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 El Ecuador y
 sus contradicciones
 desarrollistas

 JOS I MARIA EGAS

 ETAPA DE ESTRUCTURACI6N DEL "DESARROLLISMO TECN6CRATA"

 El afio de 1972 fue el punto de enlace, en el pais, entre el proceso de
 estructuracion de la etapa 'desarrollista tecnocrata-industrial' y el ciclo
 de consolidacion de la alianza "Estado-empresa privada", en una econo-
 mia compartida de mercado, que inicia, a la vez, la superacion de la etapa
 hegemonica agro-exportadora, cuyos niveles de alta acumulacion de capi-
 tal coincidieron -decada de los anos 50- con las exigencias de reinver-
 sion industrial y tecnologica del neocapitalismo mundial. Se trataba para
 el Ecuador, en teminos tardios, asi como para algunos paises del Paci-
 fico andino, de una reformulacion del mecanismo comercial subregional
 que, por lo demas respondia a los dict'amenes de la CEPAL para reen-
 contrar el camino de nuevos procesos de "interdependencia" comercial,
 intra y extrazonal. Ya no se justificaba objetivamente la simple relacion
 tradicional mercantil que habia ahondado la dependencia del pais a partir
 de la nueva division internacional del trabajo impuesta por el industria-
 lismo europeo y, luego, por Estados Unidos, hasta bien avanzada la.
 segunda post-guerra, sino que, paralelamente, se iban desatando las
 nuevas exigencias de la reinversion directa capitalista mediante la presen-
 cia definitoria de las transnacionales y la intromisi6n agudizada del Go-
 bierno norteamericano en el manejo de Ia politica nacional.

 En este contexto y en el correlativo de nuevas relaciones de produc-
 cion y lucha de clases, se inscribe el golpe militar de 1963, que derrocc

 1 Practicamente la intromision masiva de EE.UU., en los mecanismos de la nueva
 estructura economica arrancan con Galo Plaza Lasso, desde 1948. Anteriormente
 existian mecanismos de condicionamientos politicos militares en la formacion
 estrategica del "frente aliado" y penetracion de capital en escala proporcional
 para promover el incipiente aparato industrial y la reversion del comercio exterior'
 agricola del pais.
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 al presidente Constitucional Carlos J. Arosemena M., para instaurar, por
 otro lado, el primer modelo de tipo represivo fascista. Los ejes del nuevo
 poder politico se constituyeron, de esta manera, sobre el aparato demo-
 critico formal del Estado, marginando los canales administrativos de
 representacion. La nueva burocracia comienza a crecer al ritmo de las
 reformas tecnico-administrativas que, a mediano plazo, canalizaran las
 "conquistas" de la burguesia industrial, junto con los intereses del gran
 comercio exportador;2 mientras que las inversiones norteamericanas y
 europeas, y los mecanismos financieros de la banca privada -nacional y
 extranjera- se dinamizaban en el marco de las mas amplias garantias
 legales y administrativas. 8 Las muiltiples regulaciones de la Junta Mo-
 netaria, inspiradas en gran parte por los representantes del "sector pri-
 vado", eran la mejor demostraci6n del nuevo proyecto socio-econ6mico
 que iniciaba el pais.

 Planteada, sin embargo, una politica de sustituci6n de importaciones
 -dentro de la nueva planificaci6n industrial- aparecen las primeras
 contradicciones con el sector tradicional del comercio importador que,
 hasta ese entonces, habia gozado de absoluta libertad mercantil. Sus pri-
 vilegios hist6ricos se sustentaban en la misma formaci6n econ6mica del
 pais, que giraba, en su mejor expresi6n dinamica, en torno al sector agro-
 exportador de la Costa y terrateniente-latifundista de la Sierra. El mer-
 cado consumidor interno, fuertemente condicionado por la relativamente
 escasa y poco selectiva oferta nacional, fundamentaba en tal vontexto la
 expansion de las importaciones, al mismo tiempo que descubria los pri-
 vilegios de las crecientes capas medias y de la burguesia urbana. El apa-
 rato industrial, todavia escasamente diversificado en la decada de los 50,
 apenas competia el juego de intereses economicos relevantes con textiles,
 productos alimenticios y medicinas, estos dos uiltimos con fuerte apoyo
 de capital extranjero.

 Por otro lado, el fenomeno de la "modernizaci6n" -tal como era con-
 cebido en el Plan de Desarrollo de la Junta Militar- exigia un replantea-
 miento de las formas productivas de la tierra, bajo la 6ptica de los prin-
 cipios de la Carta de Punta del Este. Es decir, supuesta la irreversibili-
 dad de un proceso de adecuaci6n a las nuevas exigencias del capitalismo
 mundial en la economia ecuatoriana (relacion productiva tierra-industria,
 en torno a los principales centros urbanos, y expansion de los mercados de

 2 El sector agro-exportador ha sido hist6ricamente el canalizador de la acumulacion
 capitalista, manteniendo una politica de reinversiones en otros sectores de la pro-
 duccion.

 3 Desde 1964 se incrementarin en el pais las sucursales de bancos extranjeros, y se
 crearan entidades financieras como la Comision de Valores que, con la Corpo-
 raci6n Financiera Nacional (CV-CFN), se convertira en el canal mais eficaz para
 la absorcion de capitales nacionales y extranjeros.

 4 Jose Maria Egas -Ecuador y el Gobierno Militar-, ediciones Tierra Nueva,
 Buenos Aires, 1975, p. 49.
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 consumo), habia que afrontar la reforma agraria con dos objetivos basicos:
 mayores niveles de producci6n y productividad de la tierra y, "por ende"
 mejoramiento de las condiciones de vida del campesino. En 1964 se ex-
 pide el estatuto legal correspondiente y comienza el proceso con la abo-
 licion del "huasipungo" (una de las formas precarias tradicionales de
 tenencia de la tierra), a manera de un primer paso en la estrategia general
 del proceso.

 Corridos pocos anios de entusiasmo burocratico del IERAC, la reforma
 agraria inici6 el camino que se preveia en la dialectica del mismo capita-
 lismo imperante en el pais. El llamado "fracaso de la reforma agraria"
 debia y debe entenderse en relaci6n a un proceso global politico-ideol6gico
 que hubiera hecho factible la liberaci6n del trabajador rural, dentro de
 un proyecto nacional que contemplara, objetiva y conscientemente, el
 juego de fuerzas y la naturaleza del esquema de lucha de clases que se
 venia generando con las expectativas del petroleo y del crecimiento indus-
 trial o, al menos, en funci6n de posibles "modelos tentativos" -regio-
 nales o nacionales- que, en la misma perspectiva capitalista o fuera de
 ella, serviran para contrastar los sistemas tradicionales productivos o el
 aparato explotador del mercado y del comercio interos. Mas que de
 fracaso en dicho contexto, en donde no se daba ni el proyecto politico de
 liberacion ni se cumplian las condiciones objetivas para lograrlo, cabria
 referirse, con mayor logica, a un proceso de "desarticulaci6n de las tra-
 dicionales formas de producci6n agraria", con toda la secuelas de factores
 negativos en los niveles de la producci6n, en el fenomeno de la inesta-
 bilidad de los precios, en la profundizaci6n de la explotacion de la fuerza
 de trabajo, en el aumento de la masa trabajadora desocupada, que se con-
 jugaban en el marco de la "modernizacion", como proyecto politico del
 Gobierno Militar burgues de 1963.

 Es necesario, por lo mismo, urgar en la compleja trama de un periodo
 que abre las puertas a nuevas formas y relaciones de producci6n, con va-
 riables politicas e ideol6gicas que arrancan desde las posiciones oficiales
 de un feroz anticomunismo y terminan con la comedia del "retomo cons-
 titucional" montada por los partidos tradicionales, no sin antes pasar el
 coro ideologico de las "cimaras de la produccion" que, al ritmo de sus
 intereses, manejaban los hilos del desarrollismo tecnocratico.

 Hasta fines de la decada de los afios 60, el Ecuador se identificaba ex-
 clusivamente como un pais de "economia agricola". Su inserci6n, por tal
 concepto, en el dinamismo del capitalismo mundial, se afianza en el siglo
 xix, cuando el sector agro-exportador se entronca a los mercados euro-
 peo y norteamericano, en las primeras decadas del siglo xx. Al interior
 del pais, las diferencias ecologicas y las renovadas relaciones de produc-
 ci6n en los sectores agrarios de la Sierra y la Costa irian definiendo el
 cuadro hist6rico de las contradicciones sociales y, sobre todo, las expre-
 siones del poder politico. Se trataba, por lo mismo, de un orden estruc-
 tural cuyos ejes evolutivos socio-economicos, han ido creando -y con-
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 dicionando las manifestaciones politicas e ideol6gicas que, hist6ricamen-
 te, fraguan la imagen de un pais "agricola-capitalista-dependiente". Pero,
 desde la base de la "estructuraci6n desarrollista" (1963) comienza el de-
 bilitamiento de varios de aquellos ejes evolutivos en funcion del juego
 dialectico de las nuevas relaciones de produccion y de la competencia de
 fuerzas politicas, que descubren, a corto plazo, la complejidad de los
 ciclos coyunturales que van configurando la nueva imagen del pais. Es-
 tos mismos ciclos coyunturales, por su parte, destacan la falacia de posi-
 ciones mecanicistas anti-hist6ricas y, por ende, antidialecticas, y confir-
 man, paralelamente la existencia de fuerzas politico-ideologicas que van
 regulando y encauzando, a su vez, la evolucion hist6rica del orden es-
 tructural.

 Asi se explica como la Ley de Reforma Agraria de 1964, que inicia
 el proceso de modemizaci6n de la explotacion agricola, recepto alterna-
 tivamente las exigencias del proceso estructural global -que requerian
 las nuevas formas de produccion capitalista y sus consecuentes tasas de
 reproducci6n, a nivel nacional e internacional-y las presiones ideol6gicas
 de las clases y grupos comprometidos en el proceso.

 La situaci6n de la fuerza de trabajo campesina -salvando las capas
 de intermediarios y de pequefia burguesia rural- se vio afrontada a un
 nuevo cuadro de explotacion econ6mica, que ya anunciaba, desde 1964,
 nuevas articulaciones del capitalismo, principalmente en sus manifestaciones
 comerciales, con los cabos sueltos de una realidad economica arcaica.

