierra le 
descuenta lo invertido en insumos.

Otra zona investigada por no
sotros, que presenta iguales caracte
rísticas en lo que corresponde a los 
resultados en la aplicación de las le
yes agrarias, es Pimampiro y Mariano 
Acosta, en el cantón Ibarra.

Pimampiro es una zona que 
cubre 105.400 hectáreas, la mitad de la 
cual pertenece a Mariano Acosta. Por 
un estudio efectuado en 1976 por los 
“Hermanos de los Hombres” (ver capí
tulo IV), conocemos que Mariano Acos
ta cuenta con una población de 3.000 
habitantes y una escasa densidad de 6 
habitantes por km2. No todas las tierras 
son cultivables y, si se toma en cuenta 
las que son -7% de la superficie total-, 
tendremos que la densidad aumenta a 
75 habitantes por km2. De acuerdo al 
documento el resto se reparte así:

Selva poco apta para la agricultura 30%
Sabanas frías o páramos 52%
Tierras estériles 11 %
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En toda la región de Mariano 
Acosta predomina el minifundio, com
prendido entre 3 y 6 hectáreas por fami
lia. El 70% de campesinos son propieta
rios de esas tierras; los demás las toman 
en alquiler o aparcería, formas precaris
tas que subsisten por debajo de la ley.

El intenso fraccionamiento de 
la tierra y el bajo ingreso originado por 
las pequeñas parcelas, más el permanen
te abandono por parte del Estado, deter
minan que la productividad sea ínfima, 
ubicándose principalmente en productos 
como cebada, papa, trigo y maíz. Esta 
producción no llega al mercado y el in
greso por familia se calcula entre 5.000 
sucres por año. Si tomamos en cuen
ta que cada familia se constituye de 5 
miembros promedio, tendremos que ese 
ingreso significa menos de tres sucres 
por persona. Como dato comparativo, es 
bueno recordar que hace ya algunos años 
la asignación diaria para alimentación de 
un caballo del Ejército era de 15 sucres.

La mayor parte de la población 
de Mariano Acosta es indígena: 80% en 
1975, según datos del Censo Nacional. 
Las deplorables condiciones de existen
cia de la población se pueden medir por 
el siguiente dato del censo: en 1975 se 
produjeron 158 hacinamientos y 37 de
funciones de niños menores de un año de 
edad. El analfabetismo abarca a la mitad 
de la población mayor de 15 años. En

suma, esta región, que se integró desde 
comienzos de siglo con indios escapados 
de las haciendas, no ha mejorado su suer
te con la reforma agraria. Citemos una 
vez a los Hermanos de los Hombres:

“ ... Para la mayoría de los cam
pesinos, es decir en los alrededores de 
Mariano Acosta donde viven los mesti
zos, las condiciones de salubridad son 
precarias. La casa con techo de paja, 
con una o dos piezas, abriga general
mente a 4 ó 5 personas; sin camas, el 
fuego al suelo, sin chimenea ni ventanas, 
viven en la promiscuidad, con numero
sos cuyes. Las enfermedades corrientes 
son respiratorias y parasitarias. A veces 
azotan a la población como en el año de 
1971 que hubo un 85% de mortalidad 
infantil. El indio tiene un carácter muy 
religioso, la Iglesia lo ha utilizado para 
mantenerlo oprimido y explotado. La 
esperanza del “mas allá” y su propia his
toria lo han vuelto fatalista e individua
lista. Su posición dentro de la economía 
ecuatoriana está marginada, puesto que 
llega justo a sobrevivir. Desde algunos 
años los poderes públicos hacen un es
fuerzo efectivo pero todavía demasiado 
tímido para “integrar” a la masa indíge
na en el país...”

La afectación parcial de los lati
fundios y la eliminación, también parcial, 
del precarismo, no han logrado elevar la 
producción ni aumentar las fuentes de
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trabajo. Igual en este aspecto la reforma 
agraria en Imbabura resultó un fracaso 
para las masas. Así se conserva o más 
bien ha crecido ese antiguo tumor del or
ganismo ecuatoriano: el desempleo.

Basta ver las largas hileras de 
campesinos que se ubican a lo largo de 
decenas de kilómetros antes de las 5 de 
la mañana todos los días lunes; están a 
la espera de carros que los conduzcan 
a Quito (más de 100 kilómetros). Son 
obreros mal pagados que trabajan en 
la capital, cargadores sin ingreso fijo o 
desocupados que van por primera vez en 
busca de trabajo.

Pasarán toda la semana dur
miendo bajo los puentes o en los por
tales, sustentándose con alimentos sin 
valor nutritivo y escaso, y bebiendo 
tóxicos baratos y antihigiénicos, para 
volver los fines de semana a visitar a 
sus familiares y el día lunes retomar a la 
cadena. Los ejemplos sobre desempleo 
están diseminados por toda la provincia.

ANALFABETISMO 
Y DOMINACIÓN CULTURAL

Una de las principales pruebas 
de que la reforma agraria no ha signifi
cado una verdadera transformación en la 
vida de los campesinos de Imbabura, es 
la presencia masiva del analfabetismo. 
Igual ocurre con la baja escolaridad, la 
deserción escolar, la dominación cultu
ral tradicionalista y, en general, el atraso 
que en este campo se puede observar.

Lo que sucede en el valle del 
Chota es un claro reflejo de la situación. 
Conforme al documento que el CESA 
dirigiera al gobierno de Holanda en 
1974 (solicitud de financiamiento para 
el desarrollo del valle del Chota) para 
ese año el analfabetismo en la región 
afectaba al 38% de la población mayor 
de 6 años.

En el mismo valle del Chota 
encontramos el siguiente cuadro sobre 
escolaridad:
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1977
C O M U N A A L U M N O S

M ATR IC U 

L A D O S

N Ú M .  D E  

E SC U E L A S

N Ú M . D E  

PR O FESO RES

A L U M N O S  

P O R  ESC U ELA

P R O M E D IO  

A L U M N O S  PO R  

M A E ST R O

San  V icen te  d e  Pusir 158 1 4 158 40

Tu m b a  tú 41 1 1 48 48

Pusir 60 1 1 60 60

M ascarilla 67 1 1 67 67

A m b u q u í 126 1 2 126 63

Juncal 154 1 3 154 51

C h a lg u a ya c u 161 1 3 161 54

Carpue la 156 1 3 156 52

C hota 108 1 2 102 54

TO TAL 1.031 9 20 114 51

AÑO ESCOLAR 1972-1973
PRO V INC IA  Y 

C O M U N ID A D

A LU M N O S

MATRICU

LADO S

A L U M N O S

P R O M O 

V ID O S

A LU M N O S

RETIRADOS

NÚ M . DE 

G R A D O S

NÚM. DE 

M AESTRO S

Provincia del Carchi

San Vicente de  Pusir 158 143 12 6 4

Tumbatú 41 38 1 4 1

Pusir 60 44 9 4 1

Mascarilla 67 57 2 5 7

SUBTOTAL 326 282 24 19 13

Provincia de Im babura

A m b uq u í 126 110 10 6 2

Juncal 154 117 29 6 3

Chalguayacu 161 137 16 6 3

Carpuela 156 142 1G 6 3

Chota 108 97 2 6 2

SUBTOTAL 705 603 67 30 13

TOTAL 1.031 885 91 49 26

Porcentaje de deserción: Provincia del Carchi: 7,3%
Provincia de Imbabura: 9,5%

Total 18,8%
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POBLACIÓN A JUNIO DE 1974 (CENSO DE POBLACIÓN)

PR O V IN C IA  Y  

C O M U N A

P O B LA C IÓ N  TOTAL P O B L A C IÓ N  E SC O LA R P O R C EN T A JE

Prov. del Carchi

S a n  V icente  d e  Pusir 561 158 28,1

Tu m b atú 277 41 14,8

Pu sir 388 6 0 15,5

M ascarilla 194 67 34,5

SUBTOTAL 1.420 3 2 6 22,9

Provincia  de Im babura

A m b u q u í 575 126 21,9

Junca l 749 154 20,6

C h a lguayacu 761 161 21,1

Carpue la 968 156 16,1

C h o ta 564 108 19,1

SUBTOTAL 3.617 705 19,5

TOTAL 5.037 1.031 20,5

Como puede apreciarse, el nú
mero de alumnos por maestro está muy 
por encima de lo que aconsejan las pro
pias normas pedagógicas del Estado, 
que señala un máximo de 25 alumnos 
por cada maestro. Si en el Chota se lle
ga casi a triplicar el tope aconsejado, ya 
podemos deducir el resultado: educa
ción pública casi nula para el niño.

Por informe de la Junta Nacio
nal de Planificación, se señala que la 
asistencia escolar es reducida a causa 
de los padres, afectados por escasos re
cursos económicos, quienes tienen que

mandar a sus hijos al trabajo. En cuanto 
a las familias que están en posibilidad 
de educarlos, prefieren emigrar a Quito 
o Ibarra, debido a las deficiencias de la 
educación local.

En toda la provincia se puede 
establecer como verdadero el fenómeno 
observado por la Junta de Planificación 
cuando dice: “la educación primaria no 
logra una educación integral del niño y 
otros niveles de enseñanza no procuran 
al hombre una preparación para la vida, 
una actitud mental que rechaza el com
promiso y concientice al hombre acerca
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de la realidad en que vive. Se trata de 
una educación superficial, conservadora 
de estructuras, por lo que se convierte 
en serio obstáculo para el desarrollo na
cional. El país padece los efectos de un 
alto porcentaje de analfabetismo. Las 
estadísticas señalan que para los últimos 
años alrededor del 34% de la población 
mayor de 15 años es analfabeta. El anal
fabetismo en la zona rural fue de 45.8%, 
factor este, que incide en el retraso de 
la agricultura y los bajos niveles de la 
población campesina.

La deficiente orientación de la 
educación media, el bajo nivel de esco
laridad, alta tasa de deserción, etc., con
juntamente con la deficiente y anárquica 
educación superior complementan el 
cuadro de la educación ecuatoriana que, 
por lo demás, adolece de serias deficien
cias financieras e infraestructura, etc.”

Una de las más onerosas cargas 
materiales y culturales que pesa sobre el 
indio ecuatoriano desde la Colonia, si
gue vigente en la provincia de Imbabura. 
Nos referimos a los diezmos y primicias 
que desde entonces cobra la Iglesia cató
lica. He aquí algunos ejemplos:

En la zona de Urcuquí (comu
nas de San Juan, San Alfonso de Inguin
cho, Azaya, entre otras) todavía se co
bran los “diezmos y primicias” , aunque 
no por métodos coercitivos, como fuera

siempre lo usual, sino más bien como un 
legado ideológico del dominio clerical. 
Quienes los pagan aseguran que lo ha
cen voluntariamente, porque sino “Dios 
les castigará” y ponen como ejemplo al 
“compadre Sergio” que no quería pagar 
y cosechó “bien poco”. El sistema de 
cobro es el tradicional: el cura vende 
a personas particulares las primicias, 
mediante remate y ellas se encargan de 
recorrer el campo y recogerlas. Estas 
personas son generalmente las tenderas 
del vecindario.

En la comuna San Clemente, 
cantón Ibarra, las primicias se siguen 
cobrando como contribución exigida 
por el cura párroco de La Esperanza. 
Como sucede en otras comunidades, 
aunque en general los diezmos han sido 
suprimidos en la región.

En el mismo cantón tenemos el 
caso de los comuneros de Paniquindra, 
que pagan primicias en cada cosecha 
(un “guacho” a la “primiciera” Manuela 
Cruz, la misma que obtiene una consi
derable renta, pagando previamente una 
fuerte suma al cura de La Esperanza.

Como se puede deducir, el pago 
de estas contribuciones ilegales, que la 
tradición conservadora ha perpetuado, 
constituye un mecanismo para el au
mento del atraso de la economía campe
sina, al mismo tiempo que de sujeción 
espiritual a los poderes dominantes.
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A ello hay que agregar el grave 
problema socio-económico que cons
tituyen las “chicherías” , tabernas para 
el expendio de aguardientes baratos y 
adulterados, así como la chicha de jora 
(maíz), casi siempre elaborada en condi
ciones antihigiénicas.

En las parroquias La Esperan
za y Angochahua, del cantón Ibarra (y 
estos no son sino ejemplos de un mal 
generalizado), las chicherías juegan un 
papel significativo, debido a que en los 
fines de semana y en las fiestas religio
sas, la población indígena frecuenta es
tos lugares, no solamente por hábitos al
cohólicos sino porque en ellos también 
se concertan matrimonios, se celebran 
bautizos, se acuerdan negocios. En las 
chicherías queda un alto porcentaje del 
ingreso del campesino.

LOS INTERMEDIARIOS Y LA USURA

Una de las principales con
secuencias de esta reforma agraria de 
tipo capitalista, obviamente, ha sido 
el acentuamiento de la diferenciación 
de clases en el campo, con su secuela 
de consolidación de pequeños gmpos 
dominantes y de sectores explotados 
cada vez más grandes y una de las de
mostraciones más precisas de esto es 
el incremento del papel que juegan los 
intermediarios.

Al fraccionarse los latifundios 
prolifera el minifundismo por todas 
partes y al carecer los miniñmdistas de 
medios propios para acarrear sus pro
ductos al mercado, tienen que darlos 
por bajos precios a nivel de finca, en la 
chacra misma, o bien llevarlos hasta el 
pueblo más próximo, para que de ahí 
sean transportados a la ciudad. En los 
dos casos el venturoso aprovechador del 
infortunio de los pequeños productores, 
será el intermediario.

Por otra parte, como el crédito 
estatal no llega a dichos productores, en 
varias ocasiones los mismos intermedia
rios hacen el papel de prestamistas, con 
la singularidad de que el préstamo está 
casi siempre destinado a comprar por 
anticipado, en los precios del día, la co
secha que obtenga el prestatario, quien 
por lo tanto, no podrá beneficiarse de 
los nuevos precios siempre en ascenso, 
el día que recoja tal cosecha. Esto, na
turalmente aparte de pagar intereses de 
usura. Con todo lo cual viene a darse en 
mano el problema de los intermediarios 
(es decir, la falta de posibilidades de co
mercialización por parte de los propios 
productores) con el problema del chuleo 
que desangra y armina al campesino. 
Los siguientes son algunos ejemplos to
mados por nuestra investigación.

En la zona de Urcuquí, la ma
yoría de la gente son pequeños propie
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tarios que producen maíz, trigo, cebada, 
caña de azúcar, fréjol y algunas frutas, 
tienen el problema del traslado de estos 
productos al mercado de las ciudades 
por lo que tienen que vender la produc
ción -incluso “en verde”-  a los inter
mediarios, estos a su vez, venden a los 
revendedores, obteniendo así grandes 
utilidades y encareciendo los productos 
al consumidor. El caso puede generali
zarse a la provincia.

Refiriéndose al valle del Chota, 
la Junta Nacional de Planificación se
ñala: “ .. .las hortalizas y el fréjol parece 
que se venden sin mayor problema en 
los mercados de la región (San Gabriel, 
Ibarra), igual que la sal de Salinas (la 
competencia y el margen de interme
diarios sin embargo, se redujo de 40 a 
4 el número de familias dedicadas a la 
producción)...”

CESA, en el documento citado 
nos da a conocer que “las condiciones 
de mercado y comercialización general
mente desfavorables para el pequeño y 
mediano agricultor, revelan las deficien
cias estructurales de la política de pre
cios, que es un signo característico de la 
economía nacional y de la dependencia 
injusta de la cadena de intermediarios 
dada especialmente para los pequeños 
agricultores. Luego de realizados los 
estudios que ayudaron a confirmar lo 
expuesto anteriormente, se inició la im- 
plementación de programas que buscan

la apertura de nuevos canales de merca
do. Es así como se han diseñado sis
temas de comercialización de arroz en 
la Costa y de cebada en la Sierra. El 
objetivo principal de estos sistemas de 
comercialización es la liberación del pe
queño agricultor organizado de la extor
sión de los intermediarios, para lo cual 
se ha tomado en cuenta la necesidad de 
una participación inmediata por parte 
de las organizaciones campesinas en el 
proceso de comercialización de sus pro
ductos, en especial de arroz y cebada”. 
CESA agrega:

“ ...las condiciones de beneficio 
y comercialización son muy precarias. 
Aún cuando existen cooperativas orga
nizadas entre los campesinos. Todos 
los agricultores venden su producción 
individualmente al intermediario que 
acude a su finca a comprar en condicio
nes de precio y peso de extorsión. Por 
otro lado, las vías de comunicación son 
deficientes y muy limitadas en lo que a 
caminos vecinales se refiere, lo que es 
aprovechado por los comerciantes para 
poner sus condiciones.

Son pocos los agricultores que 
concurren a los mercados de San Ga
briel, Ibarra, Quito, para vender el pro
ducto en mejores condiciones...”

También los Hermanos de los 
Hombres traen sus datos, relativos a Pi- 
mampiro-Mariano Acosta:
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“ .. .por costumbres generalmen
te impuestas por la Iglesia, los indios 
gastan mucho dinero al momento de las 
fiestas, sobre todo en junio, en la de San 
Juan (antigua fiesta del Sol). Para sa
tisfacer sus necesidades de dinero, ven
den su producción en pie o en hierba; 
en otras regiones de la misma provincia 
(el trigo, por ejemplo), el intermediario 
paga entonces el producto a la tercera 
parte del valor, al tiempo de la cosecha, 
por otra parte, le roba en el peso con una 
balanza falseada”.

Las condiciones del agro imba- 
bureño, determinan que también en el 
mercado del trabajo suijan intermedia
rios. Así, la hacienda San Juan, de pro
piedad de Humberto Román, Pimampiro, 
utiliza trabajadores ocasionales, para lo 
cual operan “enganchadores” , que traen 
“cuadrillas” (grupos de gente de Zuleta, 
Cayambe y Cangahua), provincia de Pi
chincha. El (enganchador) gana el 15% 
del precio total de los contratados.

En toda la zona de Pimampiro, 
grandes cantidades de trabajadores agrí
colas de distintos lugares de esta provin
cia y otras vecinas llegan a esta zona en 
busca de salario. Un caso característico de 
la existencia de “enganchadores” de oficio 
que trasladan para acá trabajadores de su 
provincia (Imbabura) y de Cangahua, Ca
yambe, etc., (prov. de Pichincha), quienes 
desempeñan ocasionalmente estos traba

jos agrícolas para luego volver a trabajar 
en sus pequeñas parcelas.

En cuanto a los “enganchado
res” , hemos detectado que son por lo 
general, los alcaldes mayores y en oca
siones los presidentes de Cabildo. En 
otros casos, personas con vehículos 
que llevan personas al trabajo y concre
tan precios, tiempo y tipo de actividad. 
(Los salarios en la Sierra ecuatoriana 
son inferiores que los de la Costa).

Los “enganchadores” (en el 
caso de los propios comuneros) reciben 
un porcentaje del 5 al 15% por su labor 
de enganche. Se dan anticipos obliga
dos, como parte del “contrato” .

A los numerosos casos de usu
ra registrados por estas páginas, pode
mos agregar el marco dentro del cual va 
surgiendo y afirmándose la usura en la 
siguiente descripción del CESA (docu
mento sobre el Chota):

“ ...los agricultores del área son 
ex precaristas, jornaleros de las grandes 
haciendas antes de que el proceso de ad
judicación del IERAC los transforme en 
propietarios de pequeñas parcelas. El 
patrimonio único con que cuentan es la 
tierra que no puede ser objeto de garan
tía bancaria sin autorización del IERAC 
y como ninguno de ellos tiene los me
dios para hacer el respectivo trámite, se
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abstienen de solicitar crédito bancario. 
Por otro lado, en el caso de que cum
plieran con esta formalidad, no cumplen 
con otros requisitos que el Banco exige 
a los sujetos de crédito, por lo tanto no 
pueden ser beneficiarios de crédito. Al 
no disponer de dinero, no pueden mejo
rar sus cultivos y allí donde la produc
tividad es muy baja, este es uno de los 
factores para que se haya producido un 
estancamiento...”

Esta situación es corriente para 
toda la provincia. Entonces, privado de 
crédito bancario, el campesino cae irre
sistiblemente en garras de la usura, lo 
confirman los estudios de los Hermanos 
de los Hombres:

“ ...el campesino hipoteca un 
terreno por un préstamo a un tiempo no 
determinado. El interés del préstamo 
es la mitad del producto de la cosecha. 
Queda bien entendido que el usurero 
no participa en ninguno de los gastos 
de producción.

El interés corriente es de 200 
a 300%, lo que en la mayoría de casos, 
pone al campesino en la imposibilidad 
de remozar el capital de la deuda y le 
obliga a vender el terreno al usurero a 
un precio irrisorio.

En la comuna de Puetaquí (90% 
de indígenas) se ha podido estimar que

llegaban a un 50% los terrenos que ha
bían sido hipotecados.

Prácticamente se ha hecho una 
costumbre, el vender los cultivos “en pie” 
a los intermediarios, para pedir un antici
po de dinero a los “chulqueros”, a inte
reses prohibitivos; frente al usurero que 
se presenta siempre con un aspecto muy 
simpático al campesino, este último tiene 
únicamente como arma, su sencillez, su 
analfabetismo, su fatalismo. El explota
dor mantendrá así al campesino en estado 
de dependencia total y de subsistencia, 
puesto que el sabe que todo el año tiene 
necesidades de dinero o de especies y que 
sus cultivos inseguros no satisfacen.

EL VALLE DEL CHOTA: ESPEJO 
DE LA “REFORMA AGRARIA”

Se podrían tomar diferentes zo
nas agrarias del país y en todas ellas, 
se encontraría similares expresiones en 
cuanto a los resultados de la reforma 
agraria. A nosotros nos ha tocado pal
par uno en especial, muy demostrativo: 
el caso del valle del Chota, que como 
hemos indicado, viene a ubicarse entre 
las provincias de Imbabura y Carchi, 
ofreciéndonos un tipo bastante similar 
de problemática socio-económica al un 
lado y al otro.

Hasta el año de 1962, las comu
nidades del valle se encontraban rodea
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das de haciendas, la mayor parte de ellas, 
de propiedad de la Asistencia Social. A 
partir de 1964, con la Ley de Reforma 
Agraria, se produce un gradual traspaso 
de tierras. Los pobladores de la región 
se constituyen en pequeños propietarios 
de las tierras que antes labraban en ca
lidad de huasipungueros o jornaleros; 
pero, la carencia de riego, la escasa ex
tensión de la parcela, la ausencia de di
rección técnica y de crédito, entre otras 
cosas vienen a cambiar unas formas de 
precarismo por otras, volviendo ficti
cia la liberación socio-económica que 
preconizó, al ser promulgada la Ley de 
1974 a favor de los campesinos.

La producción del valle es bas
tante variada: caña de azúcar, tomate, 
fréjol, pepino, anís, ovos, etc. Gran par
te de ella se dirige al comercio, particu
larmente la caña, que está destinada al 
Ingenio Tababuela (TAINA); el tabaco 
se vende principalmente a TAN AS A, 
otro tipo de productos (yuca, camote, 
plátano, papaya) se destinan al consumo 
o al trueque, una modalidad muy anti
gua, todavía difundida en algunas regio
nes de Imbabura, caso Pimampiro.