 El contraste entre una concentracion de la propiedad agricola (9.1%o
 de latifundios y mediana propiedad en una superficie equivalente al
 76.0%) y una atomizaci6n de la pequenia propiedad y del minifundio
 (90.9%o de explotaciones, con una superficie equivalente al 24.0%) re-
 produce, en parte la accion del IERAC, que ya, para dicho anio, habia
 iniciado la primera etapa de eliminaci6n de las formas precarias de
 tenencia de la tierra. La familia indigena que recibia en propiedad su
 pequefio lote era incapaz de sostenerlo productivamente -carente de
 capital y tecnologia-, ni siquiera en terminos aceptables de unidad pro-
 ductiva para autoconsumo. La multiplicaci6n del minifundio..., que en
 1968 llegaba a 470,347 explotaciones, fue produciendo, ademas, una serie
 de contradicciones al interior del campesinado. Una parte importante de la
 fuerza de trabajo desocupada del minifundio retomo la forma tradicional
 del trabajo por jornal en las tierras con riego y de mejor calidad del
 antiguo terrateniente o de otros propietarios medianos, y otra parte, no
 menos importante, engros6 los grupos migrantes de campesinos j6venes
 hacia los centros urbanos de la Costa y la Sierra -para subsistir en
 estos con ocupaciones disfrazadas, o hacia las zonas agricolas bananeras,
 arroceras (y de la industria azucarera), principalmente, para caer en las
 mismas practicas de explotacion tradicional o engrosar el ejercito del
 proletariado rural.
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 Los indices de producci6n agricola reflejaban, por otro lado, no s6lo
 la posicion politica de la tradicional clase terrateniente,8 sino tambien el
 cambio paulatino que experimentaba la estructura socio-economica del
 pais hacia el enclave petrolero y la consolidaci6n de un modelo industrial
 dependiente. En porcentajes, el sector agricola aportaba al Producto
 Interno Bruto un 34.0% del total, en 1965, para descender al 23.8%, en
 1974; mientras que la participacion industrial -en millones de sucres
 de 1970- producia al PIB 4,508 millones de sucres en 1965 y 48,693
 millones en 1974. 6

 Si bien es explicable la caida de la tasa de producci6n agricola, es mas
 compleja la raz6n del por que, en una coyuntura de modernizacion es-
 tructural -en que se suponia la conformacion de unidades productivas
 adecuadas al arranque del desarrollismo y al robustecimiento de la agro-
 industria-, el fen6meno degenero en la multiplicidad del minifundio, que
 parecia llevar al traste, en una primera instancia, aquel proceso basico de
 evolucion hist6rica. Una explicacion tentativa puede ser la siguiente:
 la reforma agraria afect6 al latifundio y a la mediana propiedad agricola
 en la medida en que estas debian ceder tierras del "huasipungo" al nuevo
 propietario indigena; pero eran, en su mayoria, tierras incultivables o
 de muy escaso rendimiento economico, quedando a salvo las que corres-
 pondian a la propiedad hacendaria, con mejores tierras y producci6n
 asegurada en los mercados. 7 La relativa capitalizacin del IERAC con-
 templaba un mayor volumen para indemnizaciones a los terratenientes,
 que para el mismo proceso de la reforma agraria; realidad esta que
 devino abiertamente una descapitalizaci6n franca del proceso y, para-
 lelamente, en una re-capitalizaci6n voluminosa en bonos del Estado,
 para atender las exigencias de los medianos y grandes propietarios que, de
 esta manera veian premiadas graciosamente, su irresponsabilidad histb
 rica. Los pocos y medidos casos de intervencion en la propiedad culti-
 vable del predio se debian a presiones demograficas incontenibles, que
 coincidian, geograficamente, con comunidades campesinas mas conscien-
 tes de su explotacion y de sus derechos (casos del Chimborazo y del Ca-
 nar). Aunque esta atomizaci6n y disgregaci6n de la propiedad agraria
 -basicamente, de la campesina- no respondia a un proyecto criticamente
 pensado para salvar, ulteriormente, las propiedades aptas para su incor-
 poraci6n al esquema modernista empresarial, de hecho, los resultados
 practicos del proceso Ilevaban a ese objetivo, a costa de nuevas formas

 5 Es comprobada la superexplotacion de la fuerza de trabajo por parte de la frac-
 ci6n terrateniente y su estrategia de oposicion a los gobiernos deteniendo el
 proceso productivo o presionando para el aumento de precios.

 B El salto coincidia ya con la instaturacion de los primeros mecanismos del modelo
 industrial y, al mismo tiempo, con los primeros pasos de la reforma agraria.

 7 En gran medida la terminacion del "huasipungo" se convertiria en un negocio para
 los terratenientes. Posteriormente, la oferta masiva de mano de obra conllevara
 salarios bajos.
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 de explotaci6n de la fuerza de trabajo rural y del engrosamiento de un
 subproletariado itinerante. Los sectores que presionaron a la Junta
 Militar a expedir y poner en marcha la reforma agraria, en 1964 -sec-
 tores tecnocraticos de la Administraci6n Puiblica, de las nuevas capas
 progresistas de la burguesia, de amplios sectores sindicales y de las uni-
 versidades- eran conscientes de que el "nuevo orden" exigia afrontar
 radicalmente los problemas tradicionales del agro ecuatoriano. Pero
 mientras los unos representantes intectuales del bloque dominante- in-
 sistian en los aspectos de la produccion y la tecnica, como elementos fun-
 damentales del modelo, los otros -identificados ideologicamente con los
 intereses del trabajador rural- exigian, ademas, la redistribucion de la
 propiedad agricola y la "voluntad politica" para llevar adelante la libe-
 racion del campesino. De todos modos, el Gobierno Militar consider6 que
 el "mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado" dependeria
 de los mayores niveles de producci6n que se consiguieran con la reforma
 agraria y de la celeridad con que se realice "la entrega de titulos de pro-
 piedad" a los campesinos de los pequenios lotes (2 a 5 has.) que des-
 atarian mas tarde la explosion minifundista. La conformacion de las
 "unidades productivas campesinas", en base de las tierra recibidas mas
 otras tierras de mejores condiciones, no pasaba de constituir una meta
 idealista, que se estrellaria, en la segunda fase del proceso, contra la
 resistencia de los agricultores organizados en las camaras de agricultura,
 que veian en ella un serio atentado contra el "derecho de propiedad".

 Pese a la existencia de una sintonia generica entre las exigencias estruc-
 turales de modernizaci6n y los imperativos ideologicos de clase, el grupo
 terrateniente tradicional, mas por temor a lo imprevisible de una nueva
 realidad que por posibles acciones de desconocimiento del derecho de
 propiedad, organizo la oposici6n franca o soterrada a la reforma agra-
 ria, con mayor violencia combativa, una vez terminada la liquidaci6n del
 "huasipungo". La nueva expresion ideologico-politica configurada en la
 relacion "desconocimiento del derecho de propiedad-penetracion comunista",
 comenzaba a jugar un papel preponderante dentro de las nuevas estrate-
 gias de la clase dominante, como una de las manifestaciones mas signifi-
 cativas del nuevo nivel de alianzas politicas. En aparente contradiccion
 con el Gobierno militar, que estaba decidido a llevar adelante su propio
 proyecto de reforma agraria en el marco de radicales acciones antico-
 munistas, la resoluci6n del pacto implicito entre el oficialismo y la frac-
 cion terrateniente, se confirmara hist6ricamente en las sucesivas medidas
 represivas -unilaterales o conjuntas- contra las organizaciones campe-
 sinas. En este sentido, son interesantes las discrepancias clasistas entre
 la capa terrateniente tradicional y los grupos de agricultores progresistas,
 que han girado en torno a la posici6n de la propiedad agricola frente a las
 emergencids del desarrollo; pero, en uiltima instancia, se han encontrado

 8 En esta etapa comienza, practicamente, la oposici6n militante contra el IERAC.
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 identificadas en una misma problematica: en un modelo aceptable de
 desarrollo, como el definido por la Junta Militar, no cabia ni cabe otra
 acci6n politica que la emprendida contra todos aquellos factores que, de
 una u otra manera, criticaban y atentaban contra el "orden constituido".
 En una sociedad evolucionada, en la que los terratenientes, procuraban
 relacionar, en su praxis vital, su ignorancia casi congenita de los pro-
 blemas socio-politicos del pais y las presiones para su propia evolucion
 estructural, las soluciones a corto plazo de entendimiento politico apa-
 recen por su misma inercia.

 Asi, pues, frente a la complejidad del fenomeno, la campania oficial anti-
 comunista, hay que analizarla en relacion a sus resortes nacionales e
 internacionales, que le dieron forma institucional, al igual que en otros
 paises latinoamericanos. Dicha campania, -respaldada por la burguesia
 y la pequenia burguesia urbana en general, la Iglesia y la CIA- tenia ya
 sus raices en el IV Velasquismo y en el gobierno de Carlos J. Aroseme-
 na Monroy.

 Las contradicciones ideologicas y animicas del lider populista Velasco
 Ibarra, lo habian precipitado en 1960-61 a una politica de represion y
 desafio por acciones que 1e mismo provocaba como actos de gobierno impe-
 rativos para "salvar la crisis del pais". Su gobierno era sostenido por los
 representantes mas connotados de la burguesia exportadora y comerciante
 de la Costa, ya que, en esos afios, afrontaba la gran crisis del mercado
 internacional por la baja de los precios; pero tambien integraban su
 Gabinete, aunque por poco tiempo, elementos progresistas y de izquierda,
 como el Ministro de Gobierno Manuel Araujo Hidalgo -simpatizante
 de Fidel Castro-, que compartia las responsabilidades del Gobierno
 junto, por ejemplo, a Jaime Nebot Velasco, connotado empresario de la
 Costa. La mentalidad humanista de Velasco Ibarra, ajena a la presencia
 de valores politicos dialecticos, de intereses de clase, de incidencias tecno-
 logicas, le impedian receptar conscientemente el momento historico del
 pais; pero, en cambio, su presencia politica, de contenido liberal -liber-
 tad, solidaridad, raz6n, l6gica formal, etcetera- era facilmente movida
 por las contradicciones que se daban al interior de la sociedad global, y
 que el a su vez las habia articulado en situaciones coyunturales muy defi-
 nidas. En este contexto, su Gobierno era manejado facilmente por la
 burguesia y los terratenientes para asegurar el poder de la clase domi-
 nante, mientras que, para aumentar el respaldo popular, desataba su re-
 t6rica politica muchas veces prefiada de denuncias radicales contra 'la
 oligarquia" que el mismo apadrinaba, o seleccionaba politicos de iz-
 quierda para destruirlos luego, una vez superados los momentos de en-
 juiciamiento popular a su identificacion con la clase dominante.

 Con Carlos J. Arosemena M., se da el fenomeno contrario. Viejo
 luchador del velasquismo y comprometido con intereses bancarios y
 empresariales, capta la mayor parte de la izquierda y de las fuerzas pro-
 gresistas del pais con su politica "machista" -de tintes reformistas- y sus
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 emplazamientos nacionalistas de politica internacional, hasta convertirse
 en el simbolo coyuntural de la "liberacion nacional". Ideologicamente
 compartia simpatias, con su grupo de amigos, con algunos de los postu-
 lados de la Revoluci6n cubana e inclusive recibi6, en plena efervescencia
 anticomunista, al Vice-Canciller del lider cubano. La derecha, por su
 parte, que al comienzo de su gobierno apoyo su endeble plataforma poli-
 tica, guardo serias reservas sobre sus tendencias ideologicas, particular-
 mente las fracciones de la clase dominante de la Sierra, con las cuales no
 compartia mayores intereses econ6micos. Pero el vacio de poder pro-
 vocado por los errores del velasquismo y el formalismo juridico tan caro
 a la ideologia serrana, asi como la extracci6n de clase de Arosemena
 Monroy, merecieron, en definitiva el apoyo del social cristianismo capi-
 taneado por Camilo Ponce Enriquez, del Partido Liberal Radical y del
 Partido Conservador, mientras que los grupos econ6micos de Guayaquil se
 disponian a medrar del nuevo Gobierno. Se trataba, pues, de neutralizar
 una aventura mas de las Fuerzas Armadas en el poder, que de todas
 maneras ya habian dado el primer paso -aunque frustrado-, colocando
 ,en el Palacio de Gobierno, como titular del poder, al Presidente de la
 Corte Suprema de Justicia.

 Todas estas manifestaciones de apariencia exclusivamente ideologica,
 se enmarcaban en un cuadro estructural socio-economico que, en buena
 parte, reflejaba un transito historico entre la etapa de supremacia politica
 del sector agroexportador-terrateniente -con su contrapartida dialectica,
 el populismo oficial- y la etapa de industrializacion desarrollista y del
 petroleo en funcion del poder, que se iniciara en 1964. La contradic-
 cion ideologica-estructural del regimen de Arosemena Monroy (nacio-
 nalismo reformista vs. dependencia internacional) devino en un debilita-
 miento de los postulados iniciales. El acentuado estrangulamiento del
 mercado internacional para los productos tradicionales de exportacion
 (banano, cafe y cacao), el deficit cr6nico del presupuesto del Estado y
 los primeros efectos economicos de la devaluacion del sucre dispuesta por
 Velasco Ibarra, empujaron a Arosemena Monroy a acrecentar el endeu-
 damiento externo. Pero las medidas adoptadas para solventar estos y
 otros problemas de tipo politico, desorientaban a la opinion publica pro-
 gresista y a las fuerzas de izquierda que, en un principio, habian juzgado
 la nueva coyuntura como favorable a determinados cambios, institucio-
 nales. Hubo demasiada ingenuidad en el analisis politico, como ocurrira
 nlas tarde con Rodriguez Lara. La designaci6n de Galo Plaza L., como
 emisario oficioso ante los organismos crediticios de los EE.UU. y el
 rompimiento de las relaciones diplomaticas y comerciales con Cuba -pre-
 sionado por partidos y grupos derechistas, asi como por la Iglesia y las
 Fuerzas Armadas- revelaban el profundo desfase que experimentaba la
 conducci6n politica del pais en manos de un hombre que, por sus vin,
 culaciones con los sectores mas hegem6nicos de la burguesia guayaquilena,
 carecia de la suficiente autonomia para afrontar las alternativas de la
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 oposicion nacional e internacional, con el respaldo de un frente popular
 militante. Al repecto, la tonica fue, mas bien, de detener cualquier pro-
 ceso de organizaci6n popular eficaz o el emplazamiento de la reforma
 agraria, para salvar la estabilidad del regimen, socabado en sus bases a
 los pocos meses de su instauracion, por un generalizado descontento en
 las Fuerzas Armadas. La CIA, por su parte, al mismo tiempo que pre-
 sionaba en los altos mandos castrenses, financiaba las manifestaciones
 callejeras anticomunistas, manejaba el control de los principales dirigentes
 comunistas y, en el caso del sindicalismo, ejercia el patrocinio total de la
 CEOSL y de ciertos actos politicos de la CEDOC.

 La caida de Arosemena Monroy era, pues, la consecuencia logica de
 fuerzas nacionales e interacionales que dinamizaban la estructura del
 esquema desarrollista y para lo cual, como parte de la estrategia del im-
 perialismo y de la burguesia nacional, se requeria implantar una "politica
 anticomunista" que neutralizara, al menos temporalmente, las contradic-
 ciones iniciales del modelo. La administraci6n Kennedy, con sus dos ins-
 trumentos, "Alianza para el Progreso" y "Carta de Punta del Este", ha-
 bia definido la suerte de las nuevas relaciones con Latinoamerica y, en el
 caso del Ecuador, las alternativas de la 'modernizacion', en el marco de
 un capitalismo mas dinamico y audaz.

 Con la Junta Militar recrudecio, esta vez a nivel oficial, la represi6n
 de la izquierda y el control de las acciones sindicales. De esta manera,
 los terratenientes y las camaras de agricultura que venian respaldando
 la oposicion al arosemenismo, encontraron su ubicacion ideologica en un
 contexto politico que pretendia garantizar "los cambios en el orden", y
 parte de esos cambios, en un fen6meno irreversible como el de la reforma
 agraria, estaban dados en la primera etapa del proceso. Una vez "ter-
 minado el problema comunista" -segun el Gobierno y la clase dominan-
 te-, 10 el debate politico-ideologico replante6 crudamente los nuevos ter-
 minos de la contradiccion estructural.

 En efecto, durante todo el periodo de la represion politica, la burguesia
 industrial aseguraba los mecanismos financieros y las medidas adminis-
 trativo-arancelarias, que le abrian el camino para una consolidacion de-
 finitiva de sus intereses. Los imperativos del modelo hist6rico desarro-
 llista -enmarcados en los requerimientos del capitalismo mundial, y en
 las expectativas del petroleo y la integracion subregional- imponian la
 definici6n de un modelo de sustitucion de importaciones, mediante regu-
 laciones adoptadas por la tecnocracia representante de dicha fraccion de
 clase, unida todavia, en una sola estrategia comun, al sector agro-expor-
 tador. Pero las contradicciones con el comercio importador, adquirie-

 9 Philip Agee. Diario de la CIA. Reproducciones en la Universidad Central del
 libro publicado en Londres, 1975.

 10 En realidad el "problema comunista" nunca existio, ni menos como peligro para
 la esthAilidad institucional.

 17



 258 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 ron nuevas proyecciones en el panorama de la oposici6n al militarismo,
 en alianzas implicitas o explicitas con los partidos y grupos politicos que
 consideraban llegado el momento del "retorno constitucional", ante el
 progresivo debilitamiento de los resortes del poder militar. Aqui tendri
 un papel preponderante la posici6n de la fracci6n terrateniente -igual-
 mente aliada al grupo agro-exportador-latifundista-, en una nueva es-
 trategia de presiones para readecuar el dinamismo de la reforma agraria
 a las formas economicas nacientes del mismo proceso, es decir, el apro-
 vechamiento de la fuerza de trabajo desocupada por la explosi6n mini-
 fundista -mayor oferta de mercancia/laboral baja de salarios- y la cap-
 taci6n del credito, ademas de la acelerada politica de subsidios del Estado,
 para supuestas medidas de tecnificacion y seleccion de cultivos. 1

 Esa fuerza de trabajo liberada de las tradicionales formas de explota-
 ci6n serrana, emigro masivamente a la Costa para ser absorbida por for-
 mas mas acentuadas de explotacion capitalista. Produccion rotativa-jor-
 nadas intensivas de trabajo-mayores salarios comparativos, constituian
 el marco objetivo de las nuevas relaciones de producci6n. Los casos del
 arroz, cafe y banano, incluyendo la cruda explotaci6n del trabajo en los
 emporios agro-industriales del azucar en la provincia del Guayas,12 son
 los ejemplos mas connotados del hecho hist6rico de acumulacion, repro-
 ducci6n y reinversion de capital en el pais. Desde 1966, el proceso se-
 rrano inici6 formas mas diversificadas de explotaci6n humana. Se acen-
 tuaron los niveles de diferenciacion social y aparecieron nuevas capas en
 la pequefia burguesia rural, mas arbitrarias y explotadoras, porque mas
 agudizada es la identificaci6n de sus valores con los valores de domina-
 ci6n de la oligarquia terrateniente.

 Este dinamnismo en las nuevas relaciones de produccion, originado en
 las articulaciones del capitalismo con las estructuras rurales de produc-
 ci6n y de comercio provoco, por su parte, un empuje en la organizacion
 popular. El cooperativismo capitalista, apoyado financiera y tenicamente
 por la AID, encontr6 asi un amnbito mas viable para su desarrollo, prin-
 cipalmente en la Costa, aglutinando a grupos de medianos propieta-
 rios que, individualmente, sufrian la explotaci6n de los grandes propietarios
 y de los exportadores agricolas. Sin embargo, este cooperativismo de
 producci6n y de mercado, llevaba en si nismo los instrumentos para la
 solucion de aquellas contradicciones; al fin y al cabo, entre las capas
 sociales de la burguesia coexisten los mismos valores e identicas pautas
 culturales, que cauterizan las heridas, cuando se cumplen los terminos
 conciliares en renovadas formas de producci6n y de comercio. Las con-
 tradicciones se han ido resolviendo con la neutralizaci6n de las diferen-
 cias internas -impuestos, precios, salarios-, para llegar a acuerdos ba-

 11 No existia el suficiente control en la inversion de los criditos ni la suerte final
 del subsidio.

 12 Principalmente los ingenios "San Carlos" y "Valdez".
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 sicos en la disputa secular de los mercados internacionales y en sus tacti-
 cas de presi6n sobre el Estado. De esta manera, quedaba consolidado
 un frente mas complejo de explotaci6n de la fuerza de trabajo, mais ra-
 dical y moderno, mas expansivo y dominante, con sutiles caretas juridicas
 de legitimidad popular, que mas tarde, hasta el presente, ira desatando
 nuevas contradicciones y luchas de clases en amplias regiones de la
 Costa.

 En este aspecto, es elocuente el despertar de un profundo sentido po-
 litico-critico en sectores de pequeinos propietarios, reunidos tambien en
 cooperativas de produccion agricola, y en grupos de campesinos asala-
 riados y precaristas. Los primeros optaron por un acercamiento a la lucha
 sindical, como uinica medida para captar mercados, al margen de los inter-
 mediarios -caso del arroz, por ejemplo- y, en algunos casos, como el
 de la Asociacion de Cooperativas Agropecuarias (ACAL), con claros
 contenidos de conciencia de clase y praxis politica. Inclusive, la Central
 Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) -la mas fuerte cen-
 tral sindical junto con la CTE- experiment6 un fuerte giro en su politica
 reivindicativa tradicional, desde que su filial campesina, FENOC, cont6
 con la presencia de aquella asociaci6n. Los segundos -fuerza de trabajo
 asalariado o desocupada- comenzaron a ocupar tierras incultivadas, en-
 frentandose a las represalias permanentes de los terratenientes y de la
 Fuerza Puiblica.

 En la Sierra, el fenomeno de la movilizacion popular, tuvo diferentes
 grados de intensidad. Las comunidades campesinas que hist6ricamente,
 muchas de ellas, habian sido concientizadas por dirigentes campesinos,
 pero conservaban valores culturales y religiosos ancestrales, negativos
 para las acciones de liberaci6n, 13 intensificaban su rechazo a la "lentitud"
 y al "papeleo" en la aplicacion de la reforma agraria. La critica a la na-
 turaleza "capitalista" del modelo vendra posteriormente, en el regimen
 de Rodriguez Lara, cuando la agudizacion de los conflictos corria para-
 lela a la conformacion de una conciencia politica, igualmente agudizada.
 Sin embargo, ya en las provincias del Chimborazo, Carchi y Cafiar se
 dieron, desde 1965, masivos levantamientos indigenas, que sirvieron de
 pretexto para mantener activo todo el aparato de represi6n popular.
 Posteriormente (1968), y una vez experimentadas las primeras mani-
 festaciones estructurales de la atomizacion social provocada por la reforma
 agraria, una remozada conciencia politica, mas racional y estrategica, apa-
 recio en el escenario de la politica lacional. La Federacion Ecuatoriana
 de Indios (FEI) -filial de la CTE-, que hasta ese entonces se habia
 desenvuelto con motivaciones "indigenistas" y, sobre todo, la FENOC,
 encontraron caminos mas realistas y viables para romper el cerco de ac-

 13 Las campaiias permanentes de las sectas protestantes imponen valores identifi.
 cados con la realidad capitalista mas que con los procesos de liberaci6n y pro-
 mocion.
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 ciones puramente reivindicativas que, desde un punto de vista historico,
 habian matizado -y muchas veces neutralizado- la lucha de clases en
 el pais.

 Esta dinamizaci6n en las relaciones sociales y en los contenidos de
 clase al interior de las capas oprimidas rurales contrastaba con la posi-
 ci6n invariable de los partidos politicos tradicionales. La tesis del "retomo
 constitucional", en su formulaci6n pura, recoge las emergencias ideol6gi-
 cas de la burguesia y de las capas medias urbanas -pequeinos comercian-
 tes, profesionales, empleados privados, burocratas-. De la primera, por-
 que una vez sustentadas las bases de un aparato de dominacion, sus con-
 siguientes resortes ideol6gicos requieren de las alternativas de la demo-
 cracia formal para asegurar la amplia gama de maniobras institucionales
 que den forma y permanencia al mbdelo logrado. Una dictadura gastada,
 exprimida en sus uiltimas reservas politicas por la clase dominante, no
 tiene ya raz6n de seguir subsistiendo en el poder. De las segundas, por-
 que identificandose ideologicamente con los intereses y las aspiraciones
 de su clase progenitoria, necesita jugar -para precautelar sus propios
 intereses dependientes- con las circunstancias favorables de un mercado
 profesional o econ6mico sujeto simplemente a los condicionamientos de
 la oferta y la demada y a regulaciones juridicas establecidas por los
 mismos intereses predominantes.