Una vez más se hacen aquí 
presentes los intermediarios proce
dentes de Carchi, Ibarra y Pimampiro, 
quienes acaparan la producción por 
precios sumamente reducidos. Pocos 
son los productores que alcanzan a

llegar con sus artículos hasta los mer
cados más conocidos, incluyendo la 
zona fronteriza de Colombia.

Las propiedades más grandes y 
desarrolladas, además de vender su pro
ducción cañera a Tababuela, obtienen al
cohol que lo entregan al Estado por me
dio del sistema de cupos. Es el caso de la 
hacienda San Juan, departamento de Pa- 
ragachi y de la hacienda Chota Chiquito.

El fréjol solo puede comerciar
se en la provincia de Carchi e inclusive 
en Colombia, bajo la condición de ob
tener una “guia de movilización”, que 
concede la gobernación de la provincia.

El tomate se lo produce en can
tidades considerables y se lo vende prin
cipalmente en la costa, cuando la produc
ción es muy elevada, o no se lo cosecha o 
se lo vende a precios de ruina, principal
mente a la fábrica procesadora de tomate 
Pinandro, ubicada en Pimampiro.

Entre otros productos muy de
preciados que ofrece el valle, figuran el 
pepino y el anís, que ocasionalmente al
canzan precios elevados.

En un informe originado en 
CESA, en 1974, y dirigido al gobier
no de Holanda se hace un diagnóstico 
del valle del Chota, que sintetiza bien 
la realidad:
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“Los métodos de producción uti
lizados en la zona son de tipo tradicional 
sin que se hayan introducido sistemas 
más avanzados de tecnología, de allí que 
la productividad sea muy baja. Varios 
factores han incidido para que se man
tenga esta situación de estancamiento.

“-Los agricultores del área son 
ex precaristas, jornaleros de las grandes 
haciendas antes de que el proceso de ad
judicación del IERAC, los transforme 
en propietarios de pequeñas parcelas. 
El patrimonio único con el que cuentan 
es la tierra que no puede ser objeto de 
garantía bancaria sin autorización del 
IERAC y como ninguno de ellos tiene 
los medios para hacer el respectivo trá
mite, se abstienen de solicitar crédito 
bancario. Al no disponer de dinero, no 
pueden mejorar sus cultivos” .

“-El agua que disponen es abso
lutamente insuñciente, los cultivos rea
lizados en esas condiciones acusan muy 
baja productividad”.

“-Son muy pocos los agricul
tores que alquilan tractores para las 
primeras labores agrícolas, todos ellos 
utilizan el arado de madera y la “yun
ta” de bueyes para las labores de rotu
ración, arado, etc. Como herramientas 
utilizan la pala, azadón y sobre todo el 
machete como herramienta básica en 
sus labores” .

“-En las investigaciones reali
zadas por CESA se confirmó que nin
gún agricultor usa fertilizantes sea por 
su precio muy elevado, sea también que 
en las condiciones actuales de cultivo 
no sería rentable utilizarlo. No obstan
te, todos ellos coinciden que usar el tipo 
y cantidad adecuados de fertilizantes, 
mejorando el beneficio de la plantación, 
además de disponer del agua suficiente, 
reportaría mucho beneficio con una pro
ducción incrementada”.

“En algunos cultivos los agri
cultores más progresistas, disponen de 
bombas manuales para fumigación y 
solamente lo hacen en las plantas de to
mate y en ocasiones en las de pepino” .

“-El servicio de Extensión Agrí
cola del Ministerio de Agricultura y Ga
nadería no llega a esta zona, excepto 
el asesoramiento temporal que algunas 
comunidades han recibido por entidades 
particulares de desarrollo, como los del 
“Cuerpo de Paz”; el agricultor del valle 
del Chota se halla huérfano de asistencia 
técnica”.

“-No obstante, de este abando
no en que se encuentran, merece des
tacar que el campesino del valle está 
consciente de su utilidad y sabe utilizar 
el poco caudal de agua del que dispo
nen. Conoce que el único medio para 
subsistir que no le ha sido negado es el
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agua de riego y ha aprendido a utilizarlo 
con cautela y disciplina” .

“-Esta situación puede corre
girse con una bien orientada asistencia 
técnica, una vez que los campesinos 
dispongan de mayor cantidad de agua 
para el riego y recursos financieros para 
aprovechar la parcela en debida forma. 
Casi todos los cultivos de la zona pue
den iniciarse en cualquier época de año 
y se puede escalonar de manera que el 
aporte de mano de obra también sea 
constante; además, en cultivos como el 
tomate y fréjol puede obtenerse dos o 
tres cosechas al año...” .

El caso del valle del Chota es un 
ejemplo de cómo en verdad, la reforma 
agraria aplicada en el Ecuador no ha li
quidado el latifundio, ha incrementado 
el minifundio, permitido una produc
ción baja y estacionaria y el empleo de 
tecnología totalmente atrasada. En el 
documento de CESA (Central Ecuato
riana de Servicios Agrícolas) al gobier
no de Holanda, en solicitud de financia- 
miento para el desarrollo del valle, en 
1974, leemos lo siguiente:

“ ...En el Ecuador, al igual 
que la mayoría de países subdesarro
llados, el sector agropecuario mantiene 
su importancia cuantitativa dentro de la 
economía nacional, puesto que un sig
nificativo porcentaje de la población

activa -53% aproximadamente- en
cuentra ocupación dentro del indicado 
sector económico; sin embargo, de la 
formación del PIB, señala que el sector 
agrícola contribuye únicamente con una 
tercera parte dando a conocer de esta 
manera que existe una crítica situación 
en dicho sector, pues parecería contra
dictorio que la actividad agrícola a pe
sar de su importancia relativa, tenga un 
mínimo de aporte en comparación con 
otros sectores de la economía ecuatoria
na, para la formación de uno de los más 
significativos indicadores económicos”.

“-La explicación al problema 
expuesto anteriormente, se encuentra 
en la deficiente estructura de tenencia 
de la tierra que ha venido prevalecien
do desde la época colonial española y 
cuya característica principal es la bi- 
polaridad, latifundio-minifundio. El 
primero que concentra la tierra y el se
gundo la mano de obra. Esta situación 
da lugar a una serie de consecuencias 
que agudizan más el problema del sec
tor campesino del país, tal es el caso 
del bajo nivel tecnológico, la desigual 
distribución del ingreso, las injustas 
condiciones de mercadeo y comerciali
zación de los productos agropecuarios, 
entre otras, las mismas que de ninguna 
manera incentivan al pequeño y media
no agricultor a continuar superándose 
en las labores productivas.
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“-Si consideramos que la agri
cultura es el sector esencial de la econo
mía ecuatoriana, el deterioro de su cali
dad productiva a detrimento notable de 
toda la comunidad, pues la producción 
obtenida es insuficiente para cubrir la de
manda de alimentos que anualmente cre
ce a una tasa del 6% aproximadamente”.

“-El Gobierno Nacional ha tra
tado en algo ,...”

“-En relación con el valle, el 
documento de CESA, que hemos men
cionado, nos indica que a partir de 1974, 
con la Ley de Reforma Agraria, y hasta 
1972 que se consolida el traspaso de tie
rras, los pobladores de las comunidades 
del valle del Chota se constituyen pro
pietarios de las tierras que antes trabaja
ban como jornaleros y huasipungueros. 
Una vez en posesión de las tierras, es el 
núcleo familiar el que trabaja; por tanto, 
se abre la oportunidad de trabajo para la 
mujer y los hijos menores. No obstante, 
debido a las limitaciones de orden técni
co y financiero, junto a la necesidad de 
contar con riego para los cultivos, aún 
se observa marcada desocupación, es
pecialmente en los sectores menos favo
recidos con la infraestructura requerida 
para obtener una producción remunera
tiva. En la mayoría de las comunidades, 
las tierras que estas poseen son muy es
casas y los campesinos tienen que bus
car trabajo en otras actividades” .

En el mismo documento se se
ñala que, entre 1962 y 1974, sobre la 
base de 5.000 habitantes, la población 
del valle se incrementó hasta llegar a 
5.037; este incremento es ínfimo cuan
do la tasa de crecimiento normal es del 
33% anual. Esto significa que se ha 
producido una constante migración des
de el valle, especialmente hacia Ibarra 
y Quito. Durante la investigación no
sotros constatamos esto. Especialmente 
en la comunidad propiamente denomi
nada del Chota, se daba una fuerte con
tradicción entre la población adulta y 
vieja, por un lado, y los jóvenes. Los 
primeros aducen que los jóvenes son 
“desamorados con la tierra” y que por 
eso la abandonan, mientras estos acusan 
a los otros de no tener espíritu de pro
greso y de conformarse con una vida de 
hambre y atraso.

Es probable que la razón esté 
parcialmente en cada bando, más lo in
discutible es que la reforma agraria no 
ha mejorado las condiciones de trabajo 
y de vida, así como las perspectivas de 
desarrollo de esta comunidad, una de las 
más importantes que lleva su nombre.

Ahora bien, para 1974, existían 
2.776 habitantes en edad y condiciones 
productivas en todo el valle, de los cuales 
se encontraban empleados el 55,4%, en 
tanto el 44,6% padecían desocupación.
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Para 1976, parte de esta pobla
ción la constituían los obreros agríco
las, concretamente 260 en el Ingenio 
Tababuela (TAINA), 115 en la Tabaca
lera TANASA.

Por su parte, la Junta Nacional 
de Planificación en su “Diagnóstico del 
Valle del Chota” (1967) señalaba, que la 
población del Chota vivía en niveles in
frahumanos, fundamentalmente debido a 
la deficiente estructura de la tenencia de 
la tierra, que determinaba que los mejo
res suelos y el agua de riego estuvieran 
acaparados por las grandes haciendas, 
dándose el caso de comunidades des
provistas de tierra, o que ocasionalmente 
tuvieran agua, y de otras desprovistas de 
agua aunque dispusieran de tierras, como 
ocurría en Salinas, en el mismo valle.

Algunos podrán aducir que, 
siendo cierto este panorama, sin em
bargo habría que atribuirlo a las carac
terísticas peculiares del valle del Chota, 
a su topografía encajonada, que ofrece 
desniveles de hasta de 2.000 metros en 
dos kilómetros. Podría agregarse, como 
factor coadyuvante, la drástica erosión 
del suelo así desnivelado, la presencia 
de lluvias unas veces mínima y otras 
arrasadoras; las dificultades para apro
vechar las aguas del río Chota en el 
riego necesario, sin el cual por hoy es 
imposible el desarrollo de la agricultura.

Cierto que estos factores no son 
despreciables; pero no son determinan
tes: lo que realmente origina el depri
mente espectáculo de la vida de estas 
comunidades es la presencia de factores 
estructurales, como el hecho de haber 
pasado del huasipungo a la pequeña 
propiedad cuando no existía ninguna 
obra de infraestructura ni condiciones 
de crédito, mejoramiento de cultivos o 
dirección técnica para ello.

Hay casos en que la distribución 
del suelo se ha intentado de un modo más 
racional, como en la comunidad de Car- 
puela, pero por causas como las anotadas 
anteriormente, los cooperados termina
ron distribuyéndose la tierra en parcelas 
individuales. El observador superficial 
podrá concluir fácilmente que en las co
munidades del Chota existe más bien una 
fijación del hombre a la tierra, conclusión 
que se derivaría del hecho de encontrar 
al núcleo familiar reunido alrededor de la 
casa y de las labores agrícolas; pero ob
servando más atentamente, se verá que se 
trata de ancianos, mujeres y niños, prin
cipalmente, lo que dice muy a las claras 
lo difícil que sería la continuidad del ci
clo productivo en el futuro, debido a la 
ausencia de jóvenes.

La emigración fuera del valle es 
reconocida por los organismos oficiales, 
como la Junta Nacional de Planificación 
que señala que la población migrato
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ria se dirige principalmente a Ibarra y 
a Quito, los hombres en busca de un 
jornal y las mujeres para emplearse en 
servicio doméstico. Según la Junta, otra 
corriente migratoria se dirige hacia las 
zonas agrícolas de la Costa (San Loren
zo, Quevedo, Milagro), donde varios fa
miliares han tenido éxito individual.

Sin embargo, es importante se
ñalar lo que asevera CESA y es que “a 
pesar de que la escasez de tierra con rie
go ha empujado a una gran parte de la 
población joven a salir en busca de tra
bajo, el área no está en descomposición 
social, como pudiera esperarse. Por el 
contrario, posee líderes naturales in
fluyentes en sus comunidades, que han 
creado cooperativas para recibir y cul
tivar tierras de haciendas expropiadas o 
en compra directa.

Tres cuestiones más contribui
rán a redondear el trágico paisaje social 
y humano del valle del Chota, el mismo 
que no ha podido superarse en más de 
trece años de radiantes leyes agrarias: la 
vivienda, la salud y la cultura.

En lo que corresponde a la pri
mera, la mayoría -9 4 % -  sigue siendo de 
materiales precarios, como el bahare- 
que, con techo de caña. Entre ellas se 
comprenden principalmente chozas y 
barracas. La mayor parte de las cons
trucciones son miñosas. El hacinamien

to es tal que se registra una cifra de cin
co personas por cuarto habitable.

Las endebles viviendas no pro
tegen contra el frío, que azota especial
mente en las alturas, ni es apropiada 
para preservar de los insectos malignos.

No existe agua potable y son 
escasas las comunidades que gozan de 
agua entubada, que brinda vida pero que 
al mismo tiempo, es semillero de toda 
clase de enfermedades.

Los servicios higiénicos casi de 
desconocen y el alcantarillado es prácti
camente inexistente.

En cuanto a la atención de sa
lud, para 1977, registramos cuatro dis
pensarios médicos: en Ambuquí, San 
Vicente de Pusir, Juncal y Salinas, es
casamente atendidos por una enfermera 
o un estudiante. En verdad, se trata de 
simples puestos de primeros auxilios, 
todos mal dotados. Los que disponen de 
medios acuden a servicios hospitalarios 
de las ciudades más próximas. Los de
más si no se curan gracias a los curande
ros “fregadores y comadronas” -según 
el caso- perecen sin saber por qué.

En lo que corresponde al uni
verso cultural, propio de estas comuni
dades, es necesario precisar lo siguiente:
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Desde el comienzo de su asen
tamiento en siglos pasados, la población 
negra del Chota guardó fuertes lazos 
culturales que unían a unas comunida
des con otras, y dentro de cada una de 
ellas, a unos individuos con otros. La 
música, la danza, la literatura oral, fue
ron siempre elevados expresiones de 
esta singular cultura de origen africa
no, injerta entre la provincia indígena 
de Imbabura y la provincia mestiza del 
Carchi, pero completamente diferen
ciada de las dos. La Banda Mocha fue 
una expresión de esa cultura. Al hablar 
hoy con sus integrantes sabemos que no 
quedan sino gente de mucha edad que 
es difícil encontrar artistas jóvenes para 
el renuevo correspondiente. La Banda 
Mocha pareció más bien el símbolo de 
una agonía cultural.

No podría ser de otro modo. 
La “reforma agraria” implementada en 
el país por la Alianza para el Progreso 
tenía por objeto ampliar el campo de 
la expansión capitalista. No ocupar
se de minucias tales como la cultura. 
O dicho con más precisión: una de las 
condiciones básicas para la aplicación 
de una política agraria de esa índole, 
consistía justamente, en la negación de 
toda cultura con raíces comunitarias y 
nacionalistas. Una reforma de corte in
dividualista y subordinada a una políti
ca imperial, venía a ser un obstáculo y 
había que aplastarla (o cuando menos,

deformarla). Es lo que se ha hecho en 
el Chota, en toda Imbabura, en todo el 
país. Por lo que, habrá de deducirse -de 
paso- que la defensa de esos valores cul
turales es condición, entre otras para la 
transformación real de la sociedad y -en 
este caso- concretamente del agro.

ZULETA: LA CLASE DOMINANTE

La revista Vistazo apareció un 
día con el siguiente retrato literario del 
señor Galo Plaza Lasso, latifundista, in
dustrial y político.

“En un gesto de verdadero de
mócrata, sin alardes publicitarios ni dis
cursos demagógicos, el ex presidente de 
la República, señor Galo Plaza Lasso, 
ha entregado a sus huasipungueros de 
las haciendas Zuleta, el Angla y el Topo, 
ciento noventa y un lotes de tierra en 
propiedad absoluta” .

“Los indígenas agraciados con 
la donación del señor Plaza son 176 y 
el valor de las tierras entregadas llega a 
casi dos millones de sucres, además del 
monto de las liquidaciones, por fondos 
de reserva, indemnizaciones, vacacio
nes, etc., que se aproxima a los cuatro
cientos mil sucres” .

“Los huasipungueros, aparte de 
beneficiarse con la totalidad del producto 
de su trabajo, continuarán en calidad de
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peones, a jornal completo, en las hacien
das del señor Plaza, de todo lo que pue
de colegirse el cambio integral que se ha 
producido en su situación económica”.

“Así entendemos la tan solici
tada reforma agraria, practicándola con 
sentido humano, no limitándose a predi
carla y pedir que otros (¡siempre otros!) 
sean los que repartan sus tierras, siquie
ra las parcelen y vendan en condiciones 
ventajosas para los compradores” .

“Por eso la actitud del ex Presi
dente de la República, objetiva, directa 
y generosa es un ejemplo para los lati
fundistas de la Sierra y de modo espe
cial para quien mantiene ¡todavía!, el 
oprobioso sistema del huasipungo”.

“VISTAZO, se complace por 
los motivos expresados en otorgar un 
sitio de honor al distinguido republica
no militante de las filas del liberalismo 
ecuatoriano”.

Este gesto del ex Presidente, 
efectuado “sin alardes publicitarios” 
(salvo, claro está, fotos y comentarios 
similares a este aparecido en todos los 
diarios, amén de la radio y la TV), es 
reseñado así en el número de la revista 
correspondiente a mayo de 1963. La fe
cha no es casual y tiene doble importan
cia: para entonces, el Ecuador vivía un 
vigoroso movimiento campesino, como

pocas ocasiones se registrara anterior
mente. Era la época de alzamientos en 
latifundios de la Sierra contra el sistema 
del huasipungo; la época de ocupacio
nes violentas de la tierra en la Costa; la 
época de la toma de Tenguel, gigantesco 
latifundio bananero de la United Fruit 
por parte de millares de trabajadores, en 
acción que tuvo visos de insurrección 
popular; la época en que el campo ecua
toriano estaba sacudido por los resplan
dores de la reforma agraria cubana, cu
yos efectos se dejaron sentir en todo el 
continente. Un latifundista tan sensible 
y talentoso como Galo Plaza, no podía 
dejar de sufrir el impacto de aquellos 
hechos. Entregó, pues un pedazo de su 
uña con la tierra respectiva para evitar 
que a sus siervos se les autorizara cor
tarle la cabeza.

Además, para mayo de 1963, 
fecha de la donación, todo el mundo sa
bía que el régimen de Carlos Julio Aro- 
semena se tambaleaba como un borra
cho cualquiera, hallándose próximo al 
derrumbe. En los planes del embajador 
Maurice Bembaum, el golpe militar te
nía fecha fija y la CIA estructuraba los 
cuadros del nuevo gobierno con agen
tes directos suyos, entre otros los que se 
destacaba el coronel Marcos Gándara 
Enríquez. Galo Plaza, hombre de Was
hington, participaba visiblemente del 
plan y conocía que, entre otros cambios 
legales que el país iba a experimentar,
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de acuerdo a la Alianza para el Progreso 
y a Kennedy, inspirador del golpe, figu
raba una Ley de Reforma Agraria que 
modernizara las arcaicas estructuras del 
campo y lograra que el peligroso nivel 
del oleaje social, que iba ganando a los 
campesinos, bajara hasta convertirse en 
una mansa piscina donde pudiera conti
nuar bañándose la clase dominante.

De la conjunción de las dos cir
cunstancias, cabalmente, derivó el ges
to filantrópico del señor de Zuleta, que 
cuando fue Presidente de la República 
no entregó a sus indios ni aquel pedazo 
de uña, pero que entregó medio oriente 
al Consorcio Shell-Standard Oil, para 
terminar declarando que el oriente era 
un mito, que no tenía una gota de petró
leo ni servía para la agricultura, prote
giendo así la temporal y táctica retirada 
del consorcio.

El caso de Galo Plaza y de Zu
leta no lo tomamos gratuitamente en el 
presente estudio. Cuando nos referimos 
a la provincia de Imbabura, el caso es 
forzoso, pues si Plaza nació en Estados 
Unidos, es en esta provincia donde que
da Zuleta y tienen asiento sus principa
les intereses económicos (al menos, los 
que se conocen).

El caso es altamente demostra
tivo en varios aspectos: la historia de la 
formación del latifundio en la provin

cia, de la explotación rapaz a las comu
nidades y a los huasipungueros, de la 
acumulación capitalista a base de toda 
forma de expoliación de las masas, de 
la formación de la clase dominante de 
la provincia que, por extensión y por 
tratarse del señor de Zuleta, es la clase 
dominante de esta hacienda llamada Re
pública del Ecuador.

Al comienzo del siglo se halla
ba ya constituido el feudo denominado 
Zuleta, formaba parte del patrimonio de 
la familia Lasso, de la que nacería la es
posa de Leónidas Plaza Gutiérrez, quien 
hizo carrera y fortuna a la sombra de la 
revolución liberal y del degüelle de sus 
mejores líderes: Eloy, Flavio y Medardo 
Alfaro, Julio Andrade, otros.

Como los demás latifundios, 
Zuleta se había formado en base al des
pojo de las tierras pertenecientes a las 
numerosas y pobladas comunidades 
indígenas. Los dueños pasaban a con
vertirse en siervos de los usurpadores, 
bajo el sistema de huasipungo. El látigo 
encima, el hambre, la muerte por epi
demias, la deuda hereditaria, el analfa
betismo, la múltiple servidumbre de las 
indias: todas las atrocidades y secuelas 
del huasipungo se hicieron presentes en 
Zuleta desde el comienzo y así conti
nuaron. Los propios documentos de los 
Hermanos de los Hombres, citados en 
estas páginas, lo dicen claramente:
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“A principios de siglo algunas 
familias de huasipungueros de hacienda 
(el equivalente a esclavos de la edad me
dia), procedían de Ibarra huyendo de la 
vida inhumana para colonizar las tierras 
vírgenes del futuro Mariano Acosta...

Al cabo de pocos años se inició 
la formación de otra comuna importan
te: la FLORIDA. Aquí se trató de indí
genas que en cierto modo se constituye
ron en prófugos por la represión de los 
grandes latifundistas de Zuleta, La Mag
dalena y San Clemente...

¿Dirán los aduladores de Galo 
Plaza que estas expresiones correspon
den al resentimiento social o al ultraiz- 
quierdismo de los llamados Hermanos 
de los Hombres”?

En el curso de esta investiga
ción, en la noche del 4 de diciembre de 
1976, llegamos en un grupo hasta las 
congelantes alturas donde hoy están di
seminadas las parcelas y viviendas de 
los comuneros de La Florida. La región 
vive tan abandonada que es frecuente 
ver cóndores (llamados “buitres” en la 
zona) descender velozmente hacia las 
propias casas, apoderarse de animales 
de los comuneros y remontar el vuelo.

Comenzamos a investigar la 
historia de esta comuna indígena. Su 
origen es inconfundible: desde comien

zos de siglo, numerosos huasipungue
ros se fueron juntando en las partes al
tas y próximas a la actual población de 
Mariano Acosta. Llegaron hasta ellas 
huyendo de la ferocidad de los terrate
nientes y los capataces. La opresión en 
que vivían en Zuleta, como en La Mag
dalena, La Rinconada, San Clemente, 
Chirihuasi, se había tomado insufrible. 
En donde estas haciendas, junto con el 
huasipungo y derivando de este sistema, 
se practicaba la modalidad de los “cuen- 
tayos” , huasipungueros en tumo anual 
de pastores, que siempre concluía con 
el endeudamiento del indio, que perdía 
animales en los páramos, muchas veces 
porque los devoraban los cóndores o los 
lobos, o que se habían visto forzados a 
comérselos a causa del hambre. La deu
da se convertía en eterna, los hijos la he
redaban de los padres y les transmitían 
a sus hijos que a su vez engendraban. 
Atados al huasipungo y a la deuda eter
na, el patrón los registraba como parte 
de los bienes feudatarios y vendían la 
hacienda con sus “indios propios” , con
forme el término convertido en ley y en 
jurisprudencia dentro de los pleitos.

En el caso de la hacienda Zuleta, 
los Plaza imponían entre las demás car
gas feudales, la obligación del indígena 
de transportar víveres, una vez por se
mana, hasta Quito a más de 100 kilóme
tros de distancia. El viaje lo efectuaba a 
pie, arriando a las bestias, y la hacienda
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daba al indio, por toda retribución a este 
trabajo, un sucre por el “avío” o “cuca
yo”: ¡un sucre para la alimentación en 
viaje de ida y vuelta; es decir para largas 
horas de dura caminata! De esta forma, 
el indio arriero tenía que endeudarse 
más todavía con la propia hacienda a fin 
de pedir “suplidos” que perpetuaban su 
servidumbre. El pueblo de Otón, uno de 
los centros más utilizados por los arrie
ros para alimentarse y beber chicha en 
el camino, podría relatar historias in
acabables sobre el padecimiento de los 
siervos de Zuleta.

Las mujeres de los siervos te
nían sus propias penurias. Ellas estaban 
condenadas al “rejo” , es decir, al ordeño 
de las numerosas vacas de que siempre 
dispuso el latifundio. Este trabajo se 
iniciaba a las dos de la mañana y con
cluía al medio día, sin que las ordeña
doras quedaran exentas de otras tareas. 
Por todo su trabajo recibían 7 reales (70 
centavos de sucre) por semana.

Si los “peones propios” pade
cían estos tormentos a manos de la fami
lia Plazo Lasso, las comunas indígenas 
colindantes con el gran latifundio tuvie
ron también siempre los suyos. En julio 
de 1939, cuando Galo Plaza ejercía el 
Ministerio de Defensa, preparando a su 
manera el desastre del 41, la comuna An
gla, por intermedio de su Cabildo, acudió 
ante el Presidente de la República y pre

sentó una queja contra la hacienda Angla 
(parte del mismo latifundio Zuleta).

El documento dice:
Exposición al Presidente de la 

República.
Los suscritos, miembros del 

Cabildo de la comuna Angla, pertene
ciente a la parroquia de San Pablo de 
la provincia de Imbabura, a nombre y 
representación de dicha comuna, ante 
usted exponemos:

El 14 de julio de 1751, y por 
mandato de la Real Audiencia de Qui
to, el Juez Comisionado, don Juan José 
de Atorga y Ovalle, en asocio del señor 
Gobernador, Protector de naturales y ca
ciques, concedió a la repartición de tie
rras, en las diversas parcialidades, de los 
contornos del corregimiento de Otavalo 
y de San Miguel de Ibarra, y entre ellas 
correspondió a las parcialidades: Angla 
y Bagabundos, que hoy constituyen una 
sola con el nombre de Angla, con un 
personal de más de mil habitantes, una 
extensión de territorio de 12 caballerías 
más o menos.

En la frente alta, según reza 
el título de adquisición, linda con la 
hacienda del mismo nombre: Angla, 
perteneciente al que fue Capitán don 
Gabriel de Zuleta y hoy de propiedad 
del señor don Galo Plaza Lasso, y en 
páramo del mismo común, nacen dos
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ojuelos de agua, que pasando por te
rrenos de la hacienda del señor Plaza, 
desemboca en nuestros terrenos para 
servicios de bebederos de animales y 
menesteres domésticos; servicio y uso 
que lo hemos tenido desde tiempo in
memorial, de una manera quieta, pací
fica y no interrumpida, sin que nadie 
nos haya disputado, nuestro legítimo 
derecho, adquirido con justo título.

El mentado caudal de agua no 
sirve: sino para los objetos indicados, ya 
que su caudal es muy insignificante, que 
no llega a una paja y nace y se consume 
en nuestro propio territorio sin que re
manente alguno pueda servir para servi
cio o uso de persona alguna.

Más sucede, señor Presidente, 
que desde el mes de agosto del año pasa
do, justamente un año, que los sirvientes 
y administradores de la mentada hacien
da nos vienen impidiendo el uso y goce 
de dichas aguas, que como dejamos ex
presado, hemos tenido desde tiempo in
memorial; abuso que, estamos seguros, 
no tendrá conocimiento el señor Galo 
Plaza, una vez que estamos convenci
dos de su gentileza y noble corazón; ya 
que prueba nos ha dado, facilitándonos 
la entrada a sus terrenos; para la limpia 
y la reparación de acequia, que conduce 
las aguas a nuestro territorio; sino que es 
obra exclusiva de sus empleados, quie
nes en el afán de conquistarse el cariño

de su patrón, quieren desviar el curso 
de nuestras aguas y llevarlas al servicio 
de la hacienda, con grave perjuicio de 
nuestros intereses, pues a la presente, 
por esta circunstancia estamos privados 
de este líquido elemento para los menes
teres domésticos y abrevaderos y para 
conseguirlo tenemos que recorrer más 
de media legua de distancia.

En estas circunstancias, no sien
do posible en nuestra situación de infeli
ces indígenas, carentes de medios econó
micos, entablar acción judicial alguna, ni 
tampoco, ni es, ni ha sido nuestra inten
ción, por tratarse del señor Plaza.

Venimos a solicitar de usted, se 
sirva recabar de este señor, una orden 
para sus empleados, a fin de que no se 
nos prive del uso y goce de las aguas, 
tal cual lo hemos tenido, desde nues
tros antecesores, y que esta orden se 
la imparta, mediante el Gobernador de 
Imbabura, para que una vez por todas, 
venga a constituir un reconocimiento 
de nuestro derecho, que servirá para 
que sea respetado en lo futuro.

No pedimos un imposible, pe
dimos nada más que se nos restablezca 
nuestro derecho; y de esto estamos con
vencidos, porque nos asiste la justicia y 
los títulos que poseemos, del señor Pre
sidente. Muy atentamente (Cabildo)
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Cierto que con posterioridad, el 
4 de octubre de 1971, Galo Plaza Lasso, 
por intermedio de su yerno, el abogado 
Ricardo Crespo Zaldumbide (abogado al 
mismo tiempo de la compañía Gulf), se 
hizo presente ante el IERAC para donar a 
las comunidades de Angla, Zuleta y Topo, 
una determinada extensión de páramos 
equivalente a la suma de dos millones 
ciento ochenta y dos mil ciento cinco su
cres (en forma gratuita y por propia inicia
tiva, demostrando en esta forma su sensi
bilidad ante los problemas sociales del 
campesinado), conforme reza el escrito 
respectivo. Más esa sensibilidad del señor 
de Zuleta queda reducida a nada cuando 
se sabe que tal transferencia de terrenos la 
hizo en virtud de lo que ordenaba la Ley 
255-CLP, conforme lo reconoce la propia 
escritura de “donación” . Por otra parte, 
al tiempo de esta investigación, comune

ros de la Angla formularon airadas quejas 
contra sus eternos adversarios, señalando 
que la hacienda Angla intentaba despojar
los de sus tierras.

Avancemos. ¿Cuál es hoy la si
tuación de Zuleta, de sus trabajadores, 
de las comunidades en permanente con
flicto con el gran latifundio?

Luego de los mentados recortes de 
uñas, el latifundio de Plaza (Zuleta, Angla y 
Topo), es todavía el imponente imperio de 
7 500 hectáreas, ocupando buena extensión 
de los cantones de Ibarra y Otavalo.

De acuerdo a los datos recogi
dos en la investigación dentro del pro
pio latifundio, la producción de éste, 
conforme las últimas cosechas, daba el 
siguiente cuadro en un año:

PRO DU CTO N Ú M E R O

QUINTALES

PRECIO  UNITARIO  

(SUCRES)

SUBTOTAL (SUCRES)

Trigo 20.000 180/200 3'600.000

Cebada 30.000 220 6'600.000

Lenteja 20.000 750 15'000.000

Papa 10.000 180 1'800.000

M aíz 10.000 250 2'500.000

TOTAL 29'500.000
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Es decir, que en un solo año, a 
precios actuales, el señor Plaza recibe, 
como ingreso global la suma de VEIN
TE Y NUEVE MILLONES QUINIEN
TOS MIL SUCRES. Y esto sin tomar 
en cuenta otros productos agrícolas 
como la quinua, de vasto consumo en 
toda la provincia. Y sin tomar en cuenta 
tampoco, las ventajas del mercado co
lombiano (a donde va gran parte de esa 
producción) sobre los precios del mer
cado nacional, pero el señor Plaza no es 
solo explotador agrícola. Es también 
ganadero, tiene tres rejos: el de Zuleta, 
posee 120 vacas puras, con una produc
ción diaria de 4.800 litros de leche; el de 
El Rosario, con 200 vacas “mestizas”, 
y la Cocha, con 220 vacas mestizas y 
una producción de 4.000 litros diarios, 
todos los cuales al precio de la leche en 
Quito, significan más cerca de 20 millo
nes de sucres por año. En realidad, el 
ingreso es mucho más vasto, no solo por 
la conocida adulteración de la leche, en 
la que son expertos todos los ganaderos 
del país, sino porque la producción le
chera de este latifundio se destina, en su 
mayor parte, a la producción de queso y 
mantequilla, que deja mayores dividen
dos, especialmente cuando se los expor
ta, como lo hace la hacienda Zuleta.

Buen ganadero, no podía con
tentarse con las vacas. El señor Plaza 
dispone también de tres toros repro
ductores avaluados en 80 mil sucres

cada uno y, de yapa, 3 grandes rebaños 
de ovejas “finas”, distribuidas de la si
guiente manera:

1. 600 ovejas australianas “Lana 2”
2. 570 ovejas americanas “Lana 1”
3. 517 ovejas australianas “Lana 2”

Un total de 1.687 ovejas finas, 
destinadas, como los hombres, a ser 
trasquiladas periódicamente.

El imperio económico de Zuleta 
continúa: el latifundio posee inmensos 
pastos naturales que la “sensibilidad” 
de Galo Plaza no ha donado a comuna 
alguna; y posee a la vez, 10 pastos arti
ficiales cultivados con semilla africana. 
Naturalmente, una fábrica de quesos y 
mantequilla: máquina de destilación 
muy moderna, empaque manual de los 
dos productos. Un taller de manufactu
ras de bordados con un telar para lienci
llo, con empleo de materia prima (lana) 
de la misma hacienda. La producción de 
mantequilla alcanza a 350 libras diarias, 
es decir, 227.750 libras por año, (más de 
6 millones de sucres); la de queso, 220 
unidades por día, que significa otros tan
tos millones por año.

En la manufactura de borda
dos, la sapiencia del señor Plaza no ha 
descuidado el aprovechamiento de la 
tradicional creatividad artística de las 
mujeres de todas las comunidades de la 
provincia asimilada también por parte
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de la población mestiza. Gran parte del 
producto de esta importante artesanía va 
a parar en Zuleta, que se convierte en 
el gran intermediario. Ágiles y toscas 
manos de labradoras indias y mestizas 
confeccionan los delicadísimos borda
dos de Zuleta. El taller de bordados de 
la hacienda está dirigida por la esposa 
del administrador, quien prepara los di
seños. Por el bordado cada mujer reci
be: 70 sucres si se trata de camisa; “indi
vidual”, 15 sucres y tallas 12 sucres. El 
bordado de una camisa demora 8 días; 
la de una individual o talla, un día. La 
hacienda paga ese salario de hambre y 
pone la materia prima (lana, hilo). La 
camisa por la que a la bordadora se le 
pagó 70 sucres, es luego vendida en 
Quito a 450 sucres, destinándose la ma
yor parte al mercado de Estados Unidos, 
desconociéndose la contabilidad en dó
lares que al respecto debe llevar el señor 
Plaza. En Europa es frecuente ver las 
“boutiques” expendiendo estas camisas 
a costos equivalentes a no menos de UN 
MIL SUCRES. Véanse sino en las tien
das de París y Estocolmo, que nosotros 
hemos visitado.

Zuleta tiene 60 trabajadores 
permanentes de origen huasipunguero 
y contrata temporalmente de 300 a 400 
trabajadores más. El salario general 
fluctúa de 30 a 35 sucres, hallándose 
en cualquier caso, por debajo del sala
rio mínimo que la ley establece para la 
Sierra. La diferencia existente entre el

salario legal y el salario real, se suma al 
excedente creado por los trabajadores, 
para aumentar así la dicha de la crecida 
familia latifundista. Los pastores cui
dan de las ovejas con toda su familia, 
debiendo pagar mil por cada oveja que 
se pierda. En la fábrica de quesos la jor
nada se inicia a las 5:30 a.m. y concluye 
a las 6 p.m. (más de 12 horas).

La situación de las trabajado
ras es peor que la de los hombres. Las 
ordeñadoras, conocidas también con el 
infamante nombre de “conciertas” (tér
mino proscrito por la ley a comienzos 
de siglo, pero se pone en evidencia has
ta donde llega la explotación social en 
Zuleta) tienen que hacer dos ordeños 
diarios: de 4 a 7 a.m., y de 3 a 6 p.m., 
recibiendo por este trabajo 600 sucres 
mensuales las adultas, y 450 las adoles
centes. Luego están obligadas a acudir 
a la manufactura de bordados, donde 
harán una labor que consiste en “torcer 
las individuales” .

Otro excedente adicional del 
que se beneficia Zuleta proviene de 
que los miembros de las comunidades 
de Topo, Angla y Zuleta, que proveen 
la fuerza necesaria para la producción 
de la hacienda, emplean sus propios 
aperos de labranza, tales como: palas, 
azadones, etc.

La hacienda dispone además, 
de tiendas de artículos de primera nece
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sidad, que expenden alimentos y vestua
rio, entre otros productos. Esto permite 
el control del medio circulante obtenido 
por los pobladores, además de constituir 
una política encaminada a menguar las 
contradicciones entre los trabajadores y 
el dueño de la hacienda.

Por las mismas características 
del desarrollo capitalista de la zona, en 
Zuleta existe una cooperativa de ahorro 
y crédito, que administra y controla los 
ingresos obtenidos por quienes se ocu
pan de labores agrícolas o manufactura 
de bordados. La cooperativa no reco
noce intereses por el dinero ahorrado y 
de los préstamos se benefician princi
palmente los intermediarios, como su
cede en los bordados.

Igual que en el caso de Zuleta, 
se puede citar numerosos ejemplos más 
en los que se advierte la presencia del 
mismo tipo de problemas, aún así: como 
Zuleta, las haciendas han tecnificado 
sus cultivos y más labores adicionales, 
reemplazando las formas antiguas de 
explotación social semifeudales, por el 
salario que, de todos modos, se combina 
con algún tipo de prestaciones, aunque 
solo fuese el empleo de herramienta 
propia por los campesinos para el traba
jo en tierras de hacienda.

Tomemos, por ejemplo, la ha
cienda La Florida, que al momento de 
concluir esta investigación -1977- tenía

como propietario al señor Carlos Puga 
Vaca, quien no vivía en aquella.

Hacienda ganadera de 207 
hectáreas, ubicada en el cantón Iba- 
rra, trabajaba al momento con perso
nas a quienes pagaba 35 sucres diarios 
(poco antes, el salario mayor era de 12 
sucres). Los trabajadores tienen que 
llevar sus propias herramientas. La 
mayor parte de los 30 que suman, no 
tienen trabajo sino 3 ó 4 días por se
mana. El resto de la semana deambu
lan por la provincia de Carchi, Santo 
Domingo de los Colorados o Quito, a 
la búsqueda de empleo. Para las orde
ñadoras esta situación es peor, pues su 
salario es de 15 sucres diarios.

Igual transcurre la vida de la 
hacienda La Merced, cantón Ibarra, pro
piedad del señor Eduardo Batallas. Una 
hacienda lechera que labora con 20 peo
nes cuyo salario es de 35 sucres. Estos 
trabajan únicamente tres días y el resto 
también deambulan. Antes fueron hua- 
sipungueros, pero el propietario proce
dió a entregarles lotes de conformidad 
con las leyes agrarias: parcelas impro
ductivas y pobres ubicadas en las faldas 
de las lomas. El mejor salario lo ganan 
los tractoristas, pero es de 1.800 sucres.

Las mujeres y niñas trabajan en 
el ordeño, las primeras por 600 sucres 
mensuales y las segundas por 450. Los
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dos ordeños se efectúan a las 5:30 a.m. 
y a las 3 de la tarde.

Otro ejemplo, la hacienda Cho
ta Chiquito, propiedad de José Luis Su
bía Tobar, parroquia Ambuquí, cantón 
Ibarra. Tiene solamente 101 hectáreas, 
de las cuales la mayor parte se dedica al 
cultivo de la caña. Anualmente obtie
ne 5.400 quintales del producto, el cual 
vende al Ingenio Tababuela, a razón de 
130 sucres cada quintal. Esto arroja
702.000 sucres por año contra 15.500 
sucres mensuales de salarios para doce 
obreros (a 35 diarios cada uno), 1.500 
mensuales correspondiente al sueldo del 
mayordomo y 500 al de la cocinera. Es 
decir, un solo producto -la  caña- le deja 
al dueño más de medio millón por año. 
Y hablamos de un solo producto.

Otro caso es el de la hacienda 
La Magdalena, cantón Ibarra, propiedad 
de Manuel Freile Larrea. Al momento 
de la investigación, esta hacienda tenía 
2.516 hectáreas y cultivaba apenas el 
40%, con 20 trabajadores permanentes 
y 100 de temporada, a quienes pagaba

30 sucres diarios. Las ordeñadoras per
cibían 15 sucres. El principal produc
to es el trigo, destinado a “Molinos La 
Unión” , empresa de la que es destacado 
accionista dicho propietario. Esta ha
cienda se caracterizó siempre por la vio
lencia ejercida contra los trabajadores.

Cuando en 1934 los huasipun- 
gueros reclamaron sus derechos, fueron 
atacados por la Policía, con cinco muer
tos y numerosos heridos como saldo.

Siempre en orden a demostrar 
el poder económico, base del poder po
lítico de la clase de los grandes propie
tarios, agreguemos los casos de dos ha
ciendas más, ambas ubicadas en la zona 
de Pimampiro:

HACIENDA SAN JUAN

Propietaria: Herlinda de Arellano. Arren
datario: Humberto Román. Extensión 
1.200 hectáreas; cultivadas 900. La ha
cienda está dividida en 4 sectores: Paraga- 
chi, Jesús María, La Mesa y San Ignacio.

Producción anual:

Trigo 2.500 quintales

M aíz 2.000 quintales

Caña 1.500 tone ladas

Aguardiente 40.000 litros

Tomate 100 cajas
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La caña, San Juan, vende al 
Ingenio Tababuela, mientras entrega el 
aguardiente con permiso del Estado, a 
ILEPSA, a razón de 6,50 sucres cada li
tro. Román tiene intereses en ILEPSA. 
San Juan posee además, 50 cabezas de 
ganado, de las cuales 12 lechando.

El fundo está relativamente 
mecanizado: 2 tractores, 2 segadoras, 
una bomba de riego, una bomba para 
fumigación, 1 fumigadora manual. La 
inversión en maquinaria se calcula en 
ÍO’OOO.OOO de sucres, pero continúa uti
lizando el arado de bueyes (yunta) para 
la preparación del suelo.

San Juan emplea de 20 a 25 
trabajadores permanentes, a los cua
les les paga de 25 a 30 sucres diarios. 
El administrador gana 35 sin comida. 
Temporalmente, emplea 100 jornale
ros, contratados en cuadrillas por los 
enganchadores, que los traen de Zuleta, 
Cayambe, Cangagua, entre otros sitios. 
El enganchador gana el 15% del precio 
total de los contratados.

Pero San Juan no emplea sola
mente obreros agrícolas. A tiempo de 
nuestra investigación, poseía 13 huasi- 
pungueros, pese a la abolición legal del 
sistema de huasipungo.

La hacienda tiene riego artifi
cial e invierte 200 sucres diarios en agua

y 40.000 mensuales en combustible (20 
tanques por 200 sucres cada uno). Se 
beneficia directamente del Estado: el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), envía cada año 3 ingenieros 
agrícolas cada año, los mismos que rea
lizan cultivos experimentales. La ha
cienda proporciona el terreno, la semilla 
y los peones. Todo lo demás corre por 
cuenta del MAG. Los experimentos son 
aprovechados por San Juan.

HACIENDA PIN ANDRO

Es una muestra del desarrollo 
capitalista en el campo, mediante la 
combinación de la agricultura con la 
industria. Sus propietarios son los he
rederos del célebre latifundista Marco 
A. Restrepo, de origen colombiano, en
fermo del “achaque de montar fincas” , 
como lo reconocía públicamente. A su 
nombre se asocian sangrientos y repeti
dos episodios de usurpación de tierras, 
particularmente en la provincia de Tun- 
gurahua. El nombre de “Leito” está re
gistrado en la historia del gamonalismo 
ecuatoriano con fúnebres luces.

Hoy Pinandro tiene 220 hec
táreas, las cuales se hallan totalmente 
cultivadas; tiene una variada produc
ción agrícola: maíz, trigo, fréjol, tomate. 
Anualmente cosechan 200 quintales de 
maíz y 60 de fréjol. Su producción más 
importante es el tomate, que destina a
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su propia fábrica de salsa, ubicada en la 
misma hacienda.

Pinandro tiene también 400 ca
bezas de ganado, de las cuales 80 pro
ducen leche. Posee además, un criadero 
de temeros y chanchos, que destina al 
sacrificio.

La fábrica de salsa de tomate se 
montó con una inversión de 10 millo
nes de sucres. Tiene una producción de 
5.500 unidades (botellas) por semana, lo

que representa 286 mil unidades en el 
año. El producto vende a 13 sucres por 
la botella pequeña, y a 17 por la grande. 
Para abastecer su producción, además 
del tomate propio, compra a los propios 
agricultores cajas de tomate por 30 y 35 
sucres, un precio realmente inicuo.

Su variada producción le permite 
un ingreso que no se compadece con las 
inversiones ni con los salarios. En cuanto 
a estos, Pinandro ofrece este cuadro:

En la agricultura:
Jornalero 30 sucres con alimentación (4 trabajadores)

En ganadería: 30 sucres sin alimentación (4 trabajadores)
En la fábrica: Envasadores 25 sucres

Empastadores 40 sucres
Jefe 60 sucres

El administrador de la hacienda 
gana 5.000 sucres mensuales y el mayor
domo, que dirige las labores de campo, 
3.000. Igual ocurre con el administrador 
de la fábrica y el bodeguero, en su orden.