 Sentidos los primeros efectos estructurales de la reforma agraria y el
 juego de poder de la nueva burguesia industrial (1965), los partidos
 politicos se unen exigiendo la entrega del poder. La coyuntura socio-
 politica del momento exigia definiciones drasticas de lado y lado. La
 situacion del Gobierno era insostenible, no s61o por sus iltimos errores
 politicos al enfrentarse a las universidades,14 sino porque al mismo tiempo,
 el comercio importador -fracci6n de la clase dominante que se habia
 constituido en la "victima del desarrollismo"- habia sabido arrastrar

 tras si, en una oposici6n militante, a todas las demas fracciones del poder
 econ6mico dominante. De esta manera, el vacio de poder del militarismo
 robustecio una oposicion global, en la que por diversas motivaciones ideo-
 logicas, coparticipaban politicamente la clase dominante -resueltas ten-
 poralmente sus contradicciones secundarias-, la dirigencia estudiantil de
 izquierda y sectores apreciables del sindicalismo, y la mayoria de los
 partidos politicos.

 "La derecha cosecha lo que siembra la izquierda", decia Velasco Ibarra
 en una de sus campafias electorales; pero esta verdad en la coyuntura
 concreta de la caida de la Junta Militar revelaba otros ingredientes que
 movian a las agrupaciones politicas.

 14 Equipos especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policia destruyeron laborato-
 rios y oficinas de la Universidad Central y maltrataron a estudiantes de la Resi-
 dencia.
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 Ideol6gicamente, los partidos Conservador y Liberal nacieron como
 expresi6n de articulaciones estructurales, en donde los intereses econo-
 micos y de dominaci6n social requerian de instrumentos eficaces para la
 captacion del poder. En terminos generales, el conservadurismo -ya
 sea en su forma de mentalidad socio-politica imperante o en sus acciones
 de partido institucional, traducia, desde la segunda mital del siglo xIx,
 los intereses del sector terrateniente y las aspiraciones politicas de la
 Iglesia. Hasta bien avanzada la revoluci6n liberal, la Iglesia era la pri-
 mera protagonista de la explotacion organica de la fuerza de trabajo rural,
 particularmente en la Sierra. El ideal fue, pues, la conformacion del
 Estado teocratico, como expresi6n 4ultima de la voluntad divina del orden
 social. Pero en una sociedad clasista se hacia necesario la creacion de

 organizaciones partidarias que aglutinaran los valores e intereses, muchas
 veces antagonicos, de grupos humanos que, si bien carecian de conciencia
 de clase, se uniesen en torno a pautas culturales de solidaridad cristiana.
 Todo esto descubria, en uiltima instancia, realidades mas objetivas y cru-
 das, como las de dominacion y dependencia, que se situaban en la raiz
 del proceso de producci6n.

 El liberalismo obedecia a la misma dialectica, pero significaba desde
 fines del siglo xix, la insurgencia popular y burguesa contra el antiguo
 orden tradicional verticalista. En su tiempo y como poder politico tra-
 ducia una nueva etapa de "modernizaci6n estructural, protagonizada por
 los sectores agro-exportadores de la Costa y alimentada por valores corres-
 pondientes a sociedades mas dinamicas. La ubicaci6n geografica de Gua-
 yaquil -centro de la insurgencia- le permitia participar de nuevos aires
 ideol6gicos y criterios sobre el papel del Estado en los mecanismos eco-
 nomicos. La descentralizaci6n fue la bandera inicial de lucha, aunque ya
 en el poder y una vez asegurada la instrumentalizacion del Estado al
 servicio de los intereses predominantes, se consolidaron formas distintas
 de centralizacion administrativa.

 El populismo, por su parte, reflejaba la nueva forma politica e ideol6-
 gica que arranco en la decada de los ainos 40. Estabilizadas las conquistas
 liberales, se produjeron en el pais nuevas formas de producci6n y, por
 consiguiente, nuevas relaciones sociales; asi como la readecuacion de los
 mecanismos del Estado para hacer frente a las exigencias del renovado
 capitalismo dependiente y a las presiones de la crisis comercial y cambiaria
 del pais. Al mismo tiempo que se producian las primeras explosiones de
 protesta popular y levantamientos indigenas, en el corto periodo pluto-
 cratico (1912-1924), se experimentaba un primer crecimiento organico
 de los principales centros urbanos de la Costa. El aumento de las migra-
 ciones rurales a Guayaquil, principalmente, por la crisis del cacao, iba
 paralela al engrosamiento diversificado de la pequefia burguesia urbana
 que, hasta 1960, neutralizara, en buena medida, los enfrentamientos de
 clase. En este marco historico, la presencia coyuntural de Velasco Ibarra
 signific6 el debilitamiento definitivo de los partidos tradicionales, que dejan
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 de ser los actores excluyentes del teatro politico, para dar paso a fuerzas
 de izquierda -partidos comunista y socialista, centrales sindicales, grupos
 universitarios de presi6n-, a grupos explosivos urbanos, a nuicleos de
 clase dominante -fruto de la recomposicion social- y a sectores de la
 derecha progresista que, en aquel entonces (1944-1956) pretendia seguir
 las enciclicas sociales de la Iglesia. Esta compleja realidad socio-politica
 constituira el caldo de cultivo para las experiencias del populismo velas-
 quista, en t6nicas ideologicas reivindicativas que agudizaran los conflic-
 tos sociales al ritmo del robustecimiento del poder econ6mico.

 Pero el populismo encontrara su contrapartida en el pre-desarrollismo
 placista, que emplazara nuevos mecanismos de acumulaci6n capitalista
 desde 1950, con el "boom" bananero y la presencia de transnacionales,
 como la "United Fruit"; aunque, de todos modos, la clientela popular
 urbana marginada y extensas capas de la pequefia burguesia rural engro-
 sarin las bases electorales del velasquismo, convirtiendolo, en cierta
 manera, en el arbitro de las decisiones politicas hasta fines de la decada
 de los afnos 60.

 El periodo de estabilidad institucional de 1948 a 1960 estuvo susten-
 tado en la regularidad de la producci6n bananera y en la estabilidad del
 mercado internacional; pero ademas, en la conviccion de las fuerzas poli-
 ticas hegem6nicas de que las instituciones republicanas y democraticas
 eran la mejor garantia para el libre juego de las "libertades economicas"
 y del respeto a los derechos humanos. Esta creencia formal y de rutina
 en un aparato ideologico y administrativo invariable en sus fundamentos
 basicos -aunque remozado en sus mecanismos econ6micos operantes-,
 respondia, como hasta ahora, a una realidad objetiva que abria las puer-
 tas, a traves de la democracia representativa, a mayores posibilidades de
 maniobra politica y a pactos eficaces, expresos o tacitos, entre o con las
 fracciones de la clase dominante.

 Por esto, superados los momentos de crisis institucional, en que las
 Fuerzas Armadas se veian "obligadas o presionadas" a tomar el poder,
 las fuerzas politicas comienzan a reclamar el "imperio del civilismo".
 Esta fue la historia de 1965 con la Junta Militar. En esa coyuntura, el
 pacto civico-militar para la entrega del poder y, sobre todo, la forma en
 que se sucedieron los hechos, revelan el limite al que habia llegado el
 poder de la burguesia comercial e industrial, principalmente de la Costa,
 y de todo el sistema financiero que se venia montando bajo el proteccio-
 nismo de los mismos gobernantes militares: reunidos en el Ministerio
 de Defensa los integrantes de la Junta Militar con los dirigentes politicos
 tradicionales, y bajo el patrocinio de los ex-presidentes Camilo Ponce En-
 riquez y Galo Plaza Lasso, se entrega el poder interino a Clemente Yerovi
 Indabur, personaje vinculado a los sectores comercial y bancario de Gua-
 yaquil; mientras que, a la misma hora, grupos de estudiantes universita-
 rios con trabajadores y sindicalistas se aduefiaban de las calles celebrando
 la caida del Gobierno, ajenos a lo que ocurria en el cenaculo de los po-
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 derosos. La suerte de los patrocinadores fue diversa: Plaza Lasso seria
 elegido pocos afios mas tarde Secretario General de la OEA, con el
 apoyo incondicional de los EE.UU., y Ponce Enriquez fracasaria en su
 intento de una segunda presidencia de la Republica ante la Asamblea
 Constituyente de 1966-67, a la cual entrego el poder Yerovi Indaburu.

 Con Otto Arosemena Gomez -primo de Carlos J. Arosemena Mon-
 roy-, que arrebat6 el triunfo a Ponce Enriquez, arrancan las nuevas
 modalidades de intervencionismo de las transnacionales petroleras y las
 implicaciones del reencauzamiento del desarrollo comercial e industrial
 que marcara la aprobaci6n del Acuerdo de Cartagena por parte del Se-
 nado, a cuyas conversaciones constitutivas asistiera, en Colombia, el mis-
 mo Plaza Lasso, representando oficialmente al Gobierno de Yerovi Inda-
 buru.

 Arosemena Gomez simboliza, en cierta medida, el nuevo pacto empresa-
 Estado que caracterizara al modelo inaugurado por Rodriguez Lara. Su
 desenfrenada politica de concesiones petroleras contrastara, sin embargo,
 con el nacionalismo militar, que puso freno, al menos, a la entrega masi-
 va de territorio oriental. Es ilustrativo el siguiente cuadro de la entrega
 territorial:15 en 1966, las concesiones para exploracion y explotaci6n
 ascendian a 2.706,932 has.; en 1967, llegaban a 3.064,368 has. y en 1968,
 incluyendo las concesiones a la asociacion ADA para explotaci6n y explo-
 raci6n de gas en el Golfo de Guayaquil, 16 el total se fijaba en 8.592,911
 has.; y, por iultimo, en 1971 (V velasquismo), el monto de concesiones
 petroleras, vigentes en la Costa y en el Oriente, abarcaban 8.453,884 has.
 En cambio, "para junio de 1972, el total de concesiones otorgadas a las
 empresas extranjeras en el Oriente, era de 6.058,000 has. Con la apli-
 caci6n del Decreto 430, el Estado reconquisto las 2/3 partes de lo que
 habia entregado, recuperando 4.069,000 has. y dejando en manos de las
 compafiias no mas de 1.962,000 has." 1 En 1974, la Corporaci6n Estatal
 Petrolera Ecuatoriana (CEPE) controla 1.686,424 has., "equivalentes
 al 57% del total de hectareas sujetas a concesi6n..."

 Toda esta realidad y el origen del poder de Arosemena G6mez confir-
 maban no solo el entendimiento del Gobierno con el capital extranjero y
 sus implicitos condicionamientos politicos; suponian una alianza ideolo-
 gica ya no solo entre los grupos tradicionales de la burguesia costena
 sino de esta con grupos politicos de la Sierra, que veian en aquel mayores
 perspectivas de expansion economica y politica que con Ponce Enriquez,
 en el marco de la nueva realidad estructural. Esta coyuntura concreta
 contenia los detonantes del proceso de reinversiones de capital rural en
 el sector urbano (construcciones, manufacturas) y las primeras prospec-
 ciones de realizaciones agro-industriales a mediano y largo plazo; y era,

 1i, 6, 17 Instituto de Investigaciones Economicas y Pollticas. Universidad Estatal de
 Guayaquil. Cesar Verduga. El Capitalismo Ecuatoriano Contempordneo. Guayaquil,
 1976, pp. 80-82.
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 a la vez, indicativa de la contradiccion subyacente entre la mentalidad
 enclaustrada y la nueva concepci6n empresarial de la fraccion terrate-
 niente. Los objetivos modernizantes de la reforma agraria generaron, en
 el nuevo modelo, alternativas concurrentes de desarrollo y subdesarrollo
 econ6mico, en la medida en que la moderizacion iba produciendo la des-
 articulacion de ciertas formas productivas arcaicas -con su secuela de
 atomizacion social y consolidando, al mismo tiempo, articulaciones de
 nuevo cuno del capitalismo empresarial y comercial en las formas pro-
 ductivas rescatables y adaptables al proceso de proletarizacion.