La propiedad territorial, el capi
tal que poseen, la influencia que ejercen 
sobre el Estado, los municipios y los 
bancos; el control total o parcial de la 
vida política de la provincia, todo ello,

sumado, determina la presencia de una 
clase dominante, que ausentista y todo, 
en verdad domina. El propio ausen
tismo de los grandes propietarios está 
condicionado por su poder real. A di
ferencia de éstos un campesino rico por 
acomodado que sea, no puede ser ausen
tista. Está forzado económicamente, a 
cumplir determinadas labores directas 
en la producción.
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En otros términos, la propiedad 
agraria, convertida en monopolio, se 
convierte en poder político. Si se trata 
de la función Legislativa, la clase propie
taria llegará a proponer y obtener leyes 
que le afirmen en su sacrosanto derecho 
de propiedad. Si se trata del poder Eje
cutivo, pondrá o depondrá gobiernos y 
utilizaría la fuerza para imponer sus pri
vilegios. En cuando al poder Judicial, no 
pasaría de ser el instrumento de represión 
legal en esa misma dirección. Y no se 
trata solamente de propietarios civiles o 
individuales. La Curia de Ibarra conti
núa siendo dueña de numerosas hacien
das y, en algunos casos, ha disfrazado 
la propiedad de las mismas, mediante 
sociedades agrícolas, como es el caso de 
Cochicaranqui, el latifundio eclesiástico 
siempre en pugna con los comuneros de 
la Rinconada. A ellos se vienen a sumar 
los neolatifundistas surgidos a la sombra 
de las dictaduras, como en el caso ya re
ferido de San José de Urcuquí.

Mientras tanto, la masa domi
nada crece sin cesar. En ella se integran:

Las comunidades indígenas de 
toda la provincia: comunidades 
en proceso de desintegración, 
sino desaparecidas del todo;

- Las comunidades negras del va
lle del Chota;

• Los pequeños propietarios aisla
dos;

• Los pobladores que se ocupan
de bordados y tejidos;
El creciente número de proleta
rios del campo.

La clase dominante no es la 
misma de los antiguos gamonales de 
horca y cuchillo, mantenedores de sis
temas como el huasipungo. El desarro
llo capitalista los ha “tecnificado” como 
propietarios agrícolas y ganaderos; y los 
lleva además por senderos antes poco 
recorridos: industria de la construcción, 
hotelería, turismo. Pero como al mismo 
tiempo provienen de una larga y tene
brosa historia de discrimen racial anti
indígena y anti-negro, de siglos de do
minio total sobre la masa, es frecuente 
ver en ellos aflorar ese sentimiento de 
propiedad propio de los barones feuda
les. Entonces esta clase dominante es 
un híbrido: un monstruo de dos cabezas. 
Al mismo tiempo es una clase desna
cionalizada. Y no queremos aludir con 
esto a los reconocidos vínculos del se
ñor Galo Plaza Lasso con los Estados 
Unidos, queremos referimos más bien 
a otro factor, que lo analizaremos más 
extensamente en el capítulo V, cómo la 
presencia de toda clase de fundaciones, 
mecanismos, sectas y agencias extranje
ras, ha venido a deformar por completo 
la vida de las comunidades y de la pro
vincia toda, creando un sistema de do
minación cultural (y por cierto, de ma
nipulación social y política), dentro del
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cual se inserta la clase dominante con 
perfecta naturalidad.

Se comprende perfectamente 
que cuando nos referimos a la clase do
minante de Imbabura, no la estamos cir
cunscribiendo a los límites estrechos de 
una provincia. Bien podríamos habernos 
expresado en términos de una totalidad: 
la clase dominante en el Ecuador. Pero 
nuestro estudio no tiene alcance, ya que 
los datos y ejemplos están tomados de la 
realidad específica de una provincia.

Lo anterior significa que los pro
yectos de la clase dominante, en el caso 
de Imbabura, son, en esencia, los mismos 
que para todo el país: esto es, moderni
zación de estructuras, desarrollo del ca
pitalismo asociado y dependiente, pre
sencia de las multinacionales y dominio 
cultural extranjero. En los términos en 
que este programa puede implementarse 
no lo sabemos. Según las circunstancias, 
bien podrá ser bajo regímenes fascistoi- 
des tipo Brasil o ensayos reformistas tipo 
Perú de Velasco Alvarado.

Una cosa es cierta: al disgregarse 
la vieja comunidad indígena, al romperse 
sus lazos y debilitarse, por tanto, los me
canismos de defensa de toda una cultu
ra, el poder de la clase dominante puede 
estructurarse mejor y convertirse en una 
maquinaria de opresión peor que el viejo 
latifundio, el cual supo, en cierto modo, 
convivir con la comunidad indígena.

Y algo más: disgregada la co
munidad, sus residuos individualistas 
no podrán ser otra cosa (no lo son aho
ra, cuando el caso se ha dado) que mano 
de obra proletarizada, sin capacitación, 
destinada a los peores salarios, al des
empleo sistemático, a las barriadas mar
ginales. Perdidas sus culturas comu
nitarias, de las cuales vienen, pasarán 
muchos decenios para que estos proleta
rios realmente se proletaricen.

LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
Y LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA

En la provincia de Imbabura 
es numerosa e intrincada la presencia 
de organismos nacionales y extranjeros 
introducidos en todos los aspectos de la 
economía y de la vida social y cultural. 
En lo que corresponde a los organismos 
nacionales, estos se entrecruzan y fre
cuentemente se estorban unos a otros, 
con perjuicio de los planes que dicen 
animar, mediante una frondosa buro
cracia y una tupida maraña de trámites 
legales. En la plaza de Mariano Acos
ta, un indígena nos averiguaba sobre la 
existencia del “Doctor IERAC”, al que 
-igual que los campesinos más remon
tados de Loja- imaginaba un personaje 
todopoderoso.

Entre los organismos en men
ción se encuentran el Ministerio de 
Agricultura, el IERAC, Desarrollo Ru
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ral, INERHI, para citar los más destaca
dos del sector oficial.

Como parte de la acción del Mi
nisterio de Agricultura y en combinación 
con el de Educación, funciona el Plan 
de Nuclearización de la Enseñanza, que 
preconiza la integración de la enseñanza 
pública al desarrollo de la comunidad.

Al momento de la investigación 
existían 4 núcleos de esta índole:

1. Núcleo de Rumipamba, con su 
centro en el Colegio Básico de 
Rumipamba. Agrupa un total de 
15 escuelas de la zona, con 50 
profesores y una población glo
bal de 10.000 personas, aproxi
madamente.

2. Núcleo de Quinchuquí, con su 
centro en el Colegio de Ciclo Bá
sico de Quinchuquí, con un radio 
de acción sobre 16 comunas in
dígenas y la totalidad de escuelas 
públicas comprendidas en ellas.

3. Núcleo de San Juan de Lachas, 
con sede en el Colegio de Ciclo 
Básico de igual nombre y un ra
dio de acción que abarca parte 
de la provincia de Imbabura y 
parte de la provincia del Carchi, 
incluyendo una extensa zona de 
colonización que viene desarro
llándose últimamente.

4. Núcleo del Chota, con sede en 
el Colegio de Ciclo Básico de 
Carpuela. Abarca todo el valle 
del Chota, sobre las dos citadas 
provincias.

El plan de Nuclearización de 
la Enseñanza está bajo la dirección y el 
asesoramiento de varios ministerios y, 
además, de la UNESCO, FAO, OEA, 
UNICEF.

Si bien el principio de que arran
ca este Plan, puede asomar como enca
minado a conseguir que la enseñanza se 
constituya, verdaderamente, en factor 
principal de impulso al desarrollo de la 
comunidad, en los hechos contribuye 
más bien al desarrollo de los factores 
que atacan y destruyen los valores pro
pios de la comuna. La principal preocu
pación de este plan es dotar al individuo 
de mejores herramientas para su progre
so individual, a través del aprendizaje 
que se le facilita y que incluye técnicas 
de artesanía y agronómicas. Enmarcado 
dentro del actual sistema cooperativis
ta, al que nos hemos referido, el alumno 
formado por este sistema pasará a inte
grarse en la élite agraria, mientras que 
la masa analfabeta seguirá alejándose de 
este sistema de desarrollo que, en fin de 
cuentas, es solamente un mecanismo del 
desarrollo capitalista.

Por otra parte, manipulado 
desde arriba por el Estado, el Plan de
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Nuclearización no permite fácil cabi
da a quienes propician el cambio sin 
comillas; al contrario, se convierte con 
frecuencia en instrumento de represión 
ideológico-político, cuando no en ins
trumento de privilegios y ascenso social 
para los miembros del cuerpo directivo. 
Es decir que, aquello que pudo ser va
lioso medio para lograr la defensa de la 
cultura comunitaria, el progreso de la 
economía y de la justicia social, acaba 
constituyéndose, a la postre, en una tra
ba más del pretendido desarrollo.

En cuanto al IERAC, su rol es 
habitualmente negativo, puesto que se 
coloca, la mayoría de las veces, de lado 
de los terratenientes, en contra de los 
campesinos. Entre los numerosos ejem
plos que pueden citarse, cabe el de la 
hacienda La Magdalena, de propiedad 
de Manuel Freile Larrea, la cual se halla 
ubicada en la parroquia Agochagua del 
cantón Ibarra.

En La Magdalena existe la co
muna del mismo nombre, con una po
blación de 100 familias, las que a su vez 
totalizan 700 miembros. La comuna 
dispone de 300 hectáreas. Todos los co
muneros son huasipungueros.

Las familias más afortunadas 
poseen de 4 a 6 hectáreas, pero varias 
apenas alcanzan a 2. En la mayor par
te, el ingreso es de mera subsistencia y

comprende la venta de pequeños exce
dentes de trigo, cebada, maíz, papa, fré
jol., así como la excelente artesanía del 
bordado (manual y a máquina de coser), 
en particular de camisas. El producto 
de esta artesanía atraviesa por numero
sos intermediarios hasta el comprador, 
fuera del país.

Las condiciones de vida son 
deprimentes y se reflejan en la clásica 
choza, una lejos de otra. En la comuna 
se carece de agua potable, luz eléctrica, 
servicios sanitarios, atención médica. 
Cuando enferman, los comuneros van a 
Ibarra, en cuyo hospital se les discrimina, 
conforme lo afirman numerosos testigos.

El ingreso promedio correspon
de a 8/10 costales (quintales, aproxima
damente) de maíz por año y a 20 de trigo. 
Carentes de apoyo crediticio recurren a 
los usureros, quienes les cobran un inte
rés del 12% mensual. Cuando acuden 
a las haciendas a trabajar se les paga 32 
sucres diarios. La situación les obliga a 
emigrar a Quito, Santo Domingo de los 
Colorados, San Lorenzo, en procura de 
un salario, pero generalmente vuelven a 
la comuna luego de dos meses. En esos 
lugares ganan aproximadamente 60 su
cres diarios.

Para defenderse, los comuneros 
de La Magdalena han creado -además 
de mantener su propio organismo comu
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nal- la Asociación de Trabajadores a la 
que se hallan unidos campesinos de las 
comunas vecinas de Paniquindra, Rumi- 
pamba, Cochicaranqui y la Rinconada. 
Pues bien, los comuneros de La Magda
lena sostienen desde 1973 un pleito con 
la hacienda, tramitado en el IERAC, y 
dentro del cual demandan la adjudica
ción de la misma por presión demográ
fica, que es una de las figuras a las que 
puede apelar el campesino en procura de 
tierra, conforme a ley. Obligado a re
solver el pleito y apoyado en informes 
ad hoc de otros organismos estatales, 
el IERAC ha dado largas al asunto, en 
evidente complicidad con los intereses 
parasitarios de la clase dominante.

Cierto que el IERAC mantiene 
proyectos de desarrollo agrícola con mi
ras a beneficiar a los campesinos. Tal 
es el correspondiente a la hacienda Peri- 
buela, parroquia Imantag, cantón Cota- 
cachi. Una hacienda cuyo promedio de 
altura es de 2.550 metros sobre el nivel 
del mar. Posee 647 hectáreas y una su
perficie cultivable de 178,90 hectáreas. 
Para 1976, el proyecto consistía en ex
plotar 81,10 hectáreas por el propio 
IERAC y 78,30 hectáreas para los cam
pesinos. En lo que corresponde a estos 
últimos, debían cultivar 48 hectáreas 
en forma comunal (trabajo y usufructo 
colectivo) y 36,50 hectáreas en forma 
individual. En el ejemplo, es visible 
que, lejos de favorecer al desarrollo de

la comuna, el IERAC asume la produc
ción mayoritaria y facilita la individual, 
fomentando así, una vez más, el indivi
dualismo: dos terceras partes para estas 
dos formas de producción y solamente 
la tercera para la forma comunitaria.

Por otra parte, el IERAC auspi
cia proyectos de colonización, justo en 
una provincia donde el acaparamiento 
de la tierra sigue existiendo, como lo he
mos analizado anteriormente. Los pro
yectos son tres:

1. El Chontal, parroquia García 
Moreno, zona de Intag, gradual
mente colonizada por personas 
provenientes de las provincias 
de El Oro y Carchi, así como de 
Imbabura.

2. Buenos Aires, en la parroquia 
Cahuasquí, colonizada por ele
mento cárchense y también por 
ciudadanos colombianos.

3. Pimampiro, zona parcialmente 
colonizada por elementos simi
lares.

Esto demuestra, nuevamente, 
que la colonización es aplicada como 
evasiva de la reforma agraria, para dis
minuir las tensiones sociales, no para al
canzar la justa distribución del recurso- 
tierra y del ingreso consecuente.
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Por lo demás, como remate a esta 
acción de las instituciones del Estado, está 
el papel represivo de la fuerza pública, rei
terado constantemente. En años recientes, 
la policía asesinó a Mardoqueo León, jo
ven campesino negro de la hacienda Pala- 
cara, en el Chota, encubriendo los apetitos 
del terrateniente Garzón.

En cuanto al clero, tan influyente 
en Imbabura, mantiene sus propios orga
nismos para encauzar la acción social en 
el agro. Este es el fin que persigue, por 
ejemplo, el INSTITUTO CAMPESINO.

El Instituto fue fundado en 1960 
por Monseñor Silvio Luis Haro, con el 
propósito de “promoción y beneficio del 
campesino y la mujer”. Bajo acción del 
Instituto se formaron 40 cooperativas de 
ahorro y crédito en Imbabura y Carchi, 
bajo la dirección personal del Padre Pérez, 
quien ha efectuado cursos de cooperativis
mo en Alemania Occidental y Chile.

Con el Instituto laboran los sa
cerdotes diocesanos y la orden religiosa 
San Francisco de Sales, italiana. Co
operan con ellos las seglares denomina
das Mejoradoras del Hogar.

En sus primeros tiempos, el 
Instituto estuvo completamente vincu
lado al Cuerpo de Paz norteamericano, 
cuyos miembros prestaban asesoría téc
nica a los agricultores. Hoy funcionan

14 cooperativas, que en su mayor par
te pertenecen a la ciudad de Ibarra; es 
decir, que no son campesinas. Las Ma
dres Salesianas, por su parte, efectúan 
la “promoción” de 200 mujeres, a las 
cuales enseñan quehaceres domésticos, 
“moral” , corte y confección, arte culi
nario y enfermería. Para la ayuda a los 
“menesterosos” , estos programas cuen
tan con alimentos que reciben de CARE, 
a través del Patronato del Niño y de CA
RITAS, a través de la Curia de Ibarra.

Como puede observarse, la ac
ción de esta entidad dirigida por la Curia 
no afecta al fondo del problema: la te
nencia de la tierra, las relaciones de pro
ducción en el agro, la agresión capitalis
ta, la represión del Estado, la violación 
de las culturas indígenas. Al contrario, 
viene a ser un elemento coadyuvante. 
La misma línea de la Alianza para el 
Progreso, la misma línea de patemalis- 
mo capitalista deformador y paralizante. 
Aún más, como hemos visto en casos ya 
citados, el papel oficial de la Iglesia es 
de explotación múltiple de las comunas 
de Imbabura, de oposición permanente 
a sus derechos. Cochicaranqui es sola
mente un símbolo.

En la provincia de Imbabura 
operan también entidades privadas que 
disponen de financiamiento, en su ma
yor parte proveniente del exterior. Mu
chos quieren ver en ellas simples agen-
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cías de penetración imperialista. Para 
nosotros el fenómeno es más complejo, 
pues junto a indudables intereses de 
los Estados o instituciones extranjeras 
que originan dicho financiamiento, hay 
también otras motivaciones que entran 
en su origen y en sus proyectos: cierto 
espíritu humanístico, si vale el térmi
no, que se presenta en algunos grupos 
o personalidades que se han beneficiado 
de excedentes quizás cuantiosos (esto 
puede hallarse en Europa); el despertar 
de sentimientos sociales que afloran a 
la mente de muchos jóvenes integrantes 
de esas instituciones y de proyectos de 
desarrollo de la comunidad. De manera 
que, en este campo, no es raro encontrar 
personas que están perfectamente con
vencidas de que son agentes efectivos 
del cambio social y de que cumplen un 
destacado papel con miras al desarrollo 
y a la justicia social.

Al margen de lo que ellas crean, 
es indudable que su labor no va ni puede 
ir muy lejos, pues ha de chocar necesa
riamente con las limitaciones que impo
ne el sistema político antidemocrático 
en vigencia, que niega de modo sistemá
tico la participación de la masa, y en el 
cual los límites de la acción popular co
lindan en el mismo punto donde conver
gen los planes del capitalismo, con sus 
multinacionales y el Estado incluidos.

Pues bien: una de estas entida
des es la Central Ecuatoriana de Servi

cios Agrícolas (CESA), nacida con el 
carácter de institución privada, a partir 
de un proyecto elaborado en 1963 por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Al 
comienzo se trató de una Secretaría de 
Servicios Agrícolas adscrita a INEDES 
(Instituto Ecuatoriano para el Desarro
llo), a pedido de la mencionada Confe
rencia. En 1967 adoptó la forma actual 
de CESA, organismo encargado de fo
mentar la asistencia crediticia, técnica y 
organizativa de los organismos campesi
nos, principalmente en las haciendas de 
la Iglesia, sobre la base de un proyecto 
piloto de reforma agraria que incluía 3 
diócesis católicas y 6 latifundios con una 
extensión global de 11.000 hectáreas.

Las fuentes financieras de 
CESA fueron básicamente las siguien
tes entidades extranjeras: MISEREOR, 
EZE, Brot fuer die Welt, BID, Desarro
llo y Paz (de Canadá), OXFAM, Cam
paña Holandesa de Cuaresma, Entraide 
et Fratemité del Exterior, FEPP.

Parte de los fondos que recibe 
CESA son reembolsables, especialmen
te aquellos que están destinados a la 
asistencia crediticia o a la asistencia téc
nica propiamente dicha. Otros fondos 
son reembolsables; en este caso, cuando 
los organismos receptores han puesto en 
marcha planes que vuelven innecesaria 
dicha ayuda.

En 1976, CESA tenía cuatro 
agrónomos en la zona del Chota, cuya
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labor, en parte, consistía en desarrollar 
cursos de agrotécnica en las comu
nas. Por otra parte, CESA participaba 
en el financiamiento y construcción de 
un puente iniciado por INERHI. Con 
CESA colaboraban técnicos del Servi
cio de Voluntarios Alemanes.

Ahora bien, aun atribuyéndoles 
las mejores intenciones a organismos 
como CESA, ladeando de momento las 
implicaciones políticas negativas que se 
pudieran encontrar en su constitución y 
en sus programas, lo que se concluye es 
que tampoco estos pueden jugar un rol 
decisivo en el cambio social. Podrán 
atenuar el peso del hierro opresor o sua
vizar sus drásticos efectos, pero no po
drán ir más allá. Y esto vuelve, otra vez, 
a caracterizar el tipo de reforma agraria 
aplicado en la provincia de Imbabura, 
con su secuela ya evidenciada en rela
ción con las comunas.

Pero hablemos de otro proble
ma: la intervención directa de los Esta
dos Unidos en el campo de Imbabura, 
que a diferencia de los casos menciona
dos anteriormente, se da sin atenuantes, 
con todos los agravantes posibles, pues 
obedece a una política de dominación 
articulada y coherente.

En la década del 60, la interven
ción norteamericana reviste, ante todo, 
la forma de “cooperación” por parte del

Cuerpo de Paz. Bien recibidos al co
mienzo, los yanquis fueron poco a poco 
poniéndose en evidencia para terminar 
muchas veces repudiados por las comu
nidades campesinas. Y es que junto a una 
aparente labor de ayuda, desataron odios 
políticos y religiosos, violentaron las for
mas culturales propias del medio e inclu
sive, a decir de muchos, introdujeron el 
uso de drogas, como la marihuana, prác
ticamente no conocida hasta entonces.

Según lo que se nos ha dado a 
conocer, el Cuerpo de Paz actuó muchas 
veces en unión de los Voluntarios Ale
manes, especialmente en el norte de Im
babura. Sin embargo, al momento de la 
investigación, su presencia, cuando me
nos en su forma directa había disminui
do radicalmente: nosotros encontramos 
un solo miembro de este Cuerpo, que 
residía en la comunidad de la Rinconada 
y participaba en los programas oficiales 
de desarrollo agrícola.

También se halla presente el 
Instituto Interandino de Desarrollo, vin
culado al célebre Instituto Lingüístico 
de Verano, el cual programa cursos de 
idioma quichua para profesores rurales, 
cursos inicialmente a cargo de los norte
americanos Luisa Starck y Donald. En 
1977 existían 5 escuelas rurales bilin
gües, provenientes de esta política, casi 
fuera del control de las autoridades na
cionales de educación.
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En el terreno de la educación, 
tiene su parte el Plan Padrinos, también 
de factura norteamericana, que intervi
no en la creación del Núcleo de Educa
ción de Rumipamba.

Mas el peso de la política de do
minación yanqui sobre esta provincia -y  
sobre el campo del país, en general- lo tie
nen sobre sí las numerosas sectas que, con 
distintos nombres y disfraces, están por 
todas partes. Veamos algunos ejemplos:

En la comunidad indígena de 
Morochos, parroquia Quiroga del can
tón Cotacachi, se hizo presente hace 
10 años la Iglesia de los Santos de los 
Últimos Días, mejor conocida como 
Mormones, prometiendo diversas obras 
a favor de la comunidad, que según es
tudios de la Misión Andina, tenía para 
1963, 930 habitantes distribuidos en 70 
familias. Los mormones construyeron 
una capilla en 1970 y se dedicaron a la 
catequización, ya en forma directa, ya a 
través de pastores indígenas reclutados 
en la comunidad indígena de Agato, 
Otavalo. Los mormones visitan acti
vamente las comunidades vecinas de 
Morales Chupa, Chilcapamba, Topo, 
Anrabí, promoviendo fricciones entre 
católicos, que son los más, y los adeptos 
a la nueva religión. Su prédica se basa 
en la abstinencia de alcohol, cigarrillos 
y relaciones sexuales, que por cierto 
ellos están muy lejos de practicar, según 
el testimonio de los pobladores.

Los Testigos de Jehová, que 
tienen sus centros de operaciones en 
Cotacachi y Otavalo, extienden su ac
ción a numerosas comunidades; distri
buyen entre ellas profusamente su pro
paganda y difunden su reaccionaridad 
ideológica que incluye el rechazo a sis
temas médicos como la transfusión de 
sangre y la prédica acerca de la proxi
midad del fin del mundo.