 Es en este contexto que se inscribe, por lo demas, la candidatura y el
 quinto triunfo electoral de Velasco Ibarra. Ni Andres F. Cordova -re-
 presentante de la pequeina burguesia urbana-, ni Camilo Ponce Enri-
 quez -expresi6n de la derecha politica serrana-, pudieron detener la
 vuelta al poder del populismo, que se jugaba su iultima carta historica
 frente al desarrollismo. Para 1968 habia variado significativamente el
 juego de fuerzas ideologicas. Los casilleros politicos ya no se definian
 facilmente por derecha, izquierda o progresismo. La recomposicion de
 fuerzas traducia un fenomeno mucho mas hondo y estructural: la derecha
 politica experimentaba un desequilibrio definitivo por la brecha que abria
 en su seno la derecha economica y el progresismo; la izquierda, que hasta
 mediados de la decada de los afios 61 funcionaba inspirada en las reso-
 luciones del Partido Comunista, afrontaba la aparici6n del Partido So-
 cialista Revolucionario y del Partido Comunista Marxista Leninista, y
 el nacimiento de una remozada conciencia sindical, mas militante e inde-
 pendiente; y, por fin, el progresismo y el reformismo, ademas de contar
 con fuerzas pequeinas pero mas lucidas ideologicamente que el social
 cristianismo y el liberalismo, de donde nacieron -Democracia Cristiana e
 Izquierda Democratica, respectivamente-, aparecia ya en algunos cua-
 dros castrenses, protagonistas iniciales del gobierno de 1972.

 Todo este cuadro de recomposici6n politica, a la vez que superaba las
 reservas justificativas del populismo, las completaba y adaptaba a las
 exigencias del desarrollismo. El proyecto politico velasquista, enmarcado
 en la relacion ideologica "soberania nacional-solidaridad social", cedia
 paso al nuevo pacto de fuerzas, para una pretendida instrumentalizaci6n
 del Estado en las cuotas de poder que desataria el auge petrolero y las
 relaciones economicas al interior de la integracion subregional. En todo
 caso, por tratarse de una coyuntura de transicion, en la cual las diversas
 fracciones de la clase dominante se reubicaban estructuralmente y replan-
 teaban su estrategia frente al Estado y a la lucha sindical, el ultimo ve-
 lasquismo -convertido en puente historico- tradujo todavia la emer-
 gencia de una mediacion politico-ideologica que, en este aspecto, cubria
 las incertidumbres del nuevo pacto. Frente a C6rdova y Ponce -repre-
 sentantes de fracciones dominantes muy localizadas y de personalidad
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 politica definida-, la burguesia industrial y exportadora de la Costa
 opt6 por su fidelidad a Velasco Ibarra, cuya politica de dos caras -rei-
 vindicativa y neutralizante de los sectores desposeidos, y represiva del
 proletariado- habia robustecido los mecanismos econ6micos de domi-
 nacion.

 Dos factores sobresalian a fines de 1971, dentro de ese complejo de
 alternativas politico-ideologicas, algunas de las cuales se resolvieron en
 la realizacion y agudizaci6n de aquellos, y otras continuaran dando con-
 tenido al modelo militar de 1972:

 a) supuesta la estructuracion de los resortes desarrollistas en el periodo.
 1963-1971, el juego de intereses de la nueva formaci6n social dependia
 exclusivamente de las perspectivas de la explotacion petrolera, en la me-
 dida en que ella fijaria los niveles del poder economico y la naturaleza
 de las contradicciones entre las fracciones de la clase dominante nacional

 y los centros hegem6nicos de expansi6n capitalista, y determinaria, en
 consecuencia, las nuevas alianzas entre aquellas y con el Estado. La
 presencia del Estado como asociado, en un primer momento, a la
 explotaci6n petrolera, constituy6 la fundamentacion estructural e ideol6-
 gica de los pactos politicos con las fracciones de clase, en la conforma-
 cion del modelo;

 b) tal situaci6n exigia sustentar la expresion autoritaria y coercitiva
 del Estado al margen de todo institucionalismo representativo que pudiera
 debilitar el esquema consolidado de alianzas. La emergencia del problema
 radicaba en la posibilidad de un triunfo electoral del heredero del popu-
 lismo, Asaad Bucaram, en las elecciones presidenciales convocadas por
 Velasco Ibarra para 1972, que hubiera quebrantado seriamente las pautas
 del nuevo entendimiento politico e, inclusive, con determinadas acciones
 reivindicativas populares, detenido temporalmente la consolidacion del
 desarrollismo industrial-tecnologico. De la misma manera que la burgue-
 sia y los partidos tradicionales exigieron a la Junta Militar en 1965 el
 "retorno constitucional" y la practica del institucionalismo democratico,
 una vez concretada las alianzas y la marcha irreversible del aparato pro-
 ductivo, en 1972, esa misma burguesia y los mismos partidos tradicionales
 que habian dirigido los mecanismos de dominaci6n econ6mica y politica
 durante los afnos de transici6n (1966-1971), usufructuando la liberalidad
 de las acciones velasquistas, auspiciaron el golpe de Estado militar de
 Rodriguez Lara que terminaria con las ambiciones del populismo gua-
 yaquileino y tranquilizaria la "conciencia civilista" de las fracciones bur-
 guesas. Ideologicamente, el "orden juridico" y la "estabilidad de las
 instituciones" no hubieran sobrevivido al embate ciego del "bucaranismo",
 y la unica forma de garantizar la "existencia del pais y de su tradici6n
 hist6rica" era la de que las Fuerzas Armadas asumieran el poder "tempo-
 ralmente" con el beneplacito de las "fuerzas vivas".
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 II

 CONSOLIDACI6N DEL DESARROLLISMO INDUSTRIAI, Y DE LAS AI,ANZAS

 Asi, pues, el golpe de Estado de Rodriguez Lara, en el Carnaval de
 1972, marca la resoluci6n de algunas de las contradicciones secundarias
 a nivel politico-ideologico; pero tambien se inician contradicciones anta-
 g6nicas que seran la expresi6n de una praxis de lucha de clases, inas
 radical y estrategica, entre los protagonistas del proceso. Las alianzas
 y enfrentamientos revelan una comprensi6n hist6rica mas objetiva y di-
 namica de las relaciones de produccion, y de la lucha politica tanto en
 sus objetivos mediatos e inmediatos frente al Gobiemo, como en la selec-
 cion de los sectores de apoyo. Sin embargo, la cuota ideologica del Go-
 bierno "nacionalista" y "revolucionaria", con una explicable mezcla de
 populismo -manejada habilmente por Rodriguez Lara-, neutraliza o
 debilita varias de las acciones politicas del sindicalismo mas que las ini-
 ciativas empresariales, cuyas bases estructurales estan ya identificadas
 con el nuevo sistema de dominaci6n interna y externa. Es decir, mien-
 tras las acciones del Gobierno se convierten en un instrumento de apoyo
 o rechazo al robustecimiento autonomo de la clase trabajadora -en la
 medida en que esta respalde o rechace las medidas economicas oficiales;
 las iniciativas econ6micas y de planificacion iniciales de un capitalismo de
 Estado reformista hacia una economia de mercado ampliado, devienen,
 por fuerza del proceso y de la ideologia pequenio burguesa de los mili-
 tares en un modelo de consolidaci6n de ejes monopolistas y competitivos,
 con las formas pre-capitalistas del sector rural, que implican renovadas
 f6rmulas de explotaci6n de la fuerza de trabajo.

 a) Problemnas y contradicciones del Plan Integral de Desarrollo 1973-
 1977. * "La planificaci6n econ6mica del pais se visualiza bajo dos hechos
 referenciales que, en la practica, van a generar una contradicci6n basica
 de la "Filosofia y Plan de Accion del Gobierno" y los ingresos fiscales
 por la captaci6n del petroleo. El primero revela la buena voluntad del
 Gobierno no para emplazar una politica reformista, dirigida a la defensa
 de la soberania nacional y a la "promoci6n de los nucleos marginados".
 Se trata simplemente de enunciados ret6ricos que, por el contenido de
 los terminos reflejan el entusiasmo que habian despertado, particular-
 mente en la Marina, el modelo peruano de Velasco Alvarado. El segundo,
 motor de un nuevo orden neocapitalista, condicionara fuertemente al pri-

 * De aqui en adelante, toda la exposici6n seri en presente, porque desde 1972 el
 pais vive una realidad "actualizada", de contenido permanente.
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 mero, debilitando sus resortes reformistas iniciales, disfrazados de una
 concepcion revolucionaria mal entedida, para terminar en un desarrollis-
 nio galopante". 18 Las intenciones de imponer un capitalismo de Estado,
 ya contienen, explicitamente en el mismo Plan Integral de Desarrollo las
 raices de un proyecto economico, en el que el "sector privado" compartira
 responsabilidades y poder politico con el Estado.

 El Presidente de la Junta Nacional de Planificacion afirma que "si los
 ingresos aumentan para la fraccion marginada de nuestros habitantes,
 aumentara tambien su capacidad de consumo, se ampliara el mercado
 interno y se posibilitara la expansion industrial y los niveles de ahorro
 y de capitalizaci6n... (A la empresa privada) se "le ofrece un amplio
 campo de posibilidades en el que podra materializar sus iniciativas y es-
 fuerzos bajo la dualidad indispensable de desarrollo economico con jus-
 ticia social". 19

 De todas maneras, c6mo se explica la evoluci6n de un proyectado ca-
 pitalismo de Estado a una economia compartida de mercado? Las inter-
 pretaciones pueden ser variadas, y mas auin en realidades nacionales que,
 si bien participan de una estructura de dependencia basica, sus diferencias
 secundarias las convierten en caldo de cultivo para los experimentos de los
 centros hegem6nicos. La interrogante cae por su peso, pero revela las
 profundas contradicciones entre una realidad objetiva que esta en marcha
 y una planificaci6n que no puede descansar simplemente en la buena vo-
 luntad social de los planificadores o de un pequefio grupo de militares
 que carecia del suficiente grado de poder y de un respaldo popular cons-
 ciente y organizado. La intenci6n es, de todas maneras, en 1972, consi-
 derar que el papel preponderante del Estado, en un sistema de capitalismo
 monopolico dependiente, puede lograr mayores niveles de participacion
 popular.