Una secta extremadamente no
civa y peligrosa la constituye la llamada 
fe B’ahai, que dice practicar una religió 
universal que hermana a los hombres, 
a los pueblos y hasta a las mismas sec
tas religiosas. Los promotores B’ahai 
conocen el idioma quichua y esto les 
facilita su labor, pero realizan activida
des muy poco propias de la simple ca
tequización, como es la de seminarios 
internacionales, efectuados en Otavalo, 
sobre medios de comunicación de ma
sas; poseen equipos ultramodernos para 
comunicaciones y hablan inclusive de 
fundar centros de nivel universitario. Se 
conoce que en estos seminarios han par
ticipado técnicos de la NASA, expertos 
en satélites. De origen persa, en la apa
riencia, cuenta con personal norteameri
cano, entre el cual se observa la presen
cia de elementos racistas. La fe B’ahai 
tiene sus seguidores particularmente en 
las comunidades La Calera y San Pedro.

Es importante subrayar que el 
papel de estas sectas religiosas nada tiene
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que ver con la difusión de una fe cual
quiera. Invariablemente, su acción se 
encamina a destruir las culturas nativas y 
a romper los vínculos comunitarios inhe
rentes a ellas: el espíritu de cooperación, 
de ayuda mutua, los tradicionales nexos 
católicos, la relación lingüística. Al mis
mo tiempo, las sectas diseminan toda cla
se de valores culturales correspondientes 
al capitalismo, tales como la tendencia 
al consumo irracional y competitivo, al 
individualismo primario, al triunfo per
sonal, no importa el precio. Todo esto, 
mezclado con dosis de “planificación” 
familiar bajo planes autorizados por los 
Ministerios de Bienestar Social y de 
Salud; más anticomunismo; más fata
lismo respecto de la proximidad del fin 
del mundo y de lo inútil que resulta, en 
estas condiciones, luchar por objetivos 
terrenales como los derechos humanos, 
sociales y políticos. Independientemente 
de lo que crea cada uno de sus integran
tes, estas sectas cumplen un papel desta
cado como agencias culturales y políticas 
extranjeras, como instrumentos para for
mar poblaciones aptas para el yugo de la 
dependencia extranjera. O bien son sim
ples centros de espionaje.

Por otra parte, estas sectas, sin 
excepción, mueven grandes recursos 
económicos, que solo pueden provenir 
de Estados poderosos y de grupos mo- 
nopólicos internacionales apropiados del 
excedente económico de los pueblos. La

magnitud, variedad y desarrollo de sus 
medios propagandísticos así lo descubre.

Además, en el caso de esta 
provincia, como en el de todo el país 
y buena parte de América Latina, hay 
que destacar la penetración masiva y 
lograda por la radio evangelista HCJB, 
la Voz de los Andes (o bien Hoy Cristo 
Jesús Bendice), a través de sus progra
mas musicales, religiosos, de consejos 
técnicos, tanto en español como en qui
chua y otros idiomas que se hablan en 
nuestro medio. Esta poderosa emisora 
es escuchada, prácticamente sin excep
ción, desde antes que se anuncie el alba. 
Los campesinos cuentan que, con fines 
promocionales, las sectas distribuían en 
años recientes receptores de transisto
res gratuitamente. Los aparatos traían 
el dial sellado; es decir, al prender su 
radio, el campesino escuchaba una sola 
emisora: HCJB.

La acción venenosa y disolvente 
de las sectas norteamericanas, ya ha co
brado su precio en la provincia. En co
munidades como La Compañía, Chava
lo, son frecuentes los choques violentos 
entre católicos y evangélicos, unidos 
fuertemente en el pasado por vínculos 
sociales y de sangre.

Conviene agregar que los pasto
res de estas sectas jamás promueven ac
ciones que tiendan a unir nuevamente a
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las comunidades divididas: esto denun
cia el trasfondo de su verdadera política. 
Algo más esclarecedor todavía: con
forme se explica de parte de sacerdo
tes católicos y campesinos, que apelan 
a numerosas experiencias, la acción 
evangélica es muy dedicada y sostenida 
hasta el punto en que se rompe la uni
dad comunitaria. Entonces los evange- 
lizadores cambian de sitio. Los nuevos 
adeptos conseguidos por la secta y los 
antiguos católicos se encargan, por sí 
mismos, de llevar adelante la división 
-por cierto, de modo inconsciente-, y no 
en términos meramente religiosos, sino 
también culturales, pues la secta se ha 
encargado de borrar los valores tradicio
nales en la mente de sus feligreses, para 
suplantarlos por otros “nuevos” , que 
tienden a programar individuos dispues
tos al capitalismo y a la servidumbre ex
tranjera, que anotamos lúteas arriba.

En el curso de esta investigación 
conocimos el caso de una institución ex
tranjera que merece citarse en un plano 
diferente. Se trata de la organización 
francesa denominada HERMANOS DE 
LOS HOMBRES. De lo que se describe 
en materiales consultados por nosotros 
y del relato de algunos de sus integran
tes, venimos a conocer lo siguiente:

En 1965, Armand Marquiset, 
ciudadano francés, se hallaba en la In
dia. Observó un drama humano que allí 
se desarrollaba: campesinos abandona

dos, sin alimento, medicinas ni tierra. 
Al retomar a Francia organizó un grupo 
de jóvenes a quienes envió luego a la 
India con una dotación de alimentos y 
propósitos de asistencia.

En 1967, al ver que este tipo de 
ayuda era insuficiente, y ya proyectán
dose hacia otros continentes, el grupo 
decide enviar también un equipo médi
co a la India, Africa y Brasil. Luego, 
estas experiencias le aleccionan en el 
sentido de que esta labor es incompleta 
y debe inscribirse dentro de planes glo
bales, que consulten diversos aspectos 
socioeconómicos y técnicos, a partir del 
principio de que los propios miembros 
de la comunidad -en este caso, campesi
nos- hallen soluciones a sus problemas, 
como requisito para avanzar en dichos 
planes, si bien con asistencia inicial que 
se considera indispensable.

Para 1977, 50 Hermanos de los 
Hombres se hallaban aplicando a diver
sos proyectos en la India, Bangladesh, 
Alto Volta, Brasil, Haití, Ecuador, entre 
otros países.

Al Ecuador, los Hermanos de 
los Hombres ingresaron en 1971 y des
envolvieron su actividad hasta 1973, 
bajo la dirección de la Misión Andina. 
Luego, en forma autónoma.

El medio escogido por esta or
ganización fue el que cubre la zona de
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Pimampiro y Mariano Acosta: 105.400 
hectáreas, de las cuales 54.400 corres
ponden a Mariano Acosta, principal 
asiento de las actividades a desarrollarse.

Mariano Acosta registra 3.000 
habitantes aproximadamente, con una 
densidad de 6 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Cifra muy baja pero que se 
eleva, según los estudios de la entidad, a 
75 por kilómetro cuadrado, en relación 
con las tierras aptas para el cultivo, que 
suman únicamente el 7% del total.

El medio en que esta organiza
ción habrá de actuar está dominado por 
propietarios minifundistas: 70% de la 
población con un promedio de 3/6 hec
táreas por familia.

Para entonces, el ingreso anual 
por familia era del orden de los 200 dó
lares, es decir, 5.000 sucres, lo que re
presenta aproximadamente tres sucres 
diarios por cada persona.

Este ingreso se concentra en 
una producción (trigo, cebada, papas, 
maíz) de autoconsumo.

La deficiente calidad de los te
rrenos, la pequeñez de las parcelas, la 
dificultad de las vías, el abandono por 
parte del Estado, la carencia de crédi
to oficial, todo determina que Mariano 
Acosta sea una población afectada de

clamorosa miseria y víctima, como es 
lógico, de toda clase de intermediarios, 
latifundistas y grandes comerciantes 
cuyo centro de acción está ubicado a va
rios kilómetros de distancia, en Pimam
piro. Las formas de explotación podrían 
advertirse en un solo dato: los chulque- 
ros cobran intereses, regularmente, de 
300% en el año. Y la suerte de los cam
pesinos podría verse en las estadísticas 
vitales: en 1975, sobre 3.000 habitantes 
aproximadamente, se registraron 158 
nacimientos, contrarrestados por 71 de
funciones, entre las cuales figuraron 37 
niños menores de un año.

El origen de la población de 
Mariano Acosta lo señalan los estudios 
de los Hermanos de los Hombres: “A 
principios de siglo, algunas familias de 
huasipungeros de haciendas (equivalen
tes a esclavos de la Edad Media) pro
cedían de Ibarra, huyendo de una vida 
inhumana, para colonizar las tierras vír
genes del futuro Mariano Acosta. To
dos los colonos eran indios, pero poco a 
poco se han ido introduciendo algunos 
blancos y mestizos. Este pionerismo 
que ha durado un medio siglo ha termi
nado mal, puesto que en su mayor parte 
se hizo para liberarse de la explotación 
para allí recaer enseguida..

El esfuerzo de los Hermanos de 
los Hombres ha sido considerable. Co
menzó por el estudio pormenorizado de
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las características socioeconómicas de 
la zona, base para el diseño de cualquier 
proyecto. Continuó por la búsqueda de 
líderes, su preparación y la motivación 
de los pobladores y luego se ha desen
vuelto en varias instancias y planes:

Disminuir los efectos de la usura 
“chuleo” mediante la creación 
de una caja agraria en Mariano 
Acosta, para facilitar créditos al 
campesino y eliminar la acción 
rapaz del “chulquero”.

Fomentar la creación de una 
cooperativa de comercialización 
en la comuna Guanupamba, de 
Mariano Acosta (hoy la Coope
rativa Unión Campesina).

Fomentar la creación de la Coo
perativa Hermanos de los Hom
bres en Mariano Acosta, donde 
hoy funciona en edificio propio, 
con sucursal en Pimampiro.

Entre los logros de esta acción 
se cuenta la formación de la Cooperati
va de Ahorro y Crédito Hermanos de los 
Hombres que se formó en junio de 1973 
con el asocio de 430 familias. Se inició 
enseguida la construcción de bodegas 
para almacenamiento de abonos, semi
llas, pesticidas, fungicidas y herramien
tas diversas; una oficina con su equipa
miento, un camión de 5 toneladas. La

aplicación de una política de créditos 
con 12% anual de interés disminuyó la 
acción de los usureros radicalmente, y la 
creación de bodegas propias y sistemas 
de comercialización afectaron o supri
mieron el rapaz sistema de los interme
diarios. Al mismo tiempo, la asesoría 
técnica más la utilización de fertilizan
tes, permitió elevar el rendimiento hasta 
que se triplicara.

Los logros alcanzados son sig
nificativos en relación con el trigo, pro
ducto básico en el ingreso de la zona, 
que bajo el sistema de los intermediarios 
llegaba a perder su valor en 50 o 60%. A 
partir de 1973, la Cooperativa comenzó 
a comercializar directamente el produc
to vendiéndolo en molinos de Quito, con 
mejores condiciones de precio y de peso.

Todo esto se ha conseguido 
venciendo la natural desconfianza del 
campesino y la agresiva oposición de 
chulqueros, intermediarios, terratenien
tes y autoridades. Los beneficios son 
sensibles para las comunidades de Ma
riano Acosta, Guanupamba, Coliburo, 
El Alisal, Puetaquí y La Florida.

Por otra parte, a exigencias de los 
campesinos que han despertado de este 
modo a una sana conciencia de sus dere
chos y sus posibilidades, el control de la 
cooperativa y otros proyectos ha pasado o 
va pasando a manos de ellos mismos, lo
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que disminuye los efectos negativos del 
patemalismo y el peligro de manipulación 
política, nacional o foránea. Estos logros 
en el cooperativismo, afirman el sentido 
comunitario tan arraigado en estas co
munas que no son únicamente indígenas, 
pero que tienen lo indígena como la mé
dula de su constitución.

Menos claro es el proyecto de 
colonización semi-dirigida o Proyecto 
Payamino, también encauzado por los 
Hermanos de los Hombres, en coordi
nación con el IERAC y con el respaldo 
de varios ministerios (Obras Públicas, 
Educación, Agricultura, Salud).

El proyecto consiste en la colo
nización de 16.000 hectáreas en las cer
canías del Coca, junto al río Payamino, 
a donde no se puede llegar sino dando 
grandes rodeos por otras provincias. Allí 
deberán asentarse 250 familias, con 50 
hectáreas cada una, aproximadamente.

La realización del proyecto 
comprende el viaje del campesino hacia 
la zona de Payamino, con derecho a re
gresar, si así lo quiere. La organización 
le ayudará posteriormente a trasladar a 
su esposa e hijos, de tenerlos.

La justificación del proyecto se 
basa en que Mariano Acosta y las comu
nas que se asientan en la zona, carece de 
perspectiva para el campesino joven, por 
lo que debe incitársele a la colonización.

Sin embargo, esto no parece razonable, 
principalmente a causa de que el envío 
de jóvenes al Payamino debilita a la co
munidad indígena y la condena, en pers
pectiva, a una miseria mayor que la que 
se pretende erradicar, pues le priva de 
fuerza de trabajo nueva, de las iniciativas 
y luces de la juventud. Se produce así 
sentimientos de desarraigo y frustración 
tanto en los jóvenes como en los padres, 
particularmente en los más viejos.

Además, la propia acción de los 
Hermanos de los Hombres está demos
trando que la problemática central de 
Mariano Acosta se sitúa en la superex- 
plotación que ha venido padeciendo el 
campesino a manos de intermediarios y 
chulqueros, así como el abandono con- 
ciente por parte del Estado (conciente, 
en la medida que sirva a intereses de la 
clase dominante).

Por lo demás, en Mariano Acos
ta y El Alizal hemos hablado con jóvenes 
que fueron al Payamino y volvieron de
cepcionados. Se quejaban de la distancia, 
la diversidad absoluta del medio geográ
fico y, por fin, del “racismo de los france
ses” que, al decir de los jóvenes, les discri
minaban en todo, inclusive en la comida.

Con todo lo discutible que pue
de ser, la experiencia de los Hermanos 
de los Hombres debe tomarse en cuenta 
por las enseñanzas que deja y los temo
res que suscita.
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Pero oigámosles a ellos:

“Desde el principio habíamos 
puesto en el lugar (Mariano Acosta) una 
caja de crédito agrario, administrada y 
financiada por nosotros mismos, para 
liberar al campesino de la explotación. 
Sus servicios fueron los siguientes”:

Préstamos a muy corto plazo 
(1 a 3 meses): se otorgaban estos présta
mos generalmente antes de las cosechas, 
permitiendo a los campesinos festejar a 
San Pedro sin vender su cosecha en pie” .

Préstamos a mediano plazo (1 
a 3 años): la caja de crédito reembolsaba 
la deuda del campesino en presencia del

usurero, con el fin de levantar la hipo
teca del terreno (desempeño de tierras. 
JGZ) para que el campesino se beneficie 
completamente de su cosecha.

El interés de este préstamo era 
el 10% anual” .

“- Préstamos a corto y mediano 
plazo (máximo 2 años), destinados a la 
producción para la compra de semillas 
mejoradas, de abonos, de material o de 
ganado. (Con la aparición de la Coope
rativa de Ahorro y Crédito, en junio de 
1973, hemos cerrado la caja de crédito): 
En un año y medio de funcionamiento 
esta ha proporcionado a 500 familias el 
siguiente reparto de préstamos”:

D E T A L L E M O N T O

S U C R E S

N Ú M E R O  D E  P E R S O N A S  

B E N E F I C I A D A S

D e s e m p e ñ o  d e  t i e r r a s 5 0 . 0 0 0 3 2

A n t i c i p o  d e  c o s e c h a s 1 3 2 . 0 0 0 3 5 0

P r é s t a m o s  sin i n t e r e s e s 7 0 . 0 0 0 1 5 0

A b o n o s 1 5 0 . 0 0 0 2 2 2

S e m i l l a s  s e l e c c i o n a d a s 4 2 . 0 0 0 6 8

G a n a d e r í a 4 5 . 0 0 0 4 0

M e j o r a m i e n t o  d o m é s t i c o 1 0 . 0 0 0 l 8

T O T A L 4 5 4 . 0 0 0 8 8 0

“El balance fue bastante po
sitivo en cuanto al mejoramiento de 
la producción y a la liberación de los 
campesinos frente a la usura. La ex
periencia nos ha demostrado algunos 
errores sobre todo en el objetivo de la 
formación de la cooperativa”:

“ 1. La educación al ahorro 
fue descuidada para ciertos préstamos, 
puesto que nosotros otorgábamos los 
créditos sin ningún ahorro previo” .

“2. La gestión estaba completa
mente a nuestro cargo. El aporte huma
no de los autóctonos fue nulo”.
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“3. No teníamos una estructura 
suficientemente organizada para controlar 
la inversión correcta de los préstamos”.

“4. En fin, no hemos sido lo 
bastante firmes para que los campesinos 
paguen sus créditos dentro del plazo fi
jado Se puede decir que ellos tienen la 
fastidiosa costumbre de vivir siempre 
endeudados...”

LA LUCHA CAMPESINA

En la provincia de Imbabura 
existen diversas formas de organización 
agraria y principalmente tres:

1. Comunas tradicionales.
2. Cooperativas y precooperativas.
3. Asociaciones y sindicatos.

No existe una diferenciación ri
gurosa entre unas y otras; a veces, más 
bien, se entrecruzan y confunden, pero 
podemos decir que las comunas son la 
base histórica de las demás formas de 
organización, con sus raíces en los ay- 
llus que sobrevivieron a la conquista in
cásica, a la conquista española y al per
manente despojo de tierras practicado 
por la Colonia y la República.

En el pasado, las comunas cons
tituyeron unidades territoriales, sociales 
y culturales muy marcadas. Gobernadas 
antes de España por guerreros y patriar
cas, las comunas fueron adoptando luego

el régimen de Cabildo, cuerpo colegiado 
a cuyo mando se hallaba un alcalde, go
bernador o presidente, según las denomi
naciones que se adoptaran en las diferen
tes parcialidades indígenas. El cabildo 
era electivo y en la elección participaban 
algunas ocasiones las mujeres.

Uno de los rasgos propios de la 
comuna era cierta autonomía tanto para 
esa elección cuanto para el estableci
miento de normas de convivencia social. 
El vínculo lingüístico y los nexos cultu
rales, en general, constituyeron siempre 
el nudo principal en la red de múltiples 
relaciones interiores de la comuna.

En ocasiones se mantenían te
rrenos de propiedad y uso comunitarios, 
a la vez que parcelas individuales. Se 
practicaba en forma extensa la ayuda 
mutua para el laboreo de la tierra y la 
construcción de casas, caminos, ace
quias, puentes.

La permanente agresión de los 
latifundios a las comunas para crecer a 
costa de la tierra de estas, la reducción 
del indígena a la servidumbre (las dis
tintas modalidades del llamado preca- 
rismo), la exacciones de la Iglesia y los 
atropellos del Estado gamonalicio, así 
de un lado debilitaron a la comuna indí
gena, de otro la convirtieron en bastión 
democrático y centro de resistencia con
tra el gamonalismo. Dan prueba de ello
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las masacres ejecutadas por la fuerza 
pública y los latifundistas. Hoy mismo, 
en las cárceles de la provincia se hallan 
campesinos víctimas de toda clase de 
patrañas judiciales e inequidades de la 
autoridad, ejecutadas por iniciativa y a 
satisfacción de la clase dominante.

Al decretarse en 1964 la “refor
ma agraria”, la comuna tradicional ha 
perdido gradualmente su fuerza para dar 
paso a la organización cooperativista pla
neada e impulsada por la Alianza para el 
Progreso, que ha buscado invariablemen
te implantar las siguientes políticas:

1. Destruir una forma social de pe
ligrosas proyecciones sociales 
en la que, por ejemplo, podían 
afincarse gérmenes socialistas.

2. Debilitar unidades culturales re
sistentes a la agresión cultural 
extranjera, sin la cual ningún 
proyecto de dominación externa 
es factible.

3. Ahondar la diferenciación so
cial en el campo, mediante la 
formación de élites constituidas 
por antiguos líderes patriarcales 
y por líderes nuevos, entrenados 
en aspectos contables, en nue
vas técnicas de cultivo y gana
dería, así como en métodos de 
planificación familiar.

4. Modernizar el campo, articu
lándolo de modo más completo 
y seguro a los proyectos globa
les del desarrollo capitalista del 
país y, en última instancia, del 
sistema capitalista mundial.

El advenimiento de un sistema 
de cooperativas íntegramente controla
do por el Estado y legalizado por él, te
nía que determinar por fuerza el debili
tamiento de los valores intrínsecos de la 
vieja comuna, y es lo que cabalmente ha 
sucedido en la provincia de Imbabura. 
Pero aquel cooperativismo no ha podi
do desarrollarse en la medida propuesta 
por sus progenitores; en parte porque 
fue concebido mediante trasplante me
cánico de modelos correspondientes a 
otros países; en parte por la resistencia 
de la capa más reaccionaria de la clase 
dominante; y, en parte por la resistencia 
de las comunas. Hoy el panorama se 
muestra sí:

1. La disponibilidad de tierras es 
muy escasa. En la comuna Pun- 
huaico, Ibarra, por ejemplo, 24 
familias (180 personas) están 
asentadas sobre 5 hectáreas. El 
crecimiento poblacional deter
mina que el minifundismo crez
ca sin cesar.

2. La disponibilidad de tierras de 
uso comunal es cada vez menor, 
aunque se encuentran comunas
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donde estas existen. La comu
na Rumipamba, que cuenta con 
120 hectáreas para 200 familias 
(1.300 personas), dispone la mi
tad de la tierra, 60 hectáreas para 
pastos comunales. La comuna 
Paniquindra, en el mismo cantón 
Ibarra, cuenta con 600 personas 
-indígenas como en los casos 
anteriores- y 190 hectáreas en 
total, de las cuales 100 son tierras 
comunales dedicadas al pastoreo 
(sector Cubilche). En la comuna 
Morochos Cumbiasil, legalmente 
denominada Morochos, anterior
mente se disponía de tierras co
munales que se cultivaba en unión 
de las comunas vecinas de Mora
les Chupa y Chilcapamba, en las 
cuales sembraban ocas, mellocos, 
papas o bien las dedicaban al pas
toreo gratuito para todos ellos, y 
que le costaba 5/10 sucres por ca
ballo a los campesinos mestizos. 
La inasistencia oficial, la falta de 
abonos, crédito y semillas, hizo 
que se dejara de cultivar la tierra 
comunitariamente. Hoy, 145 fa
milias están asentadas sobre 60 
hectáreas cultivables, las cuales 
todas carecen de riego.

3. Al debilitarse la comuna y no 
afirmarse la cooperativa, la 
mano de obra que se libera de 
este modo se convierte en mano

de obra ambulante, en errático 
desempleo en busca permanen
te de salarios. Los comuneros 
que se proletarizan por esta vía 
no llegan a constituirse en nú
cleos firmes desde el punto de 
vista de la concentración obrera, 
ni de la organización sindical. 
Mano de obra sin calificación, 
está destinada a deambular de 
construcción en construcción o 
de hacienda en hacienda.

Desde luego, tanto las comunas 
tradicionales como las nuevas organiza
ciones -precooperativas, cooperativas, 
asociaciones, sindicatos- no se someten 
a la miseria y la explotación sino que des
pliegan constantes luchas de carácter rei- 
vindicativo. Los ejemplos son múltiples:

La comuna de la Rinconada se 
mantiene en pie de lucha desde el siglo 
pasado por las tierras de Cochicaranqui, 
arrebatadas a sus antepasados por la Cu
ria de Ibarra.