 Hist6ricamente, el aparato administrativo y juridico del Estado ha es-
 tado manejado por fuerzas-ejes de la "sociedad civil". La "sociedad
 politica" no pasaba de ser, en sus fundamentos superestructurales, un
 trasplante de los poderes de aquella. Asi, la evoluci6n del "bloque his-
 t6rico" era la expresion coyuntural de todo un proceso objetivo, en el
 que los intereses de las fracciones de la clase dominante se definian y
 concretaban en terminos absolutos por las exigencias de una economia de
 mercado internacional, que absorbia, por conducto de un aparato admi-
 nistrativo coercitivo, el excedente de la explotacion colonial. Con la in-
 dependencia nacional y la posterior divisi6n internacional del trabajo, se
 consolido el poder politico de la burguesia criolla, cuyos intereses, sobre
 todo en la Costa, estaban fuertemente atados a los mecanismos condicio-
 nadores del mercado ingles en un proceso correlativo de explotaci6n del
 mercado productor de materias primas e imposici6n de precios en la venta

 s8 Jose Maria Egas, op. cit., p. 30.
 19 Ibid., p. A0.
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 de productos manufacturados. En este nuevo "bloque historico", sin em-
 bargo, la ingerencia de los organismos privados de la sociedad global es
 todavia incipiente a comienzos del siglo xix, pues los estratos sociales do-
 minantes no organizados institucionalmente, se manifestaban por los con-
 ductos de hecho del poder militar -parte de la expresion coercitiva del
 Estado-; por las agrupaciones econ6micas, no juridicas-, que robuste-
 cian el poder definitorio de los grupos exportadores de la Costa, y por la
 organizacion eclesiastica, cuya identificaci6n con el aparato administrativo
 del aparato colonial se justificaba historicamente por la proyecci6n ideo-
 logica y estructural del institucionalismo metropolitano espaniol. Unica-
 mente, a partir de la segunda mitad del siglo xix, cuando se iniciaba la
 sedimentaci6n de los postulados ideologicos del movimiento "marcista" de
 Urbina -de tintes nacionalistas/civilistas- y se configuraba la presencia
 politica de Garcia Moreno, los intereses materiales de los grupos domi-
 nantes de la "sociedad civil" 20 encuentran en el aparato juridico-adminis-
 trativo del Estado su justificaci6n historica superestructural. En este caso
 la "sociedad politica", vale decir el Estado, carecia de gran parte de los
 ingredientes organizacionales que le dieran cierto grado de autonomia en
 el juego hegem6nico frente a la clase dominante. En el seno de la super-
 estructura, pues, la expresi6n ideologica de la sociedad civil predominaba
 sobre la sociedad politica. El caracter coercitivo del Estado sobresalia en
 la medida -incluyendo el aparato parlamentario-, en que era una mera
 extension del orden superestructural civil. En los fenomenos de las dicta-
 duras como lo fueron casi todos los gobiernos del siglo xix- s6lo se des-
 cubria "el aparato coercitivo para conformar a las masas del pueblo al
 tipo de producci6n y de economia de un momento dado". 2 A principios
 del siglo xx, ya con la "Revoluci6n Liberal" y, en las primeras decadas,
 con la conformacion de nuevos nicleos dominantes sustentados en el na-
 ciente poder bancario y en el nuevo giro de la dependencia internacional,
 el aparato fuerza del Estado adquirira manifestaciones mas complejas en
 su propio ser infraestructural de servicios administrativos y legales. Su
 personalidad juridica se definia, de esta manera, al ritmo de la diversifi-
 caci6n y primeras expresiones de modernizaci6n del aparato productivo.

 Si bien, aparentemente, el movimento progresista "juliano", pretendia
 terminar con la hegemonia de la sociedad civil a traves del Banco Central
 de la Contraloria General de la Nacion y del Ministerio de Previsi6n So-
 cial y Trabajo, la evolucion ulterior demostro que estos mecanismos de
 control desembocaban en una alianza de las diversas fracciones de la clase
 dominante con los nuevos titulares del poder -sean representantes de la
 pequefa o de la gran burguesia-, por la mediacion de los renovados ins-
 trumentos administrativos, cuya justificaci6n residia, precisamente, en las
 exigencias del capitalismo mundial.

 20 Se considera la epoca de estructuraci6n del Estado nacional.
 21 Uno de los conceptos gramscianos.
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 La ultima etapa, que arranca desde las raices del pre-desarrollismo con
 Galo Plaza Lasso -a partir del "bomm" bananero, la presencia creciente
 de las empresas transnacionales y los primeros ensayos del proyecto in-
 dustrial neocapitalista-, no es mras que la coronacion del predominio his-
 t6rico de la sociedad civil, sea en la concepci6n gramsciana como "el com-
 plejo de la superestructura ideol6gica", o en la teoria marxista, como el
 conjunto de las relaciones economicas. Estructural y superestructuralmente,
 los intereses tradicionales han incidido de manera excluyente sobre cual-
 quier otro interes, aun en los periodos de dictadura -maxima expresi6n
 de la fuerza-, en los que temporalmente, gracias a las concepciones ideo-
 logicas de los titulares del poder o a las presiones sociales de los grupos
 oprimidos conscientes, se consiguieron positivas conquistas laborales o
 estatutos juridicos progresistas. Pero queda en pie la pregunta: estos
 momentos historicos excepcionales ;no se han realizado -y siguen reali-
 2andose- como parte de un capitalismo mas desarrollado, que conlieva
 mecanismos mas elaborados de dominacion y deshumanizacion? En nin-
 gun caso se podia pensar, de todos modos, que el aparato estatal hubiera
 evolucionado tan aceleradamente en 22 anos -de 1950 a 1972-, que
 su praxis historica se definiera tambien por su papel hegem6nico en ia
 proricdad v manejo de los medios de produccion. Tradicionalmente, p.nr
 la acumulacion y reproduccion de capital, las alternativas del poder estu-
 vieron en manos de los grupos y organizaciones de la sociedad civil, in-
 cluyendo a la Iglesia. Los pocos casos relevantes de estatizaciones son
 ejemplos esporadicos que de ninguna manera demuestran la posibilidad
 objetiva de un capitalismo de Estado como fue propuesto en el Plan
 Quinquenal de Desarrollo de 1972.

 De aqui la justificacion de un paso dialectico de este proyecto a una
 economia compartida del mercado, en la que conjuntamente, Estado y
 "sector privado" -en una alianza empresarial--, sustentan el nuevo des-
 arrollo del pais. La relativa autonomia de la sociedad politica, explicable
 en una dictadura y por la complejidad creciente del aparato administra-
 tivo -sumada a los nuevos compromisos mundiales, regionales y sub-
 regionales con el capitalismo- cuenta con cierta libertad de acci6n que
 anima a los militares a montar empresas mixtas de explotaci6n econ6-
 nmica, con capitales publicos provenientes de los ingresos petroleros.

 En todo este contexto, las contradicciones de la planificaci6n inciden
 basicamente -en el "costo social del desarrollo", y se plantean a nivel de
 la producci6n frente al consumo, de la expansi6n de la riqueza frente a
 la redistribucion del ingreso, del emplazamiento empresarial-industrial
 frente a la absorci6n de fuerza de trabajo, y de la identificaci6n de la
 burguesia nacional con los intereses del Estado frente a los intereses del
 imperialismo.

 b) El juego del "poder petrolero" con la alianza Estado-empresa. El
 telativo grado de autonormia del Estado en sus decisiones frente a la clase
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 dominante nacional, es debilitado, al mismo tiempo, por la relacion dialec-
 tica con el poder economico de las transnacionales petroleras. Si lo pri-
 mero obedece a la genesis hist6rica del Estado, como expresi6n de la
 "sociedad politica", en la que el institucionalismo coercitivo se desenvuelve
 dentro del orden variable de las relaciones dinamizadas en la "sociedad

 civil" -sean estas consideradas en su naturaleza estructural originaria o
 meramente superestructural-; lo segundo, pertenece al campo de los
 condicionamientos neocapitalistas que engloba, con su incidencia en la
 formaci6n econ6mica intera y con las regulaciones del mercado inter-
 nacional -que manejan los mismos centros hegem6nicos-, todo el fen6-
 meno de la dependencia del modelo. En el ambito de las nuevas rela-
 ciones de produccion al interior del proceso hist6rico nacional, la mayor
 amplitud de maniobras estrategicas las clases protagonistas del creci-
 miento economico, entre si y con el Estado se ven muchas veces media-
 tizadas por las limitaciones reales o aparentes del mercado internacional
 del petr6leo y por el "chantaje" de las transnacionales.

 En este cuadro adquieren explicaci6n logica, para los efectos de una
 solidaridad politica temporal con la izquierda, los planteamientos "na-
 cionalistas" y "revolucionarios" de Rodriguez Lara, cuyo juego con la
 coyuntura internacional deviene, en ultima instancia, en una politica de
 "tira y afloja" que debilit6 radicalmente las motivaciones de su empla-
 zamiento inicial. Los primeros pasos de "defensa de la soberania nacional"
 estan dados por la revisi6n de las concesiones petroleras en el Oriente y
 el enjuiciamiento penal de los autores del contrato con el consorcio ADA,
 celebrado en el gobierno de Arosemena G6mez; 22 por la creaci6n de la
 Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y el ingreso a la
 OPEP, en la cual el Ministro Jarrin Ampudia, representante del pais
 mas debil en la organizaci6n internacional, tiene destacada actuacion; y
 por la decision politica en la determinaci6n de los precios de la exporta-
 cion petrolera, en incondicional solidaridad con las resoluciones de la
 OPEP.

 De todos modos, las posiciones del sector industrial y comercial, que
 ya habia iniciado el "dialogo" con Rodriguez Lara y el frente econ6mico
 del Gabinete -en su afan por consolidar el nuevo aparato productivo
 y definir las condiciones de los ingresos petroleros-, entran en conflicto
 con el titular del Ministerio de Recursos Naturales y Energeticos. Las
 declaraciones del Ministro progresista, encaminadas a dar mayor poder
 decisorio al Gobierno, exacerban los -animos del poder economico y de
 la Texaco-Gulf, que empiezan a confabular ante el Gobierno con las al-
 ternativas del mercado internacional del petr6leo, para lograr la salida
 de Jarrin Ampudia del Gabinete.

 En septiembre de 1974 declara el Ministro -a su regreso de la cuadra-
 gesima reunion ministerial de la OP_P- que al incrementar en un

 22 En 1976 se exoner6 a todos los inculpados, de responsabilidad penal.
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 3.50 por ciento la participacion fiscal en la explotaci6n petrolera, "no se
 estaba sino recuperando, en la parte proporcional de los ultimos tres
 meses del afio, la inflaci6n que nos exportan los Estados desarrollados.
 De hoy en adelante, los precios del petroleo se incrementaran automati-
 camente a proporci6n similar a la inflaci6n, defendiendo asi los legitimos
 derechos de los pueblos. No se debe olvidar, por otro lado, que de ese
 14 por ciento de inflacion, menos del 1 por ciento obedece a los incre-
 mentos de los precios del petroleo...". 23 Estas declaraciones coincidian,
 inclusive, con la expedici6n del decreto que otorgaba a CEPE la respon-
 sabilidad total de la comercializaci6n de la gasolina en el mercado interno
 en un plazo de afios y con el pago de la segunda cuota (10 millones de
 d6lares) por la adquisici6n del 25 por ciento de los derechos y activos
 del consorcio Texaco Gulf por parte de CEPE, utilizando la reserva mo-
 netaria internacional. En junio del mismo aio, dando cumplimiento a
 la correspondiente resoluci6n de la OPEP celebrada en Quito, el Gobier-
 no aumenta en un 5 por ciento el impuesto a la renta que pesa sobre las
 compafiias explotadoras de petr6leo, 24 y, en mayo, el primer Tribunal
 Especial de Justicia inicia las investigaciones por graves irregularidades
 perpetradas en la fiscalizacion y refiscalizacion del impuesto a la renta
 y al capital en giro de la empresa "Minas y Petr6leos del Ecuador", se-
 riamente comprometida con los intereses de la "Texaco-Gulf".25

 Todas estas acciones comprometian seriamente los intereses de las
 nacionales y obligaban al cambio estrategico de las relaciones ideologicas
 de la "empresa privada nacional" con el Estado.