En Chirihuasi, en 1956, los co
muneros se sublevaron por el maltrato y 
las injusticias, exigiendo el cese de los 
abusos y el alza del salario de UN SU
CRE a DOS SUCRES. Luego la lucha 
se amplió a la demanda directa de tie
rras. Esto sucedió en la hacienda San 
José de Cacho, hoy del Estado, de la que 
fuera dueño Teodoro Gómez de la Torre.
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Entregada a grandes arrendatarios, estos 
obligan a trabajar a los campesinos me
diante latigazos.

En la zona de Pimampiro, el mo
nopolio de grandes extensiones en pocas 
manos y la escasez de tierras para los 
trabajadores agrícolas, les ha llevado a 
la conformación de una cooperativa que 
reclama la posesión de la hacienda San 
Juan. Se ha entablado el juicio corres
pondiente. El dueño, Humberto Román, 
contrarresta la acción de la cooperativa 
integrada por sus ex huasipungueros, 
utilizando varios métodos. Emplea la 
amenaza y asigna a algunos campesinos 
reclamantes parcelas en malos terrenos 
(llamados chaparros), a cambio de que se 
retiren de la organización.

En Paniquindra, problemas de 
años recientes dejaron saldos de campesi
nos muertos, dirigentes presos, sembríos 
destruidos, organizaciones perseguidas.

En La Magdalena, los campesi
nos han debido soportar diariamente los 
embates del hacendado y de los repre
sentantes del gobierno. Las amenazas de 
muerte a los líderes (y la muerte poco ex
plicable de alguno de ellos), las golpizas, 
los abusos, las acusaciones arbitrarias de 
robos, están a la orden del día. Muchos 
comuneros han pasado por la prisión.

En Tumbabiro, zona de Urcu- 
quí, esta investigación registró un hecho

importante, testimoniado por numerosos 
campesinos: el violento desalojo de que 
fue objeto una organización agrícola in
tegrada por doce partidarios de las tierras 
de Nacho Cabrera, al cual entablaron un 
juicio por precarismo. En 1970 una pa
trulla compuesta por 100 soldados incen
dió las chozas de los campesinos, quie
nes fueron “botados” a Ajumbuela.

En los días de la investigación 
conocimos de un hecho muy comenta
do, que acababa de suscitarse. Reuni
dos numerosos campesinos de los alre
dedores de Mariano Acosta, decidieron 
echar fuera de su despacho al teniente 
político, a quien acusaban de compli
cidad con los “grandes” y de numero
sos atropellos. En efecto, penetraron a 
la oficina, lo sacaron a empellones, le 
despojaron de las llaves, pusieron can
dado a la puerta y se marcharon. Lue
go exigirían que el gobernador cambia
ra su autoridad local. Un gesto así, en 
medio de imperio militar y de diarias 
represiones contra las masas, demues
tra el ánimo de los campesinos.

En el valle del Chota los casos 
de enfrentamientos y reclamaciones 
son numerosos, en parte porque los ex 
huasipungueros se han negado a dejar 
las parcelas cultivadas tradicionalmen
te para dar paso a lo que las autoridades 
han denominado “reasentamiento más 
racional”. Así sucedió en San Vicente 
Pusir. Actualmente, casi todas las coo
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perativas del Chota luchan por la con
secución de tierras y como no las hay 
suficientes, se las disputan a los terrate
nientes. Estas acciones han determina
do el surgimiento de una organización 
sindical que abarca a todo el valle: la 
Federación de Trabajadores del valle 
del Chota, mejor conocida por sus si
glas: FETRAVACH, integrante de la 
Central Ecuatoriana d Organizaciones 
Clasistas o CEDOC.

Entre los trabajadores agrícolas, 
la organización más importante es la 
que agrupa a los asalariados del Ingenio 
Tababuela, que han sostenido valiosas 
jomadas reivindicativas.

El surgimiento de la acción 
sindical, el mantenimiento o amplia
ción de las organizaciones, sus luchas 
diarias, obedecen parcialmente al in
cremento del trabajo de las centrales 
sindicales, principalmente la CEDOC, 
de organizaciones indígenas como 
ECUARUNARI y de los partidos y 
grupos de izquierda.

La acción de todos ellos ha per
mitido, en conjunto, el crecimiento de 
la conciencia social de los campesinos, 
la incorporación a planos más elevados 
de formación política y aún de capacita
ción profesional.

Desgraciadamente, esa acción 
ha sido impulsada con frecuencia bajo

principios y esquemas rígidos, que no se 
compadecen con la realidad. Según es
tos -para citar el aspecto más destacado 
de una concepción errónea- el indio no 
es más que un ente clasista, una catego
ría económica, no una entidad histórica, 
étnica, cultural y clasista al mismo tiem
po. Por tanto, de acuerdo a esa concep
ción, el indígena debe inscribirse en la 
lucha de clases directamente, como ente 
clasista, proletario o aliado del proleta
riado. Para los dogmáticos -que pien
san de este modo- y, lo que es peor, que 
obran en consecuencia, cualquier refe
rencia a los factores históricos, étnicos 
y culturales, en el concepto global del 
indio y lo indígena, es despreciable ra
cismo o antropologismo burgués.

Desconocedores de esta reali
dad totalizadora y, además, aplicando 
consabidos sectarismos, muchos pro
pagandistas sindicales y de izquierda 
siembran la confusión entre los indí
genas menos ilustrados al hablarles de 
cosas que, para ellos, están más en las 
nubes que la prédica de los Mormones o 
los Testigos de Jehová: cosas tales como 
el marxismo-leninismo, el revisionismo, 
la mitología revolucionaria, los ídolos 
desconocidos o las canciones traídas de 
mundos extraterrestres, todo acompaña
do de blasones y símbolos extraños.

Durante la investigación presen
ciamos la formación de un centro cultu
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ral otavaleño, de un lado, y correspon
diente a un país socialista, de otro lado. 
El centro proyectó algunas películas y 
fue inaugurado y bautizado con una co
piosa comida, en distinguido lugar para 
turistas, en el que se dieron el abrazo va
rios líderes indígenas y notorios diplo
máticos. Poco tiempo después, el centro 
desaparecía y los invitados desertaban. 
¿Qué había sucedido? Sencillamente 
que los indígenas, ante las críticas de la 
comunidad -cierto que críticas basadas 
en prejuicios- no querían verse luego 
como agentes del comunismo interna
cional y de una potencia extranjera, que 
era como les llegó a pintar la propagan
da interesada.

EL PORVENIR DE LA COMUNA

La comuna indígena está senten
ciada a muerte. Si antes representó un 
obstáculo para la expansión del latifun
dio y la aplicación de métodos feudales o 
semifeudales por parte de los terratenien
tes, hoy representa un obstáculo al desa
rrollo capitalista y, de modo primordial, a 
la base de sustentación de este, que no es 
otro que la dependencia extranjera, con 
su cola de empresas multinacionales.

La lucha por la parcela campesi
na y el usufructo comunal de la tierra; la 
oposición al usurero y al intermediario: 
la reivindicación de una auto dirección; 
la defensa de su cultura, todo esto restrin

ge el campo de acción de los decadentes 
y parasitarios, aunque venidos a menos, 
sectores de viejos terratenientes, pero 
también de los empresarios capitalistas.

Similares razones, con énfasis 
en lo cultural, están presentes en el re
chazo del imperialismo a la vigencia de 
la comuna, aunque en este caso hay tam
bién otros factores adicionales de gran 
importancia. Uno es el interés de los 
monopolios del turismo sobre esta pro
vincia rica en paisajes, a punto que se le 
ha llamado la “provincia de los lagos” , 
en artesanías, en auténtico folklore. 
Otro es el interés en determinados mine
rales, como el que se nos pusiera de ma
nifiesto a través de varios testimonios, 
en relación a las expectativas de uranio 
en la zona de Intag, donde prospectores 
norteamericanos se vendrían disputando 
con los de otras nacionalidades el dere
cho a futuras concesiones.

Además, Imbabura es la provin
cia de la sierra que está destinada a ser 
el paso obligado de la vía Interoceánica, 
según el proyecto que debe unir a Ma- 
naos, en el Amazonas brasileño, con el 
puerto ecuatoriano de San Lorenzo, en la 
provincia de Esmeraldas. Este proyecto 
es vital para el expansionismo del Bra
sil y de las multinacionales que operan 
a través del gigante de América del Sur, 
como es también vital en la concepción 
estratégica del Pentágono, dentro de los
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planes de dominación mundial y ante la 
eventualidad de una Tercera Guerra.

No es casual entonces, la agre
sividad con que se ha venido atacando 
a la comuna indígena (y en general, a 
la comuna agraria, no siempre indíge
na, como en el caso del Chota), en la 
pretensión de destruirla o transformarla 
en apéndice atrofiado del Estado, por la 
senda del cooperativismo individualista 
y manipulado burocráticamente.

Si todo esto es así, ¿cuál debe 
ser entonces la política de las comunas, 
particularmente de los sectores más po
bres y marginados?, ¿cuál la política de 
las centrales sindicales y otras organiza
ciones populares?, ¿cuál, finalmente, la 
política de la izquierda?

De todo lo visto, se hace evi
dente que la única política correcta y 
justa es la defensa de la comuna, con 
todo su universo de valores.

Afirmar, como lo hacen algunos 
(y lo hacen en serio) que la comuna es in- 
trínsicamente reaccionaria porque repre
senta una forma precapitalista, en tanto 
que el desarrollo capitalista la impulsa a 
un plano superior, pues la asimila al pro
letariado y, perspectivamente, al socia
lismo; afirmar esto, es hablar por hablar. 
No solamente porque en el Ecuador no 
está planteado como alternativa el desa

rrollo capitalista a secas, sino el desarro
llo capitalista bajo el taco de hierro de la 
dependencia extranjera; principalmente 
porque afirmar tales absurdos significa 
no haber asimilado las ricas experien
cias de países atrasados, como Vietnam, 
donde formaciones precapitalistas comu
nitarias, como las llamadas tribus, han 
jugado un rol decisivo en la liberación 
del pueblo y se han asimilado fácilmente 
a la edificación del socialismo. En todo 
caso, más fácil resulta encaminarse por 
la vía socialista a la “atrasada” comuna 
que guarda tradiciones muy profundas 
de cooperación y ayuda mutua, que a de
terminados genios de la teoría, siempre 
sumidos en el pantano de la autoglorifi- 
cación individualista.

Todo esto obliga a replantearse 
numerosas cuestiones en relación con el 
tema de la comuna y, de paso, con todo 
el problema agrario del país. Pero este 
replanteamiento se hace indispensable, 
si se quiere avanzar y se desiste de con
tinuar marchando y agotándose sobre el 
mismo terreno.

Este replanteamiento no es fá
cil, cuando se vive aferrado a los dog
mas librescos, inútilmente a la caza de 
la realidad para introducirla en la jaula 
de los textos.

El replanteamiento entraña, por 
cierto, nuevas políticas, una de las cuales
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consiste en respetar a las organizaciones 
indígenas y en procurar su unificación, 
bajo la guía (no el patronato) de con
cepciones y proyectos revolucionarios 
claros, factibles y ajustados al medio y al 
tiempo. Solo así la comuna se salvará de

la sentencia de muerte a la que se halla 
hoy condenada y su salvación, posible 
únicamente bajo nuevas formas demo
cráticas del Estado, afirmará los cauces 
del socialismo en nuestra patria.
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEM OGRÁFICAS  
DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES  

DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓM ICAS

Armando Pérez V.*

PRESENTACIÓN

Las siguientes notas tienen el 
propósito de destacar las características 
fundamentales de los estudiantes ma
triculados en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central 
del Ecuador; de relievar -en  la medida 
en que la información lo permite-, las 
principales tendencias observables en la 
evolución de la matrícula estudiantil; y 
explorar las posibles relaciones o víncu
los existentes entre las particularidades 
observadas y las transformaciones más 
evidentes operadas en el país a partir de 
los años 80.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Eco
nómicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Central del Ecuador.

En función de estos lincamien
tos, en el artículo tienen lugar destacado 
aspectos como la evolución de la ma
trícula estudiantil, contrastada con los 
cambios operados en el tiempo en las 
preferencias de los estudiantes por las 
distintas carreras (Economía, Estadísti
ca y Finanzas), así como en relación al 
sexo de los estudiantes matriculados.

Se amplía el análisis a la estruc
tura del total de matriculados de acuerdo 
al sexo de los estudiantes, a los grupos 
de edad, al lugar de nacimiento y al es
tado civil de los matriculados. Segui
damente se hace hincapié en el análisis 
de los estudiantes según el colegio del 
que provienen (fiscal, particular, mu
nicipal...) y de acuerdo al título por el 
que optaron; para destacar luego ciertas 
particularidades de los estudiantes que 
culminan su carrera en años recientes,
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contrastando el total de egresados con 
aquellos que llegan a graduarse, diferen
ciándolos siempre de acuerdo al sexo y 
la carrera que estudiaron.

Tiene un lugar importante en el 
análisis la vinculación que tienen los es
tudiantes de la Facultad con el mercado 
laboral, en la medida en que los horarios 
de estudio facilitan el que se incorporen 
tempranamente al mercado de trabajo y 
cumplan con una doble actividad, traba
jar y estudiar. Resulta de interés poner 
atención a la distribución de los estudian
tes que trabajan de acuerdo al sexo y a 
la carrera que estudian, pues ello denota 
las preferencias del mercado laboral por 
determinadas carreras que facilitan a los 
estudiantes acceder a sus trabajos.

Se concluye el análisis con al
gunas notas referidas a la planta docente 
que es requerida para el desarrollo de las 
tareas académicas y de apoyo, indispen
sables para la formación de los estudian
tes que optan por alguna de las carreras 
que ofrece la Facultad.

BREVES NOTAS HISTÓRICAS 
SOBRE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS

La Facultad de Ciencias Econó
micas, tal como la conocemos en la actua
lidad, fue fundada el 20 de junio de 1950, 
por resolución del H. Consejo Universi

tario, presidido por el Dr. Julio Enrique 
Paredes, en su condición de Rector de la 
Universidad Central del Ecuador. Como 
antecedente inmediato a la creación de la 
Facultad, debe tenerse presente que ya 
el 18 de diciembre de 1942, el H. Con
sejo Universitario, presidido ya por el 
propio Dr. J. E. Paredes, creó la Escuela 
de Ciencias Económicas, como entidad 
adscrita a la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, hecho que fuera re
frendado por el Ministerio de Educación, 
mediante resolución del 31 de diciembre 
del mismo año.

La Escuela inauguró sus acti
vidades el primero de febrero de 1943, 
bajo la dirección del Ledo. Luis Eduar
do Laso y con la asistencia de 60 estu
diantes. Un mes más tarde, en abril de 
1943, por iniciativa del mismo Ledo. 
Laso -que fuera su primer Presidente-, 
se crea el Centro de Estudios Económi
co Sociales (que antecede al actual Ins
tituto de Investigaciones Económicas) 
que, aunque tuviera corta vida, empren
de interesantes estudios centrados fun
damentalmente en los temas de la infla
ción y el sistema tributario ecuatoriano. 
Para aquellos años, fue evidente ya la 
necesidad de la investigación económi
ca y de un pensamiento crítico para el 
análisis de la realidad nacional.

Ya como Facultad, inició sus 
actividades en el mes de noviembre de 
1950, con la presencia de 145 estudian
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tes matriculados y bajo la dirección del 
Dr. Manuel Agustín Aguirre, que con 
sobrados méritos fuera electo como 
primer Decano de la flamante Facultad 
de Ciencias Económicas, dignidad que 
la mantendría -gracias a sucesivas re
elecciones- hasta 1961, año en que es 
reemplazado por el reconocido hombre 
universitario Dr. Germánico Salgado. 
Resulta de interés anotar que aproxima
damente un año antes a la creación de 
la Facultad de Ciencias Económicas (20 
de mayo de 1949), con el apoyo finan
ciero del Banco Central del Ecuador, el 
H. Consejo Universitario crea el Institu
to de Investigaciones Económicas, ads
crito inicialmente a la Escuela de Eco
nomía de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales; y que a partir de la 
fundación de la Facultad formará par
te importante de ella, situación que se 
mantiene hasta la actualidad.

Es de interés destacar que, tan
to la creación de la Escuela de Ciencias 
Económicas, como del Instituto de In
vestigaciones y de la propia Facultad, 
respondieron a exigencias históricas 
nacionales, derivadas de la demanda de 
conocimientos académicos y científicos 
que le otorguen racionalidad al funciona
miento de la economía, con profesionales 
dotados de capacidad científica y crítica 
que organicen la institucionalidad econó
mica del Estado, cuanto contribuyan -en 
el campo privado-, a la mejor compren

sión de la funciones de la producción, la 
distribución y el consumo.

En los años posteriores a su 
fundación -décadas de los años 50, 60 
y 70-, la propia institucionalidad del 
país (Banco Central, Junta Nacional de 
Planificación, Ministerio de Finanzas, 
Banco Nacional de Fomento, Corpora
ción Financiera Nacional, BEDE, IESS, 
fundamentalmente), fue la que permitió 
la casi total absorción de los profesio
nales formados en la Facultad. Incluso, 
las nuevas exigencias en la formación 
profesional, fueron procesadas me
diante oportunas reformas académicas 
que pusieron al día la formación de los 
nuevos profesionales. Más aún, cuando 
la demanda de profesionales desbor
dó el estricto campo de lo económico, 
la Facultad respondió, en 1958, con la 
creación de la Escuela de Administra
ción, que ofrecía una corta carrera de 
dos años necesarios para la formación 
de técnicos en administración para los 
sectores público y privado.

Cuando la demanda de profe
sionales en el campo administrativo y 
las exigencias académicas se comple- 
jizaron, la Escuela de Administración 
adquirió el estatus de Facultad, en el 
año de 1968. Paralelamente, en el mis
mo año 1968, en la Facultad de Cien
cias Económicas se crearon las carreras 
intermedias de Estadística y Finanzas,
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con dos años de duración, responsables 
de formar profesionales en los campos 
estadístico y financiero. Poco tiempo 
después se consideró necesario ampliar 
el plan de estudios a cuatro años y en 
el año de 1974, el H. Consejo Univer
sitario creó la Escuela de Estadística 
y Finanzas, que junto a la Escuela de 
Economía, estructuran la actual Facul
tad de Ciencias Económicas.

LOS ESTUDIANTES  
DE LA FACULTAD:
NOTABLES CAMBIOS EN 
LA MATRÍCULA Y EN LAS 
PREFERENCIAS ESTUDIANTILES

Para el año lectivo 2008-2009, 
el total de estudiantes matriculados y 
que cursa en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Cen
tral del Ecuador, suma 3.593 alumnos, 
distribuidos de manera heterogénea 
entre las dos Escuelas que tiene la Fa
cultad -Economía y Estadística y Fi
nanzas- con sus respectivas carreras 
(Economía, Estadística, Finanzas) que 
se ofrecen a los bachilleres que optan 
por estudiar en la Facultad. Este total 
de estudiantes matriculados en el pe
ríodo 2008/2009, no es sino el resul
tado de rápidos cambios procesados en 
años anteriores y que tienden a modi
ficarse en el tiempo, tanto en número 
como en las preferencias estudiantiles, 
particularmente a partir de los años 80,

que impactaron de manera diversa a las 
distintas universidades del país.

Así, el cuadro 1, que tiene como 
base de referencia información esta
dística sobre el número de estudiantes 
matriculados en los períodos 1980/81 
y 1989/90,1 muestra con claridad los 
significativos cambios que se opera
ron tanto en el número de estudiantes, 
cuanto en su distribución por carreras 
y en las características de los jóvenes 
que optaron por estudiar en la Facultad, 
conforme se mostrará más adelante. 
Con estos datos como referencia, nóte
se que entre 1981 y 1990, el total de 
estudiantes matriculados en la Facultad 
se reduce en forma significativa, desde 
los 4.510 en el año lectivo 1980/1981 a 
los 3.356 en 1990, lo que destaca que 
el número de estudiantes que acudió a 
estudiar a la Facultad disminuyó, en el 
transcurso de los años 80, en nada me
nos que el 25.6%. A partir del año 90, 
es evidente que la población estudiantil 
tiende a estabilizarse y, en cierta medi
da, a recuperarse; sin llegar a alcanzar, 
hasta la actualidad, la población estu
diantil de inicios de los años 80. El grá
fico siguiente expresa ese hecho.

*Ver anexo estadístico al final del artículo.
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Gráfico 1

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

Años 1980,1990,2004... 2009
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Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: ILE-UC

En efecto, el total de estudian
tes que en el año lectivo 1989/90 as
cendía a 3.356, se reduce ligeramente 
para el 2003/04. A partir de este año 
lectivo la matrícula tiende a incremen
tarse hasta la actualidad. Si para el año 
2003/2004 el total de matriculados su
maba los 3.252 estudiantes, en los pe
ríodos siguientes ese número aumenta 
a 3.265, 3.431 y 3.572 en los períodos 
2004/2005 , 2005/2006 y 2006/2007,

respectivamente, para alcanzar un 
máximo de 3.601 estudiantes en el año 
lectivo 2007/08, y disminuir levemente 
en el período 2008/09, que cierra con un 
total de 3.593 estudiantes matriculados. 
Esto supone que, tomando como nueva 
referencia el período 2003/2004, el to
tal de estudiantes matriculados hasta el 
período 2008/2009, se incrementa en el 
10.5%.
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A modo de explicación de las 
tendencias mostradas, conviene recor
dar que los años 80 fueron portadores 
de profundos cambios en la economía 
y sociedad ecuatorianas; cambios que a 
nivel educativo se expresaron en la mul
tiplicación de nuevas carreras y otras 
opciones de formación profesional; así 
como en la multiplicación de universi
dades y centros de educación superior 
con distintas propuestas de estudio, a 
modo de respuesta al proceso de libe- 
ralización económica y a las profundas 
transformaciones que en el campo del 
conocimiento se venían operando a ni
vel global; sin desconocer las nuevas 
tendencias en el comportamiento de la 
economía y el mercado. Conviene agre
gar que, paralelamente a lo señalado, 
esos mismos años se caracterizaron por 
la tendencia al achicamiento del Estado 
y a la disminución de su importancia en 
tanto fuente de empleo.

CAMBIOS RADICALES 
EN LAS CARRERAS 
PREFERIDAS POR LOS ESTUDIANTES

Sin duda, los cambios destaca
dos explican, en buena medida que, ca
rreras como Economía, articuladas fuer
temente a las actividades del Gobierno 
y del Estado, hayan mermado en la pre
ferencia de los estudiantes y caído en su 
participación en el total de estudiantes de 
la Facultad, desde el 64.7% en el período

1980/81, hasta el 33.5% en el año lectivo 
2008/2009. La tendencia contraria es la 
observable en el comportamiento de la 
matrícula de la carrera de Finanzas: el to
tal de estudiantes, que en períodol980/81 
alcanzaba los 1.206, aumenta hasta los 
2.263 para el período 2008/09.

En porcentajes, nótese que, si 
en 1980/81 los estudiantes de la Carre
ra de Finanzas representaban tan sólo el 
26.7% del total de los matriculados en 
la Facultad, para el año escolar 2008/09 
esa participación aumenta al 63%, de al
guna manera compensando la caída en 
las carreras de Economía y Estadística. 
Conviene hacer notar que la expansión 
de la Carrera de Finanzas coincide con la 
ampliación de las actividades bancarias 
y el desarrollo de servicios ligados al ne
gocio financiero. En cuanto a la Carrera 
de Estadística, el numero de estudiantes 
cae desde 384 en 1980/1981 (8.5% del 
total), a 87 en el período 2006/07 (2.4% 
del total), para recuperarse parcialmen
te para el año lectivo 2008/09, cuando 
el número de matriculados llega a 126 
(3.5% respecto al total).

Construyendo un índice que 
muestra la tendencia de la matrícula 
estudiantil (cuadro 2), que toma como 
referencia el período 1980/81=100, se 
tiene que para el período 2003/04, el to
tal de estudiantes de la Facultad cae al 
72.1%, a partir del que tiende a recupe
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rarse en los años siguientes, hasta el año 
lectivo 2008/09, cuando el índice de la 
matrícula se ubica en el 79.7%. Diferen
ciando por carreras, el comportamien
to de la matrícula es muy heterogéneo, 
pues mientras los índices de las carreras 
de Economía y Estadística caen, para 
ubicarse en el año lectivo 2008/09 en 
41.2 y 32.8%, respectivamente, el de

la carrera de Finanzas no deja de cre
cer, hasta alcanzar, en el 2008/09, el 
187.6%. Esto significa, obviamente, que 
las preferencias de los estudiantes se 
modificaron con el tiempo, de acuerdo 
a las exigencias y tendencias del neoli- 
beralismo, determinantes para el com
portamiento del mercado laboral en ese 
período.

Gráfico 2
TENDENCIAS EN LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL, SEGÚN CARRERA

(En porcentajes)

-------ECONOMIA ------- FINANZAS ------- ESTADISTICA

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC
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EN LA FACULTAD, LAS 
MUJERES SON AMPLIA MAYORÍA

Anteriormente se destacó que, 
para el año lectivo 2008/09, el total de 
alumnos matriculados en la Facultad 
llegaba a los 3.593 estudiantes. Si se 
mira su distribución según el sexo de 
los estudiantes, nótese el amplio domi
nio de las mujeres, característica que 
no solo es propia de nuestra Facultad, 
sino de toda la Universidad Central, en 
la que la presencia femenina se aproxi
ma al 60%. En la Facultad (cuadro 3), 
en ese período lectivo estudiaban 2.289 
mujeres, equivalentes al 63.7% del total 
de los estudiantes matriculados. El nú
mero de hombres matriculados, por su 
lado, alcanzó los 1.304 para el mismo 
período; esto es, el 36.3% del total de 
estudiantes. Empero, esta distribución 
no es uniforme en todas las carreras, 
pues mientras la carrera de Estadística 
la comparten en forma equilibrada hom
bres y mujeres (64 hombres y 62 mu
jeres); en las otras carreras -Economía 
y Finanzas- la presencia femenina es 
ampliamente mayoritaria. Así, en Eco
nomía, de un total de 1.204 estudiantes 
matriculados, 516 (42.9%) son hombres 
y 688 son mujeres (57.1%). En la carre
ra de Finanzas, la presencia femenina 
es aún mayor: del total (2.263) de estu
diantes matriculados en la Carrera, 724

son hombres (32%) y 1.539, o el 68%, 
son mujeres.

Es más, los datos mostrados 
ilustran con claridad la tendencia a la 
profundización de la presencia mayori
taria de mujeres: obsérvese que mientras 
el número de matriculados en la carrera 
de Economía, en el período 2008/09, es 
de 516 hombres, aún menor al corres
pondiente al período 2003/04, que lle
gaba a los 521; la matrícula femenina se 
amplía desde 645 en el período 2003/04, 
a 688 en el período 2008/09. En la carre
ra de Finanzas, la tendencia se profundi
za, pues aunque el total de hombres ma
triculados aumenta desde 687 (período 
2003/04) a 724 en el período 2008/09, 
en el caso de las mujeres, la matrícula 
pasa de 1.290 a 1.539, en el mismo pe
ríodo. Mientras en el caso de los hom
bres la matrícula aumenta en el 5.4% en 
el transcurso de los años analizados; en 
el caso de las mujeres, ese incremento 
llega al 19.3%, muy por encima del al
canzado por los hombres. En el caso de 
la carrera de Estadística, finalmente, la 
tendencia mostrada en las otras carreras 
desaparece, pues en esta es destacable 
el equilibrio en el número de hombres 
y mujeres matriculados durante todo el 
período analizado.
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Gráfico 3
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESTUDIANTES MATRICULADOS SEGÚN SEXO Y 
CARRERA DE ESTUDIO.

Período 2004 -  2009

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 

Elaboración: IIE-UC

El cuadro 3.1 muestra la distri
bución de las y los estudiantes en por
centajes: aquí es aún más evidente el 
mayor espacio captado por las mujeres 
en estos últimos años. Si se observa el 
total de estudiantes, nótese que mientras 
el número de hombres cae en su parti
cipación desde el 38.8% en el período 
2003/04, al 36.3% para el año lectivo

2008/09; el total de mujeres gana en 
presencia, pues avanza desde el 61.2% 
hasta el 63.7% en el período analizado. 
Mientras los estudiantes pierden posi
ciones en términos absolutos y relativos, 
las mujeres ganan espacio y consolidan 
su posición en los últimos años. Podría 
pensarse que esta tendencia, que como 
destacamos no se reduce a la Facultad
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de Ciencias Económicas, está ligada 
a un fenómeno más amplio, de mayor 
incorporación femenina al mercado de 
trabajo, de un rol más relevante de la 
mujer en la sociedad, y de una creciente 
presión y voluntad por mayores espa
cios de participación y de poder.

EL 87.6 POR CIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES 
SON MENORES DE 25 AÑOS

En los cuadro 4 y siguientes, se 
ha organizado a los estudiantes según 
sexo y grupos de edad. Nótese que del 
total, tomando como referencia el año 
lectivo 2008/09, un significativo 44.3% 
del total de estudiantes matriculados, 
son menores de 20 años; seguido muy 
de cerca por un importante 43% del 
total, cuyas edades fluctúan entre 21 y 
25 años, de suerte que, si se toma como 
límite superior la edad de 25 años, el 
porcentaje de estudiantes que no supe
ra esa edad llega al 87%. Si se compa
ra este dato con su equivalente de dos 
años atrás, cuando el total de estudian
tes menores de 25 años representaba el 
82.6%, se deduce que la gran mayoría 
de estudiantes ingresa a la Facultad cada 
vez más joven y lo hace inmediatamente 
después del bachillerato, aunque para el 
año 2009 existe un interesante 9.1% del

total con edades que fluctúan entre 26 
y 30 años; y un 3.6% adicional de estu
diantes que supera los 30 años, que hace 
presumir corresponde a estudiantes que 
reingresan a la Facultad o que, por razo
nes de trabajo o problemas económicos, 
ingresa más tarde. Conviene agregar 
que estos porcentajes de estudiantes ma
yores a 26 años tienden a reducirse en 
años recientes, al tiempo que aumenta la 
proporción de estudiantes más jóvenes.

Tomando como variable rele
vante el sexo de los estudiantes, aquí 
también se advierten diferencias sig
nificativas entre hombres y mujeres y 
más de una sorpresa: así, para el período 
2008/09, los estudiantes menores de 20 
años sumaban 446 y representaban el 
34.46% del total de hombres, cuando 
-dos años atrás-, el mismo grupo su
maba 363 estudiantes y representaba el 
28% de los hombres. Para el caso de las 
mujeres, las estudiantes menores de 20 
años sumaban 1.140 y llegaba al 50% 
del total, 10% más que dos años antes. 
Con estos datos se tiene, entonces, que 
la población estudiantil de la Facultad 
de Ciencias Económicas, en términos 
generales, muestra una tendencia a in
gresar más joven, fenómeno que se pro
fundiza en el caso de las mujeres.
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Gráfico 4
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

(En porcentajes, período 2008/09)
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Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 

Elaboración: IIE-UC

Aunque las particularidades 
anotadas corresponden a un análisis glo
bal de la información de los estudiantes 
de la Facultad, convienen destacarse al
gunas características observables cuan
do se mira la información según carrera 
(cuadros 4.1, 4.2 y 4.3). Por ejemplo, 
mientras en las carreras de Economía y 
Finanzas el total de estudiantes menores

de 25 años alcanza al 85%, en la carrera 
de Estadística, ese grupo de estudiantes 
menores de 25 años alcanza al 70.6%, y 
los mayores de 26 años supera el 29.4%, 
porcentaje que en las otras carreras no 
llega al 15%.
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LOS ESTUDIANTES 
SOLTEROS SUPERAN EL 
97 POR CIENTO DEL TOTAL

Entre muchos otros factores 
muy significativos, sin duda debido a la 
juventud de la gran mayoría de los estu
diantes, es posible identificar una tenden
cia a optar por un compromiso de pareja 
cada vez más tarde. Según la informa
ción obtenida, en la Facultad de Ciencias 
Económicas, de cada 100 estudiantes,

más de 97 se mantienen solteros; tan solo 
el 2.4% declara ser casado, y menos del 
1% se encuentra divorciado o en unión 
libre. Esto significa que, de los 3.593 es
tudiantes matriculados en el año lectivo 
2008/09 en la Facultad, 3.494 son solte
ros, solamente 85 se declaran casados, 8 
estudiantes han optado por la unión libre, 
en tanto que los 6 restantes se declaran 
divorciados. (Cuadro 5 y ss.)

Gráfico 5
TOTAL DE ESTUDIANTES, POR SEXO Y ESTADO CIVIL 

( En porcentajes, período 2008/09)

120,0 Ti

SOLTERO CASADO OTROS

■  HOMBRE ■  MUJER

Fuente: C entro de C óm puto de  la Facultad de C iencias E conóm icas
E laboración: IIE-UC
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Si se miran los datos de cada una 
de las carreras, las diferencias entre ellas 
más bien son pequeñas, aunque puede 
hacerse notar que en la carrera de Esta
dística, en la que más del 70% de los es
tudiantes tiene menos de 26 años, el total 
de casados alcanza al 5.6%, un porcen
taje reducido, pero bastante arriba de los 
porcentajes correspondientes en las otras 
carreras. En atención a los estudiantes 
casados, sigue en importancia la carrera 
de Finanzas, con el 2.6% de sus estudian
tes en esa situación; y al final se ubica 
la carrera de Economía, con tan solo el 
1.7% de sus estudiantes casado.

A LA FACULTAD VIENEN 
ESTUDIANTES DE TODO EL PAÍS

Pese a la creación de nuevas uni
versidades y carreras en todas o casi todas 
las provincias del país, aún hay un impor
tante 22% de estudiantes -con tendencia 
a disminuir- que viene de otras provin
cias distintas a Pichincha y que opta por 
estudiar una de las carreras que ofrece la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Central del Ecuador. Puede 
decirse, en ese sentido, que la Universi
dad Central -y  sus facultades- mantie
nen su carácter nacional que las carac
terizó desde su fundación, pues a nivel 
general, persiste un importante 28% que 
para sus estudios privilegia a la Univer
sidad Central. Sin duda, este es uno de

los aspectos más destacados de la infor
mación que trae el cuadro No. 6, que se 
adjunta. Para el caso de la Facultad, ob
sérvese que, de los 3.593 estudiantes re
gistrados en el período 2008/09, casi 800 
son originarios de una provincia distinta 
a Pichincha. Y un número aún mayor de 
estudiantes, viene de algún lugar distinto 
a la ciudad de Quito.

Tomando como referencia a 
las distintas provincias de origen, en 
atención al número de estudiantes que 
de ellas proviene, puede destacarse que 
146 provienen de la provincia del Car
chi, equivalentes a un significativo 4.1% 
del total. En orden de importancia por el 
número de estudiantes, a la provincia del 
Carchi le siguen las provincias de Im- 
babura, con 111 estudiantes; Cotopaxi, 
con 104; Tungurahua con 80; y Bolívar 
con 59. Aunque en número menor, las 
demás provincias también están repre
sentadas en la Facultad, que además tie
ne la presencia de 6 estudiantes que pro
vienen de otro país. (Véase Distribución 
Nacional en Mapa, a continuación). Si 
se mira la tendencia en años recientes, 
nótese que la proporción de estudiantes 
que proviene de una provincia distinta a 
Pichincha, que hasta el período 2006/07 
mostrara una cierta estabilidad en tomo 
al 29%, para los años siguientes tien
de a caer hasta ubicarse, el año lectivo 
2008/09, en el 22.13%.
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UN SIGNIFICATIVO 22% DE ESTUDIANTES VIENE DE UNA 
PROVINCIA DISTINTA A PICHINCHA 

(Año 2009)

Con un mayor nivel de des
agregación, además de la información 
general concerniente a la Facultad, aquí 
se incluyen cuadros estadísticos para 
cada una de las carreras que ofrece la 
Facultad, de utilidad para destacar las 
particularidades de cada una de ellas. 
Entonces, si se consideran las carreras

independientemente, puede destacar
se que es la carrera de Finanzas la que 
mayor número de estudiantes (461) de 
otras provincias atrae, aunque propor
cionalmente sólo representen al 20.4% 
del total de la carrera. La carrera de Eco
nomía atrae un número menor de estu
diantes de otra provincia que Finanzas
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(303), pero proporcionalmente la supe
ra, pues ellos representan casi el 25.2% 
del total de matriculados en la carrera. 
Finalmente tenemos la carrera de Es
tadística, que con tan sólo 31 alumnos, 
tiene 24.6% de estudiantes nacidos en 
una provincia distinta a Pichincha.

A LA FACULTAD 
LA PREFIEREN LOS 
GRADUADOS EN COLEGIO FISCAL

A juzgar por lo que pasa en la 
Facultad de Ciencias Económicas, la 
Universidad Central es, en esencia, el 
centro de educación superior preferido

por los bachilleres que se formaron en 
un plantel fiscal. Pese a la proliferación 
de colegios particulares -de  preferencia 
laicos-, casi el 74% de los estudiantes 
actuales de la Facultad, se educaron en 
un colegio fiscal. Siguen en importan
cia los colegios particulares -laicos y re
ligiosos— en los que hizo el bachillerato 
el 21.7% del total de estudiantes matri
culados en la Facultad. Finalmente, los 
colegios municipales y los fiscomisio- 
nales tienen una participación marginal, 
con el 2.3 y el 2.2% de los estudiantes 
de la Facultad, respectivamente (Ver 
gráfico y cuadros 7).

Gráfico 6
ESTUDIANTES MATRICULADOS SEGÚN SEXO Y TIPO DE PLANTEL 

(En porcentajes, Período 2008 -  2009)

FISCAL MUNICIPAL PARTIC. LAICO RELIGIOSO FISCOMISIONAL

■  H O M B R E  ■  M U JE R

Fuente: C en tro  de Cóm puto de la F acultad  de C iencias Económ icas

E laboración: IIE-U C
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Un hecho interesante que me
rece destacarse, se refiere a las prefe
rencias según género; pues mientras los 
hombres se inclinan por los colegios 
particulares laicos, las mujeres prefie
ren los particulares religiosos. Así, el 
13.4% de los hombres, frente al 7.5% de 
las mujeres, hicieron el bachillerato en 
un colegio particular laico. En contra
partida, el 12.7% de las mujeres, frente 
al 10.7% de los hombres, optaron por un 
colegio particular religioso. Con peque
ñas variaciones, un comportamiento si
milar al anotado es el que se observa en 
cada una de las carreras miradas particu
larmente; con excepción de la carrera de 
Estadística, en la que un mayor núme
ro de estudiantes (hombres y mujeres)

prefirió un colegio particular laico a un 
particular religioso.

CON POCAS EXCEPCIONES, 
LA MAYORÍA OPTÓ POR UN 
BACHILLERATO EN CIENCIAS

De los 3.593 estudiantes ma
triculados en la Facultad (período 
2008/09), 3.497 (1270 hombres y 2.227 
mujeres) -o  el 97.3% del total-, prefirió 
hacer su bachillerato en Ciencias. De los 
96 estudiantes restantes que optaron por 
un bachillerato distinto, 88 (31 hombres 
y 57 mujeres) eligieron un bachillerato 
técnico; 1 hombre se graduó en artes, 
mientras los 7 restantes -2 hombres y 5 
mujeres- eligieron un bachillerato poli
valente. (Ver cuadro 8)

Gráfico 7
TOTAL DE ESTUDIANTES, SEGÚN SEXO Y BACHILLERATO OBTENIDO 

(En porcentajes, período 2008 -  2009)

□ENCIAS TECNICO

■  H O M BRE  ■  MUJER

Fuente: C entro de Cóm puto de la Facultad de C iencias E conóm icas
E laboración: IIE-UC
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Si se mira la distribución de 
acuerdo a la carrera que eligieron, se 
observará que el 99 y el 97% de los es
tudiantes de las carreras de Economía y 
Finanzas, respectivamente, optaron por 
un bachillerato en ciencias; en tanto que 
en la Carrera de Estadística, el porcen
taje equivalente es bastante menor, pues 
solo alcanza al 86.5% de los estudiantes. 
En compensación, se tiene que en Es
tadística, un interesante 13.5% optó por 
un bachillerato técnico.

DEL TOTAL, UN TERCIO 
DE LOS ESTU DIA NTES  
T R A B A J A  Y E S T U D I A

La Facultad se ha caracterizado 
por ofrecer a sus estudiantes horarios de 
estudio que les permite, al tiempo que 
estudian, la posibilidad de trabajar. De

hecho, los horarios que se diseñan y 
las materias que se dictan, facilitan una 
pronta incorporación de los estudiantes 
a actividades laborales, permitiéndo
les -al mismo tiempo- cumplir con sus 
obligaciones académicas. Pese a estas 
facilidades que brinda la Facultad, al
rededor de un tercio de los estudiantes 
matriculados cumple con su propósito, 
trabajar y estudiar. Se tiene, entonces, 
que de los 3.593 estudiantes matricula
dos para el año lectivo 2008/09, traba
jaron 1.200; esto es el 33.2% del total. 
De estos 1.200 estudiantes que además 
trabajan, 470 son hombres y 730 son 
mujeres, y representan el 36 y el 31.6% 
de los totales de hombres y mujeres, res
pectivamente. Los restantes 2.393 ma
triculados no cumple otra tarea que la de 
estudiar. (Ver Cuadros 9 y ss.)

Gráfico 8
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y ACTIVIDAD 

(Período 2008 -  2009)
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Si se quiere la distribución de los 
estudiantes que trabajan, de acuerdo a la 
carrera que estudian, los cuadros 9.1; 9.2, 
9.3 y 9.4 muestran esa distribución en la 
que se establece la relación entre los es
tudiantes que trabajan y el total, siempre 
en consideración a la carrera que cursan. 
Nótese que de los 1.200 estudiantes que 
trabajan, 400 (o un tercio del total que tra
baja) estudian la carrera de Economía; los 
739 siguientes, esto es el 61.6% del total, 
estudia Finanzas; y los 61 estudiantes res
tantes (5.1 % del total que trabaja), cursa la 
carrera de Estadística.

En cuanto a la distribución de 
los estudiantes que trabajan, de acuer
do al sexo y carrera que estudian, con
viene una rápida mirada a la forma de 
cómo está estructurado este grupo de 
estudiantes. Señalamos ya que su núme
ro alcanza a los 1.200 estudiantes: 470

hombres y 730 mujeres. Tomando como 
referencia al grupo de hombres, 470 en 
total, se tiene que una mayoría de 260 
estudiantes (55.3 % del total), cursa 
la carrera de Finanzas; seguida por un 
apreciable grupo de 181 estudiantes, o 
el 38.5% del total, que estudia la carrera 
de Economía; en tanto que los restantes 
29 estudiantes (6.2 % del total), prefiere 
la carrera de Estadística. Si con las mu
jeres que trabajan, se procura un ejerci
cio similar al realizado con los hombres, 
puede destacarse que, de las 730 mu
jeres que trabajan, una amplia mayoría 
compuesta por 479 mujeres (65.6 % del 
total) optó por estudiar Finanzas; segui
da por un grupo de 219 mujeres (31.8% 
de mujeres que trabaja) que estudia 
Economía; en tanto que las restantes 32 
mujeres (4.4% del total de mujeres que 
trabaja) cursa la carrera de Estadística.
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Gráfico 9
RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE ESTUDIANTES Y LOS QUE TRABAJAN,

SEGÚN CARRERA 
(Período 2008 -  2009)
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Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

DE LOS
ESTUDIANTES QUE 
EGRESAN, NO TODOS SE GRADÚAN

Pueden cerrarse estos comen
tarios en tomo a los estudiantes que 
cursan una de las carreras que ofrece la 
Facultad de Ciencias Económicas, des
tacando que no todos los estudiantes 
que ingresan a la Facultad terminan su

carrera. A medida que avanzan en sus 
estudios, siempre existe un determinado 
número de estudiantes que abandona, 
por distintas circunstancias, su carrera; 
de suerte que los estudiantes que llegan 
a egresar y luego a graduarse solo serán 
una parte de los que años atrás ingresa
ron al primer curso.
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Gráfico 10
ESTUDIANTES GRADUADOS EN LA FACULTAD SEGÚN CARRERA

(Años 2004....2009)
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Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: ÜE-UC

Es más: de los estudiantes que 
llegan a egresar, no todos se deciden de 
inmediato por elaborar una tesis que les 
permita culminar su carrera y graduarse. 
Así deben entenderse los cuadros 10 y 
11, que destacan, de una parte, el total de 
los estudiantes que egresaron los últimos 
seis años, y de otra, el número de estu
diantes que llegó a graduarse. El cua
dro 10 muestra que a partir del período 
2003/2004, hasta el período 2008/2009, 
culminaron sus estudios de pre-grado y 
egresaron por tanto de la Facultad, 1.801 
estudiantes. De ese total, 626 -o  el 
34.8%- egresaron de la carrera de Eco
nomía; 1.116 estudiantes, o el 62% del

total, terminaron la carrera de Finanzas; y 
los 59 estudiantes restantes (3.3%), egre
saron de la carrera de Estadística.

El cuadro 11, por su lado, mues
tra una serie estadística de 6 años (2004 -  
2009), que muestra -en los distintos años- 
ios egresados que optaron por graduarse 
en las distintas carreras de estudio; y gráfi
ca la tendencia, por lo general ascendente, 
de los egresados que optaron por graduar
se en las distintas carreras. Se diría que es 
lo más destacado del cuadro, en la medida 
en que relieva el importante aumento del 
número de graduados, particularmente en 
los años 2007,2008 y 2009.
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LA ACADEMIA,
A CARGO DE 155 PROFESORES

Para la educación y formación 
de los 3.593 estudiantes matriculados, la 
Facultad contó con el concurso (perío
do 2008/09) de 155 profesores; profe
sionales graduados y especializados en 
los diferentes campos del conocimiento 
(Plan Curricular) que exige la forma
ción del economista, orientada al “c a m 

b io  y  tra n s fo rm a c ió n  r e a l  d e  n u e s tra  

s o c ie d a d  y  la  c o n tr ib u c ió n  a l  d e s a r r o llo  

e c o n ó m ic o  n a c io n a l, l o c a l  y  re g io n a l"  

del Ecuador. Bajo estos lincamientos, 
el Plan Curricular lleva implícito un 
pensamiento crítico que incluye renova
dos elementos de teoría económica que 
apuntan a la transformación del país. 
De allí que la formación académica de 
los profesionales que educa la Facultad, 
responda a criterios de cientificidad, de 
criticidad (confrontación con la reali
dad), de profesionalización, de interdis- 
ciplinaridad; a más de valores de ética y 
pluralismo.