 Las transnacionales, durante la etapa "progresista y nacionalista" de
 Rodriguez Lara, con su Ministro Jarrin Ampudia, no encuentra otra
 herramienta de oposicion politica que la disminucion de las exportaciones
 petroleras, excepcionalmente importante por los deficits presupuestarios
 y el consiguiente desfinanciamiento de proyectos prioritarios de inver-
 si6n piublica. En un informe del diario "El Universo" 26 se dice que la
 exportacion de petroleo ecuatoriano ha disminuido alarmantemente en un
 400%, desde enero hasta noviembre de 1974. "Si comparamos los dos
 meses, tenemos que en enero se exportaron 6.893,860 barriles de crudo,
 mientras que en noviembre se descendio a 1.662,398... En el transcurso
 de 11 meses se ha disminuido en 5.321,462 barriles". Esta baja notable
 no ha sido explicada de ninguna manera por las autoridades oficiales ni
 por el consorcio "Texaco Gulf", que es el que viene operando en el Orien-
 te ecuatoriano. Coiicidiendo con los meses de aguda oposicion a Jarrin
 Ampudia, en el informe se confirma que "el segundo semestre sufri6 un
 descenso muy considerable la exportacion petrolera, primero por las in-

 23 Ficha-Septiembre/74, p. 84. Departamento de Ciencias Politicas (PUCE)
 24 Ficha-Junio/74, p. 75. Departamento de Ciencias Politicas (PUCE)
 25 Ficha-Mayo/74, p. 69. Departamento de Ciencias Politicas (PUCE)
 26 Ficha-Diciembre/74, p. 101. Departamento de Ciencias Politicas (PUCE)
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 terrupciones que se produjeron en el oleoducto transecuatoriano -mane-
 jado por la misma transnacional-... y, segundo por una serie de para-
 lizaciones que se han venido operando en diferentes oportunidades...,
 por ejemplo, la falta de buques-tanques de parte del consorcio Texaco-
 Gulf, en repetidas ocasiones.

 En cuanto a las acciones de la "empresa privada nacional" cabe desta-
 car el hecho de que si bien su propia evoluci6n interna y su proyeccion
 en los niveles diversificados del poder depende, en gran parte, de la efica-
 cia de los pactos estructurales con el Estado; la consolidaci6n definitiva,
 en el nuevo modelo, de esos niveles de poder se enraizan en el monto
 global de las divisas que ingresan por concepto de la exportaci6n petro-
 lera, pero siempre que ello no signifique engrosar las arcas fiscales para
 objetivos del gasto publico, sino replantear la planificaci6n en tal forma
 que, a traves de los organismos financieros piblicos o semipublicos, la
 riqueza generada por el petroleo impulse a la "empresa privada" en sus
 tareas de promocion del desarrollo. Esta tesis, sumada a las criticas con-
 tra el ministro Jarrin Ampudia por su apertura a las inquietudes del
 tercer mundo y su desafio a los condicionamientos del mercado norte-
 americano, provoca un reordenamiento en el pacto con el Estado, con
 una doble cara programatica: por unI lado, la mantenci6n y robusteci-
 miento estructural de un modelo de economia compartida de mercado
 y, por otro -una vez superada la crisis del desafio nacionalista contra el
 petroleo, con la salida del ministro Jarrin Ampudia-, la presion ideo-
 logica, sintonizada con los intereses foraneos, para el sometimiento, des-
 de noviembre de 1974, a las regulaciones supuestamente objetivas del
 -mercado internacional petrolero, a espaldas de la OPEP. Sobreviene la
 epoca de las "comisiones de estudio", integradas por expertos de la pe-
 quefia burguesia burocratica, que, con el patrocinio de los posteriores
 n-inistros del ramo, tratan de neutralizar, en varias oportunidades, el
 cumplimiento de las resoluciones adoptadas en Viena.

 Da comienzo entonces una alianza entre el sector "privado capitalista"
 y las petroleras, con el fin de reencauzar la politica internacional de
 "puertas abiertas" sostenida por Rodriguez Lara. Se plantea una poli-
 tica de oposicion a corto plazo -matizada con posiciones "anticomunis-
 tas" y de falsos analisis de mercado- dirigida particularmente a neutra-
 lizar los convenios petroleros con Rumania -que ya estaban definidos
 -con Jarrin Ampudia- y el cumplimiento de la estatizacion del comercio
 de los derivados del petroleo en el pais. El problema se agudiza en 1976
 con el Consejo Supremo de Gobierno y supone un largo y penoso trajinar
 para el Ministro de Recursos Naturales y Energeticos, coronel Vargas
 Pazzos, integrante del equipo progresista de Jarrin Ampudia. La bur-
 guesia industrial y comercial emplaza asi un pacto implicito con la frac-
 cion terrateniente, en terminos ideologicos, para destacar la imagen co-
 munista de Rodriguez Lara -durante su gobierno- y denunciar las
 <:onsecuencias de esa imagen y de sus acciones consecuentes, ante el regi-
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 men del triunvirato militar de 1976. De esta manera, la alianza de las
 fracciones dinamicas del poder economico con las transnacionales, se
 amplia a los sectores tradicionales del poder rural, que durante largo
 tiempo venian sosteniendo la misma estrategia "anticomunista" en rela-
 ci6n a la aplicaci6n de la reforma agraria.

 Como fruto de esta oposici6n militante de los nuclelos de presion eco-
 nomica, que de ninguin modo implica un rompimiento del pacto estructu-
 ral, se nulifica el convenio de colaboraci6n tecnica petrolera con Rumania.
 Es uno de los triunfos de la Texaco-Gulf, despues de una larga cadena
 de chantajes que no terminan con la caida de Jarrin Ampudia, sino que
 continuan con el chantaje oficial del Gobierno y del Congreso norteameri-
 callos a los paises miembros de la OPEP. En cambio, es una demostra-
 ci6n palpable de la estrategia de doble cara de la burguesia exportadora,
 pues sin ganar intereses concretos en aquella campania, logra transformar
 la figura de una "penetraci6n ideologica comunista" en el caso de un
 posible convenio con Rumania, en jugosas negociaciones para la coloca-
 cion de banano en ese mercado. Queda pendiente el cumplimiento del
 decreto de estatizaci6n de comercio de los derivados del petroleo. Hasta
 hace pocos meses, voceros oficiales declararon que apenas el 25 por ciento
 de la produccion estaba bajo el control del Estado, y que el resto, en sus
 efectos comerciales, estaba en manos de la Anglo y de sus interme-
 diarios...

 c) Relaciones de poder y lucha de clases. La llegada al poder del mi-
 litarismo en 1972 conlleva varias realidades objetivas que, ya sea en
 funci6n del proceso de autonomia relativa del poder politico -en relaci6n,
 igualmente, con la evoluci6n ideologica de los nucleos militares-, o
 de reubicaci6n hist6rica de las fracciones econ6micas dominantes, o, por
 ultimo, de la mayor o menor conciencia politica de las organizaciones
 populares y de la renovaci6n de las estrategias partidarias, demostraran
 hasta que punto la respuesta social a los planteamientos ideologicos del
 Gobierno y luego al modelo mismo de mercado compartido, formaria
 parte de un cuadro progresivo de institucionalismo politico autonomo
 relativo y de radicalizaci6n de la lucha de clases. Patricio Mbncayo con
 toda razon afirma que "... el comportamiento de la clase dominante
 frente al poder politico ha variado a traves del proceso evolutivo seguido
 por las sociedades latinoamericanas... el peso real del area politica del
 poder ha crecido tanto en cantidad como en calidad respondiendo al des-
 arrollo global experimentado por la sociedad y particularmente las gran-
 des modificaciones sufridas por su cuerpo oficial..." 27

 Suponiendo, pues, un grado dialectico de autonomia hist6rica en las
 decisiones del poder politico, es posible comprender bajo un solo criterio

 27 Patricio Moncayo.-La estructura del poder y sus implicaciones para la participa-
 cion popular. Citado por el Instituto de Investigaciones Econ6micas y Politicas.
 Op. cit., pp. 108-109.
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 de analisis, tanto la ret6rica "revolucionaria-populista" de Rodriguez
 Lara como las tesis ideologicas contenidas en la "Filosofia y Accion del
 Gobierno" y en el "Plan Quinquenal de Desarrollo". Pero tambien lleva
 a buscar justificaciones al "dialogo" -entendimiento- y a las contradic-
 ciones derivadas. "Aceptado aparentemente por todos los sectores so-
 ciales, el proyecto gobiernista no encontr6 resistencia mientras era solo
 formulacion te6rica. Cuando se intento la concrecion a traves de medi-

 das politicas, no solo provoc6 la reaccion de los grupos directamente afec-
 tados sino la solidaridad de todos los segmentos de la clase dominante
 (caso de reforma agraria, por ejemplo), lo que demostraba que los
 grupos burgueses modernizantes (industriales, importadores y banqueros
 de "nuevo cunio", a cuyos intereses uiltimos procuraba responder el pro-
 yecto gobiernista no podian ser arrancados de su alianza con los sectores
 oligarquicos tradicionales (terratenientes, exportadores y banqueros tra-
 dicionales) para emprender cambios de fondo. Lo que los unia resultaba
 mas fuerte que sus tradiciones objetivamente existentes".28

 En el caso de la aplicacion de la reforma agraria, con todas sus impli-
 caciones estructurales (v. pags. 2 y ss.), el estancamiento cronico de la
 produccion agricola alcanza su limite mas agudo de 1972 a 1973. El ge-
 rente del Banco Central declara a fines de ese ultimo afio que "la tasa de
 crecimiento agricola en el iultimo aino y en lo que va de 1973, representa
 un promedio de 0.5 por ciento... Dadas las condiciones actuales no se
 puede esperar un aumento de la producci6n agropecuaria en los pr6ximos
 afios a pesar de las medidas que el Gobiero tome en el sector...". 29
 De todos modos, el Gobierno expide a fines de 1973 la segunda Ley de
 Reforma Agraria, con medidas especificas para sortear el problema de la
 producci6n de disposiciones operativas y de administracion del proceso
 que claramente confirman el hecho de que habia que hacer frente a las
 consecuencias de la "modernizaci6n" impuesta desde 1964, en el campo de
 la estructura econ6mica y en el de las relaciones sociales. En el "dia-
 logo implicito" de las camaras de agricultura con el Gobierno hay una
 relaci6n de reciprocidad politica entre las exigencias de los agricultores
 y las medidas del Gobierno. Ante la denuncia de un supuesto desconoci-
 miento del derecho de propiedad con el problema de las indemnizaciones,
 y los reclamos para facilitar el credito y la asistencia tecnica, Rodriguez
 Lara, desde marzo de 1974, donde ante las presiones y dentro del pa-
 quete de las primeras medidas anti-inflacionarias, decreta la reforma al
 arancel de importaciones y la oficializaci6n de las reformas y codifica-
 ci6n de la Ley Organica del Banco Nacional de Fomento, triplicando su
 capacidad crediticia de 1,000 a 3,000 millones de sucres integramente
 aportados por el Estado, a la vez que se amplia el campo de accin del
 Banco para financiar proyectos agroindustriales... Anteriormente, el

 28 Instituto de Investigaciones. Op. cit., p. 110.
 9 Ficha-Diciembre/73, p. 46.
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 Gobierno habia anunciado que en el reglamento de la Ley de Reforma
 Agraria se dispondra el pago en efectivo y al precio del avaluo actual, de
 los predios eficientemente explotados... En general no se trata de
 "conquistas" distintas de la fraccion terrateniente, sino de ampliacion y
 complementacion de las ya existentes desde fines de la decada de los
 afnos 50 y, particularmente, desde 1964.

 Al igual que en la estrategia frente a la politica petrolera del Gobierno
 (v. p. 41 y ss.), las camaras de agricultura -conjuntamente con las de
 industrias y comercio-, aprovechando estas primeras manifestaciones
 de debilidad gubernamental, reinician su campana "anticomunista" y logran
 expulsar del Gabinete al progresista ministro de Agricultura, Maldonado
 Arce, cuyos programas sociales de reforma agraria estorbaban a los obje-
 tivos economicos de los terratenientes. Rodriguez Lara condena, en ese
 entonces la "cerrada resistencia, la obstinada hostilidad que la mayoria de
 los terratenientes oponen a todo cambio en las bases juridicas de la pro-
 piedad rural, a todo esfuerzo sincero y relativamente revolucionario...".s 8
 Por su parte, el ministro saliente acusa a los grupos de poder de "desatar
 una campafia millonaria para impedir el cambio social, para cerrar el
 paso al progreso de las clases inveteradamente marginadas del crecimiento
 econ6mico y de la intervencion politica.... 31 De alli en adelante, con
 el nuevo ministro coronel Raul Cabrera Sevilla y con el actual, coronel
 Oliverio Vasconez, se abre una tipica politica empresarial que incidira
 en mayores voluimenes de credito de asistencia tecnica y, particularmente,
 en una linea de subsidios masivos a los agricultores identificados con los
 intereses capitalistas.

 Olvidada la filosofia de "liberacion del campesino" y en pleno proceso
 de modernizaci6n, la reforma agraria afronta el uiltimo antagonismo de
 tipo politico. En diciembre de 1975, cuando ya experimenta un vacio de
 poder incontrolable, Rodriguez Lara anuncia la aplicacion del Art. 25
 de la Ley que contempla la reversion al Estado de las propiedades que no
 esten cultivadas en un 80%. Paralelamente a las indefiniciones del mi-
 nistro de Agricultura al respecto, las camaras definen una acci6n de res-
 paldo a la legalidad de la medida, pero enjuician el hecho de posibles aten-
 tados masivos a la propiedad y el ambiente de desconfianza que crearia
 en el pais la realizaci6n del proyecto, en perjuicio de los niveles de pro-
 ducci6n, bastante disminuidos "desde que se inicio la reforma agraria".
 Nuevamente el Gobierno neutraliza los efectos de la ley, mediante el
 entendimiento civico-militar para el "retorno constitucional", impulsado
 por el Consejo Supremo.

 En esos mismos dias de diciembre, las tres centrales sindicales del pais
 declaran que "los terratenientes, las clases dominantes del Ecuador y sus
 amos imperialistas..., han desatado una brutal campafia para oponerse

 0s Ficha-Febrero/74, p. 18.
 31 Ficha-Marzo/74, p. 52.
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 a esta reivindicaci6n nacional, campaiia que incluye desde asesinatos de
 campesinos hasta el montaje de una conspiracion que instaure un regimen
 fascista, de terror contra el pueblo, que les permita seguir explotando y
 cprimiendo a los ecuatorianos. Es hora de profundizar nuestros com-
 bates de clase, unitariamente, para derrotar a los seculares enemigos del
 pueblo...".82 Y pocos dias antes, en un comunicado conjunto de la
 FENOC y la FEI, se afirma que "las camaras de agricultura del Ecua-
 dor (agrupaci6n de terratenientes) han iniciado una campania falsa y se-
 diciosa tendiente a conseguir la regulacion y pr6rroga de la aplicaci6n
 del Art. 25... Entre sus argumentos dicen que no se les ha concedido
 creditos, que no se han construido obras de infraestructura, que no se
 les ha proporcionado insumos y, en general, plazos para que cultiven...
 Le consta al pais que el sistema financiero de bancos, en especial el de
 Fomento, les ha concedido creditos por mas de 7,000 millones de sucres;
 de la misma manera se les autoriz6 importar, libres de todo gravamen...
 todos los implementos necesarios para la agricultura y ganaderia por un
 monto total de 4,000 millones de sucres; se les concedi6 el plazo de dos
 anfos para que cultiven, es decir, como jamas en la historia del pais se
 dio tanta ayuda a los terratenientes para introducir el desarrollo del capi-
 talismo en el campo. Sin embargo de todas estas facilidades, los terrate-
 nientes no han elevado la producci6n agropecuaria, por el contrario, la
 han bajado, quedando claro su fracaso hist6rico como clase retarda-
 taria..."88

 Desde la caida del ministro Maldonado Lince, se agudizan radical-
 mente los conflictos clasistas en varias provincias del pais. Los terrate-
 nientes, al mismo tiempo que consolidaban su oposici6n politica-ideol6-
 gica frente al Gobierno, arman colectivamente y en solidaridad tacita con
 el Gobierno, el aparato represivo contra el campesinado consciente. Las
 acciones del "escuadr6n volante" en las provincias de la Costa, montado
 y dirigido por el Ministerio de Gobierno, y los asesinatos de los dirigen-
 tes campesinos Crist6bal Pajufia y Lazaro Condo, en Tungurahua y Chim-
 borazo, asi como en Imbabura y Carchi posteriormente, son demostracio-
 nes de los antagonismos derivados de la "capitalizaci6n" del campo.

 Por otra parte, las reglas del juego con las fracciones industrial, co-
 mercial y bancaria, se definen en "encuentros" de Rodriguez Lara y sus
 ministros con los dirigentes de las camaras. En la primera reunion del
 Gobierno con los representantes de las Industrias en Guayaquil (co-
 mienzos del 74), estos destacan las siguientes pautas ideologicas, que des-
 cubren los interees del frente econ6mico capitalista: "...se concluye,
 por parte del sector privado que es necesario que se precise con firmeza
 las normas que imperan en el proceso nacional de transformaci6n y des-
 arrollo; que es menester devolver al sector privado la representaci6n di-
 recta y capacidad decisoria de los asuntos que le incumben en los diver-

 S2, 88 Ficha-Diciembre/75, pp. 39 y 40.
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 sos organismos nacionales e internacionales; que se de preeminencia a las
 cuestiones de indole econ6mica sobre el factor politico, eliminandose de-
 cididamente los intereses de partido; que se fomente en forma intensiva
 la actividad agropecuaria y la producci6n en general como uinico medio
 valedero para contrarrestar la inflaci6n galopante; que se tlegue a una
 revisi6n inmediata de la legislaci6n laboral ecuatoriana, eliminando la
 tendencia conflictiva de ella y creando un equilibrio entre las obligaciones
 y derechos de las partes, de tail manera que el desarrollo armonico del
 pais se lo haga con el concurso mancomunado del capital y el trabajo,
 sin el sacrificio inmotivado del primero; que se asigne al arancel de adua-
 nas una caracteristica agil y que se lo convierta en una eficaz herramienta
 para el desarrollo; que se instaure y se arraigue firmemente el factor con-
 fianza que solo puede partir del Gobierno y sus personeros...". 34

 Estos puntos ideologicos, que enmascaran los resortes de la formacion
 economica vigente, abarcan, anticipadamente, los contenidos futuros de
 la politica oficial. Pues con la caida de dos ministros mas -los ultimos
 progresistas del Gabinete de Rodriguez Lara--Larrea Santos de la Se-
 cretaria del Trabajo y Moncayo Garcia de Finanzas, se estabiliza la
 cadena de triunfos de la burguesia industrial y comercial. Las medidas
 adoptadas por el segundo de ellos, para afianzar una politica selectiva de
 importaciones, es el detonante que precipita el abortado golpe militar
 del general Rauil Gonzalez Alvear, cuya expresion ideol6gica de tintes
 fascistas configura la alianza de la empresa privada y los partidos tradi-
 cionales. El 19 de septiembre de 1975 significa, ademas, el desate incon-
 trolable de las contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas, con el
 consiguiente debilitamiento de las bases de sustentacion del titular del
 poder.

 Sobrevienen precipitadamente las medidas rectificatorias. El secretario
 general de la Administraci6n informa en los primeros dias de septiembre
 que "el sefior Presidente ya manifesto a algunos periodistas que se esta-
 ba revisando especialmente esa lista de articulos que pasan de la lista 1
 a la lista 2, para que si hay algo que corregir, se corrija, y se acepte el
 error que pudiera haber existido en el cambio de lista de determinados
 .rticulos...".35 Los nuevos ministros del "Frente Econ6mico" del Es-
 tado, estan directamente vinculados con los intereses economicos de la
 Costa y la Sierra, e identificados ideologicamente con el esquema del
 "constitucionalismo", propuesto por la "Junta Civica", que se constituye
 en el factor aglutinante de la oposicion al Gobierno. Mientras la empresa,
 posteriormente, no tiene empacho en ratificar el pacto con el Estado, una
 vez que toma el poder el Consejo Supremo de Gobierno (enero de
 1976), y lanzar adelante la candidatura presidencial de Leon Febres
 Cordero, Presidente de la Camara de Industriales de Guayaquil; los par-

 34 Ficha-Enero/74, p. 53.
 35 Ficha-Septicmbre/75, p. 104.
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 tidos de la "Junta Civica" aceleran sus presiones para concretar el pro-
 grama de "retorno constitucional", protagonizando el dato hist6rico de
 que en la medida en que una dictadura militar ha consolidado las nuevas
 estructuras economicas coyunturales, los partidos politicos reflejan el
 pacto ideologico con la case dominante para reinstaurar el aparato formal
 democratico del Estado y comenzar asi el ciclo libre de relacones media-
 tas e inmediatas de dominaci6n.

 Las fuerzas antag6nicas -centrales sindicales y organizaciones popu-
 lares- encuentran en 1975 la coyuntura mis favorable para una demos-
 traci6n de fuerza politica, despues de una praxis significativa de lucha
 anti-patronal. Con la huelga nacional del 13 de noviembre dirigida unita-
 riamente por las tres centrales sindicales nacionales -CTE, CEDOC y
 CEOSL-, se acercaba al fortalecimiento de varios objetivos largamente
 perseguidos por el sindicalismo: unidad en la accion y estrategia politica
 comun de lucha. Con un caracter antiimperialista, antioligarquico, anti-
 feudal y antifascista, los objetivos son claros: inmediata solucion de todos
 los conflictos que afectan a los trabajadores de la ciudad y del campo;
 plena vigencia del derecho de organizaci6n y de huelga, con la derroga-
 toria de los decretos antiobreros y antisindicales; alza general de sueldos
 y salarios en un 50%, fijando el salario minimo vital en 3,000 sucres men-
 suales y estableciendo una escala movil de reajuste automatico; ejecucidn
 efectiva de la Reforma Agraria; reorganizaci6n del Ministerio de Tra-
 bajo; nacionalizaci6n del petroleo; nacionalizacion total de la industria
 electrica del pais; nacionalizacion del comercio exterior; nacionalizacion
 de la distribucion de los articulos de primera necesidad y congelamiento
 de los precios.

 Aunque ni Rodriguez Lara, ni el Consejo Supremo de Gobierno acce-
 den a las peticiones de los trabajadores -el primero porque atravesaba
 la crisis del 19 de septiembre y su evolucion politica estaba dirigida a un
 reecuentro estrategico con la derecha, y el segundo, porque estaba enfras-
 cado en el pacto franco con la derecha econbmica y politica-, la huelga
 exitosa sirvi6 para avanzar en la conformaci6n del frente nacional labo-
 ral, en terminos de redefiniciones ideologicas y de programas reales y
 objetivos que traduzcan las nuevas emergencias del desarrollismo. En
 1976, la CEDOC afronta contradicciones internas, de cuya resoluci6n sa-
 len cuadros mas militantes y con marcos teoricos que afianzaran la praxis
 ideologico-politica del sindicalismo. Emilio Velasco, su maximo diri-
 gente, se convierte a la vez en el ejemplo que seguiran otros dirigentes,
 de la CTE y CEOSL, para la bfisqueda de caminos identificados plena-
 mente con las aspiraciones de los trabajadores. Se trata de un periodo
 de reflexi6n y reordenamiento de las bases sindicales, en una coyuntura
 a corto plazo que agudizara las contradicciones antagonicas del capitalismo.
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