Este conjunto de criterios y valo
res está implícito en el proceso de ense
ñanza-aprendizaje que se imparte; y que 
por razones académicas se lo ha segmen
tado en las áreas de: Teoría Económica; 
Política y Planificación Económica; Fi
nanciera y Contable; Estadística e Infor
mática; Matemática; e Investigación, Le
gislación y Realidad Nacional. Existe la

convicción de que estas áreas, en su con
junto, permiten al futuro profesional una 
percepción clara y objetiva de su entorno 
y las herramientas indispensables para un 
desempeño crítico y eficiente.

Esta es, entonces, la tarea de los 
155 profesores que imparten sus ense
ñanzas en la Facultad y que, de acuerdo 
a su categoría docente, se definen como 
principales, agregados, auxiliares y a 
contrato. La distribución del conjunto 
de profesores en las distintas categorías 
puede observarse en el cuadro 12, que 
muestra una serie de 6 períodos acadé
micos (2003/04 ... 2008/09), de la que 
resulta de interés observar la tendencia 
descendente de los profesores prin
cipales y agregados, en oposición a la 
tendencia al aumento del número de 
profesores auxiliares y a contrato. En 
conjunto, nótese que el total de profe
sores en el período 2008/09 (155), se 
recupera en relación al período 2007/08, 
aunque se mantiene por debajo de los 
años 2005, 2006 y 2007. En términos 
relativos, el cuadro 12.1 registra, en por
centajes, lo que se acaba de comentar; y 
hace más evidente la tendencia a la caí
da en la participación de los profesores 
principales desde el 47.7 al 40.8% en 
el período que se analiza, cediendo po
siciones a favor del total de profesores 
auxiliares, cuya participación aumenta 
del 18.3 al 25.8% en el mismo período.
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Gráfico II
PROFESORES DE LA FACULTAD, SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE

(Años 2004 ... 2009)
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Fuente: Departamento de Coordinación Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: UE-UC

Por lo demás, debe expresarse 
que las diferentes categorías de profeso
res se distribuyen y organizan de acuerdo 
al tiempo de dedicación a sus respectivas 
actividades académicas. De acuerdo a 
este criterio, que tiene como eje el tiem
po de dedicación, el cuadro 13 muestra 
la forma como están estructurados, en 
el período 2008/09, los 34 profesores a 
tiempo completo; los 82 profesores con

dedicación a medio tiempo; y 39 profeso
res con dedicación tiempo parcial. Tam
bién es destacable el hecho de que los 
profesores a tiempo completo -que dis
minuyen de 41 a 34 en el período-, ceden 
posiciones en beneficio de los profesores 
a medio tiempo, que aumentan su núme
ro de 74 a 82 profesores.
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Gráfico 12
DOCENTES D E LA FACULTAD, SEG Ú N  TIEM PO DE D ED ICA CIÓ N

(Período 2004 ...  2009
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Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

En términos relativos, el cuadro
13.1 destaca con m ayor claridad la ten
dencia reseñada: al paso que el número 
de profesores a tiem po completo dismi
nuye su participación en el total desde 
el 26.8 al 21.9% , los profesores a medio 
tiem po aumentan su presencia desde el 
48.4 al 52.9%. Los profesores a tiem
po parcial, por su parte, que aumentan 
su participación al 35%  en el período 
2004/05, para el final del período ven 
caer su presencia al 25.2% .

Ahora bien, si la  presencia de 
los profesores es fundam ental para la 
form ación de los estudiantes y el cum 
plim iento de las actividades académicas 
e investigación, y -e n  g en e ra l-, para el 
funcionam iento académ ico y de gestión 
de la  Facultad, debe reconocerse el im
portante sustento que ofrece el conjunto 
de empleados y trabajadores que, junto 
a los profesores, estudiantes e investiga
dores, hacen posible el cum plim iento de 
objetivos y responsabilidades de la Uni-
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versidad y de la Facultad. Su conjunto nómicas de la Universidad Central del 
conforma la Facultad de Ciencias Eco- Ecuador.

CUADRO 1
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA FACULTAD, SEGÚN CARRERA 

(Períodos 1980/81,1989/90,2003/04 ... 2006/07)

A Ñ O  L E C T I V O E C O N O M I A F I N A N Z A S E S T A D I S T I C A T O T A L  F A C

1 9 8 0 /  8 1 2 9 2 0 1 2 0 6 3 8 4 4 5 1 0

1 9 8 9 /  9 0 17 1 1 1 3 9 6 2 4 9 3 3 5 6

2 0 0 3 /  0 4 1 1 6 6 1 9 7 7 1 0 9 3 2 5 2

2 0 0 4  /  0 5 1 1 9 3 1 9 8 6 8 6 3 2 6 5

2 0 0 5 /  0 6 1 2 4 9 2 0 9 5 8 7 3 4 3 1

2 0 0 6 /  0 7 1 2 3 8 2 2 4 7 8 7 3 5 7 2

2 0 0 7 - 2 0 0 8 1 1 7 2 2 3 0 6 1 2 3 3 6 0 1

2 0 0 8 - 2 0 0 9 1 2 0 4 2 2 6 3 1 2 6 3 5 9 3

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Facultad de Ciencias Económicas, 40 años, 1950-1990, Quito, 1990. 
Elaboración: IDE-UC

CUADRO 1.1
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 

EN LA FACULTAD SEGÚN CARRERA 
(Períodos 1980/81,1989/90,2003/04 ... 2008/09)

(En porcentajes)

A Ñ O  L E C T I V O E C O N O M I A F I N A N Z A S E S T A D I S T I C A T O T A L  F A C .

1 9 8 0 / 8 1 6 4 , 7 2 6 , 7 8 , 5 100.0

1 9 8 9  / 9 0 5 1 , 0 4 1 , 6 7 , 4 1 0 0 . 0

2 0 0 3 /  0 4 3 5 . 9 6 0 , 8 3 . 4 1 0 0 . 0

2 0 0 4 / 0 5 3 6 , 5 6 0 , 8 2 , 6 100.0

2 0 0 5 /  0 6 3 6 , 4 6 1 , 1 2 , 5 1 0 0 . 0

2 0 0 6  / 0 7 3 4 , 7 6 2 , 9 2 , 4 1 0 0 . 0

2 0 0 7  / 0 8 3 2 , 5 6 4 , 0 3 , 4 1 0 0 , 0

2 0 0 8 /  0 9 3 3 , 5 6 3 . 0 3 , 5 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Facultad de Ciencias Económicas, 40 años, 1950-1990, Quito, 1990. 
Elaboración: IIE-UC
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CUADRO 2
TENDENCIAS EN LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL, SEGÚN CARRERA 

(Períodos 1980/81,1989/90, 2003/04 ... 2008/09)
Período 1980/81 = 100

A Ñ O  LECT IVO E C O N O M IA F IN A N Z A S EST A D IST IC A T O T A L  FAC.

1 9 8 0 / 8 1 1 0 0 100 100 100

1 9 8 9 / 9 0 58.6 115.8 64.8 7 4 .4

2 00 3  / 04 39.9 163.9 28.4 72.1

2 0 0 4 / 0 5 40 .9 164.7 22.4 72 .4

2 0 0 5 / 0 6 42 .8 173.7 22.7 76.1

2 0 0 6 / 0 7 42 .4 186.3 22.7 79.2

2 0 0 7 / 0 8 40,1 191,2 32,0 79 ,8

2 0 0 8 / 0 9 41 ,2 187,6 32,8 79 ,7

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Facultad de Ciencias Económicas, 40 años, 1950-1990, Quito, 1990.
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 2.1
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA FACULTAD SEGÚN CARRERA 

(Períodos 1980/81,1989/90,2003/04 ... 2008/09)

CARRERA 1980/81 1989/90 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Economía 2920 1711 1166 1193 1249 1238 1172 1204

Finanzas 1206 1396 1977 1986 2095 2247 2306 2263

Estadística 384 249 109 86 87 87 123 126

TOTAL 4510 3356 3252 3265 3431 3572 3601 3593

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 22
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA 

FACULTAD SEGÚN CARRERA 
(Período 2004-2007)

CARRERA 1980/81 1989/90 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Economía 64.7 51.0 35.9 36.5 36.4 34.7 32,5 33,5

Finanzas 26.7 41.6 60.8 60.8 61.1 62.9 64,0 63,0

Estadística 8.5 7.4 3.4 2.6 2.5 2.4 3,4 3,5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0

Fuente: Centro de C óm puto  d e  la Facultad de C iencias E conóm icas
Elaboración: IIE-UC
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CUADRO 3
ESTUDIANTES MATRICULADOS SEGÚN SEXO Y CARRERA DE ESTUDIO 

(Períodos 2003/04 ... 2008/09)

CARRERA

2 0 0 3 / 0 4 20004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008 2008/2009

H M H M H M H M H M H M

Econom ía 521 645 497 696 529 720 521 717 507 665 516 688

Finanzas 687 1290 702 1284 726 1369 734 1513 749 1557 724 1539

Estadística 55 54 48 38 43 44 43 44 65 58 64 62

TOTAL 1263 1989 1247 2018 1298 2133 1298 2274 1321 2280 1304 2289

TOTAL

FACULTAD
3252 3265 3431 3572 3601 3593

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 3.1
ESTUDIANTES MATRICULADOS SEGÚN SEXO Y CARRERA DE ESTUDIO 

En porcentajes, Período 2003 / 04 ... 2008/2009

CARRERA

2003/04 20004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008 2008/2009

H M H M H M H M H M H M

Economía 16.0 19.8 15.2 21.3 15.4 21.0 14.6 20.1 14.1 18.5 14.4 19.1

Finanzas 21.1 39.7 21.5 39.3 21.2 39.9 20.5 42.4 20.8 43.3 20.2 42.8

Estadística 1.7 1.7 1.5 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.8 1.6 1.8 1.7

TOTAL 38.8 61.2 38.2 61.8 37.8 62.2 36.3 63.7 36.7 63.5 36.3 63.7

TOTAL

FACULTAD
100 100 100 100 100 100

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IEE-UC

CUADRO 4
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Período 2008/09 
TOTAL FACULTAD

G. ED A D H O M BRE % MUJER % TOTAL %

< =  20 446 34.49 1140 50.00 1586 44.30

21 -2 5 600 46.40 942 41.15 1542 43.05

2 6 - 3 0 175 13.53 150 6.55 325 9.07

> 3 0 72 5.57 57 2.49 129 3.60

TOTAL 1293 100,00 2289 100,00 3582 100,00

Fuente: C entro  de Cóm puto de la Facultad de C iencias Económ icas
Elaboración: IIE-U C
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CUADRO 4.1
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

CARRERA DE ECONOMIA -Período 2008/09 
ECONOMÍA

G. EDAD H O M BRE % M U JER % TOTAL %

< = 2 0 202 39,15 362 52,62 564 46,84

2 1 -2 5 231 44,77 273 39,68 504 41,86

2 6 -3 0 68 13,18 37 5,38 105 8,72

> 3 0 15 2,91 16 2,33 31 2,57

TOTAL 516 100,00 688 100,00 1204 100,00

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 42
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Período 2008/09 
CARRERA: FINANZAS

G. EDAD H O M BRE % M U JER % TOTAL %

A II N
J

O 224 31,4 751 48,8 975 43,3

2 1 -2 5 347 48,7 649 42,2 996 44.2

2 6 -3 0 96 13,5 102 6,6 198 8,8

> 3 0 46 6,5 37 2,4 83 3,7

TOTAL 713 100,00 1539 100,00 2252 100,00

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 4 3
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Período 2008/09 
CARRERA ESTADÍSTICA

G. EDAD H O M BR E % M U JER % TOTAL %

< = 2 0 20 31,3 27 43,5 47 37,3

2 1 -2 5 22 34,4 20 32,3 42 33,3

2 6 -3 0 11 17,2 11 17,7 22 17,5

> 3 0 11 17,2 4 6,5 15 11,9

TOTAL 64 100,00 62 100,00 126 100,00

Fuente: C entro de C óm puto  de la Facultad de C iencias Económ icas
Elaboración: IIE-UC
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CUADRO 5
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL 

TOTAL FACULTAD

ESTADO  C IVIL H OM BRE % MUJER % TOTAL %

SOLTERO 1267 97,2 2227 97,3 3494,0 97,2

C A SA D O 32 2,5 53 2,3 85,0 2,4

V IU DO 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

D IVO RC IAD O 2 0,2 4 0,2 6,0 0,2

UN ION  U BRE 3 0,2 5 0,2 8,0 0.2

TOTAL 1304 100,0 2289 100,0 3593,0 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 5.1

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL 
Período 2008/09 

CARRERA FINANZAS

ESTADO  C IVIL HOMBRE % MUJER % TOTAL %

SOLTERO 701 96,8 1493 97,0 2194,0 97,0

C A SA D O 18 2,5 40 2,6 58,0 2,6

V IU DO 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

D IVO RC IAD O 2 0,3 2 0,1 4,0 0,2

UN ION  UBRE 3 0,4 4 0,3 7,0 0,3

TOTAL 724 100,0 1539 100,0 2263,0 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 52

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL 
Período 2006/07 

CARRERA ECONOMÍA

ESTADO  C IVIL H OM BRE % MUJER % TOTAL %

SOLTERO 508 98,4 675 98,1 1183,0 98,3

C A SA D O 8 1,6 12 1,7 20,0 1,7

VIUDO 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

D IVO RC IADO 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

UN ION  UBRE 0 0,0 1 0,1 1,0 0,1

TOTAL 516 100,0 688 100,0 1204,0 100,0

Fuente: C en tro  d e  Cóm puto de la Facultad  de C iencias Económ icas
E laboración: IIE -U C
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CUADRO 5 3
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL

Período 2008/09 
CARRERA ESTADÍSTICA

ESTADO CIVIL H O M BR E % M U JER % TOTAL %

SOLTERO 58 90,6 59 95,2 117,0 92,9

C A SA D O 6 9,4 1 1.6 7,0 5,6

V IU D O 0 0,0 0 0,0 0,0 0.0

D IVORCIADO 0 0,0 2 3,2 2,0 1,6

U N IO N  UBRE 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 64 100,0 62 100,0 126,0 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 6
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS SEGÚN PROVINCIA DE ORIGEN 
Período 2003/2004-2008/09

PROVINCIA 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
A zuay 10 9 10 8 11 8
Bolívar 72 79 86 85 73 59
Cañar 5 3 4 4 4 2
Carchi 156 158 169 179 184 146

Chlmborazo 64 62 55 54 53 47
Cotopaxi 105 102 113 121 142 104

El Oro 33 38 24 29 22 17
Esmeraldas 35 50 50 43 46 28
G a láp ag o s 2 2 2 2 2 2
Guayas 28 39 34 39 41 26
Imbabura 103 124 138 143 132 111
Loja 59 60 63 67 56 46
Los Ríos 16 19 29 28 29 22
Manabf 48 45 43 47 43 36
Morona Santiago 4 7 7 4 7 4

Ñapo 5 8 8 12 ñ P 10
Orellana 3 3 3 7 8 6
Pastaza 12 11 15 13 8 6
Pichincha 2139 2248 241  1 2451 2599 2798
Sucumbíos 10 1 1 18 23 26 21
T u n g u ra h u a 69 81 83 83 91 80
Zamora Chinchipe 3 3 5 8 8 8
Otra nacionalidad 2 3 4 5 6 6
TOTAL 2983 3165 3374 3454 3601 3593
SIN PICHINCHA 844 917 963 1003 1002 795

Fuente: C entro de C óm puto  de la Facultad de C iencias Económ icas
Elaboración: IIE-U C
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CUADRO 7
ESTUDIANTES MATRICULADOS SEGÚN SEXO Y TIPO DE PLANTEL 

PERIODO 2008 - 2009 
TOTAL FACULTAD

PLANTEL H O M BRE % MUJER % TOTAL %

FISCAL 943 72,0 1709 74,7 2652 73,8

M U NIC IPAL 10 0,8 72 3,1 82 2,3

PARTIC. LA ICO 176 13,4 172 7,5 348 9,7

RELIG IOSO 140 10,7 291 12,7 431 12,0

FISCOMISIONAL 35 2,7 45 2,0 80 2.2

OTROS 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 1304 99,6 2289 100,0 3593 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 8
POBLACION ESTUDIANTIL SEGÚN SEXO Y TÍTULO OBTENIDO 

PERIODO 2008 - 2009 
TOTAL FACULTAD

TITULO H O M BRE % MUJER % TOTAL %

CIENCIAS 1270 97,4 2227 97,3 3497,0 97,3

TECNICO 31 2,4 57 2,5 88,0 2,4

ARTE 1 0,1 0 0,0 1,0 0,0

POLIVALENTE 2 0,2 5 0,2 7,0 0,2

OTROS 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 1304 100,0 2289 100,0 3593,0 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 9
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y ACTIVIDAD 

Período 2008/09 
TOTAL FACULTAD

ACT IV IDAD H O M BRE % MUJER % TOTAL %

ESTUD IA 834 64,0 1559 67,5 2393 66,2

TRABAJA 470 36,0 730 31,6 1200 33,2

TOTAL 1304 100,0 2289 99,1 3593 99,4

Fuente: C entro  de C óm puto de la Facultad
Elaboración: IIE -U C
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CUADRO 9.1
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y ACTIVIDAD 

Período 2006/07 
CARRERA: ECONOMÍA

ACTIVIDAD H O M BR E % M U JER % TOTAL %

ESTUDIA 335 64,9 469 68,2 804 66,8

TRABAJA 181 35,1 219 31,8 400 33,2

TOTAL 516 100,0 688 100,0 1204 100.0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 92
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y ACTIVIDAD 

(En porcentajes)
Período 2008/09 

CARRERA FINANZAS

ACTIVIDAD H O M BR E % M U JER % TOTAL %

ESTUDIA 464 64,1 1060 68,9 1524 67,3

TRABAJA 260 35,9 479 31,1 739 32,7

TOTAL 724 100,0 1539 100,0 2263 100,0

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 9 3
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO Y CONDICIÓN LABORAL

Período 2008/09 
CARRERA ESTADÍSTICA

ACTIVIDAD H O M BR E % M U JER % TOTAL %

ESTUDIA 35 54,7 30 48,4 65 51,6

TRABAJA 29 45,3 32 51,6 61 48,4

TOTAL 64 100,0 62 100,0 126 100,0

Fuente: C entro de C óm puto  de la Facultad
Elaboración: IIE-U C
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CUADRO 9A
RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE ESTUDIANTES Y LOS QUE TRABAJAN, SEGÚN CARRERA

Período 2008/09

C A R R E R A

TOTAL ESTUDIANTES QUE TRABAJAN R ELA C IÓ N

ESTU D IA N TES H O M B R E M U JER TO T AL %

E C O N O M IA 1204 181 219 4 0 0 33.2

F IN A N Z A S 2263 2 6 0 479 73 9 32.7

E ST A D IST IC A 126 2 9 32 61 48.4

TO TAL 3593 4 7 0 730 1 2 00 _____ 3 3 ¿ _____

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 9.5
ESTUDIANTES QUE TRABAJAN SEGÚN CARRERA Y LUGAR DE TRABAJO

Período 2008/09 
LUGAR DE TRABAJO

CARRERA

INSTITUCIÓN PÚBLICA INSTITUCIÓN PRIVADA INSTITUCIÓN EXTRANJERA

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

ECONOM IA 136 170 42 48 3 1

FINANZAS 140 295 114 179 6 5

ESTADISTICA 17 22 11 9 1 1

TOTAL 293 487 167 236 10 7

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 10
ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA FACULTAD SEGÚN CARRERA 

Períodos 2003/04...2008/09

P E R Í O D O E C O N O M I A F IN A N Z A S E S T A D I S T I C A T O T A L

2 0 0 3 / 0 4 1 4 5 2 1 4 1 6 3 7 5

2 0 0 4 / 0 5 143 2 2 7 1 0 3 8 0

2 0 0 5 / 0 6 3 6 1 6 0 1 4 210

2 0 0 6 / 0 7 9 0 1 9 7 1 1 2 9 8

2 0 0 7 / 0 8 1 1 9 1 9 2 3 3 1 4

2 0 0 8 / 0 9 93 1 2 6 5 2 2 4

T O T A L 6 2 6 1 1 1 6 5 9 1 8 0 1

Fuente: Departamento de Tesis 
Elaboración: IIE-UC
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CUADRO 11
ESTUDIANTES GRADUADOS EN LA FACULTAD SEGÚN CARRERA

Años 2004 - 2009
A Ñ O S E C O N O M ÍA F IN A N Z A S ESTAD IST ICA TOTAL

2004 101 92 6 199

2005 151 152 1 0 313

2006 1 59 1 24 9 292

2007 1 14 94 2 210

2008 183 1 56 14 353

2009 1 1 3 226 14 353

TOTAL 821 844 55 1 720

Fuente: Departamento de Tesis 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 12
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROFESORES DE LA FACULTAD, SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE 
Período 2003/04 - 2008/09

AÑOS PRINCIPAL AGREGADO AUXILIAR CONTRATO TOTAL

2004 73 12 28 40 153

2005 70 10 39 44 163

2006 71 10 48 33 162

2007 66 10 44 44 164

2008 62 10 42 35 149

2009 63 9 40 43 155

Fuente: Departamento de Coordinación Académica 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 12.1
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROFESORES DE LA FACULTAD, SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE
(en porcentaje)

Período 2003/04 - 2008/09
PERÍODOS PRINCIPAL AGREGADO AUXILIAR CONTRATO TOTAL

2003/2004 47,7 7.8 18.3 26,1 1 00,0

2004/2005 42,9 6.1 23,9 27,0 1 00,0

2005/2006 43,8 6.2 29.6 20.4 1 00,0

2006/2007 40,2 6.1 26.8 26,8 1 00,0

2007/2008 41,6 6.7 28,2 23,5 1 00,0

2008/2009 40.6 5.8 25,8 27,7 100,0

Fuente: Departamento de Coordinación Académica
Elaboración: IIE-UC
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CUADRO 13
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DOCENTES DE LA FACULTAD, SEGÚN TIEMPO DE DEDICACIÓN 
Período 2003/04 - 2008/09

A Ñ O S T. COM PLETO M ED . T IEM PO T. PARC IAL TOTAL

2004 41 74 38 153

2005 39 67 57 163

2006 39 69 54 162

2007 37 77 50 164

2008 33 71 45 149

2009 34 82 39 155

Fuente: Departamento de Coordinación Académica 
Elaboración: IIE-UC

CUADRO 13.1
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DOCENTES DE LA FACULTAD, SEGÚN TIEMPO DE DEDICACIÓN
(en porcentaje)

Período: 2003/04-2008/09

A Ñ O S T. COM PLETO M ED . T IEM PO T. PARC IAL TOTAL

2003/2004 26,8 48,4 24,8 100,0

2004/2005 23,9 41,1 35,0 100,0

2005/2006 24,1 42,6 33,3 100,0

2006/2007 22,6 47,0 30,5 100,0

2007/2008 22,1 47,7 30,2 100,0

2008/2009 21,9 52,9 25,2 100,0

Fuente: Departamento de Coordinación Académica 
Elaboración: IIE-UC
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