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 El papel del Estado
 en la transformacion
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 PRIMERA PARTE

 INTRODUCCI6N

 El objetivo de nuestro trabajo es analizar el papel que ha cumplido el
 Estado en la transformacion de las clases en el campo, concretamente en
 el Ecuador. Creemos necesario plantear previamente nuestra concepcion
 de Estado en lo que se refiere a sus caracteristicas esenciales en el
 modo de producci6n capitalista, en su fase monopolica, y las particulari-
 dades del mismo en las formaciones capitalistas dominadas.

 Vamos a entender por Estado el poder organizado de la clase domi-
 nante,' clase que se organiza en determinados aparatos y actu(a a traves
 de ellos para ejercer su dominaci6n. Cada modo de produccion clasista
 requiere un tipo propio de Estado, de acuerdo a las necesidades que el
 proceso de reproduccion exija. Exigencia que proviene de elementos
 objetivos que dicen relacion con el proceso de trabajo, las relaciones de
 produccion y distribucion y por lo tanto, con la forma especifica de ex-
 traccion y apropiacion del excedente.

 El Estado capitalista, es decir, la burguesia organizada como clase
 dominante, va a presentar las siguientes caracteristicas esenciales:

 1. La existencia de un Estado-nacion, que sobre la base de un con-
 junto poblacional -cohesionado por lazos historicos- permite al capital

 1 Lenin, V. I.: El Estado y la Revolucion, p. 31.
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 tener un ambito de circulacion en el cual se establecen determinadas reglas
 de funcionamiento.

 2. El Estado gendarme; dado que el conjunto poblacional, que cons-
 tituye el Estado-nacion, no es un todo ca6tico, sino que los individuos
 se encuentran divididos en clases sociales con intereses contradictorios y
 antagonicos -que significa la existencia de clase dominante y dominada
 (burguesia-proletariado)-; intereses que podrian llevar a la sociedad
 a una lucha en la cual se destruyen como clases, la clase dominante crea
 determinados aparatos que cumplen con Ia funcion de marcar los limites
 dentro de los cuales puede darse la lucha de clases de tal forma que no
 ponga en peligro la reproduccion del sistema.

 3. El Estado de "todos", esta apariencia es posible debido a las con-
 diciones particulares en que ocurre el proceso de explotacion capitalista.
 En este modo de produccion el trabajador directo se halla desposeido
 de los medios de produccion (tanto de la propiedad como de la posesion),
 los cuales se encuentran en manos de la clase capitalista. Esto significa
 que la fuerza de trabajo se convierte en una mercancia y que la uinica
 forma que el obrero tiene de subsistir es vendiendo dicha mercancia, el
 resultado de esto es que el proceso de explotacion ocurre en el proceso
 de produccion, sin que para ello sea necesaria la intervencio6n de
 elementos extra-economicos, quedando, entonces, liberado el Estado de una
 participacion directa en el proceso de explotacion, lo que constituye uno
 de los fundamentos de su aparente caracter no clasista.

 4. Tambien se presenta al Estado capitalista como por encima de las
 clases por la existencia del Estado-Nacion, lo que le permite a la burgue-
 sia no reconocer la existencia de las clases sociales, pasando a ser el
 Estado una especie de benefactor que entra en relacion con los individuos.

 Fundamentado en la necesidad de que el Estado cumpla con funciones
 cada vez mas amplias y complejas, necesarias para el proceso de repro-
 duccion ampliada y para que el Estado aparezca efectivametne como por
 encima de las clases ha sido necesario que se desarrollen y especialicen un
 conijunto de aparatos destinados a cumplir con la funcion de repro-
 duccion.

 5. Autonomia relativa del Estado: En primer lugar podemos sefnalar
 que se trata de un problema a nivel aparencial, es decir, el Estado no es
 nunca autonomo de la clase dominante. Sin embargo, no podemos des-
 conocer algunos elementos objetivos que permiten plantear a un nivel
 restringido, una cierta autonomia relativa:

 El desarrollo y especializacion de los aparatos del Estado hacen que
 estos alcancen un cierto grado de institucionalizacion y generen ciertos
 intereses propios (ninguna burocracia, o ningiun aparato militar quiere
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 desaparecer, por el contrario desea reproducirse ampliadamente en cali-
 dad y cantidad); ademas los grupos sociales que Yen en dichos aparatos
 su forma de existencia social, estan tambien por su desarrollo.

 Por otra parte, estos aparatos pueden -y de hecho lo hacen- racio-
 nalizar los intereses de la clase dominante en el largo plazo, lo cual sig-
 nifica pronunciarse, en la coyyuntura, a favor de una determinada fraccion
 con la cual coinciden sus propios intereses como aparato institucionali-
 zado. Esto es particularmente claro cuando uno o algunos de los aparatos
 asumen el gobierno (las Fuerzas Armadas y tecno-burocracia, por ejem-
 plo), debido a la ausencia de hegemonia de la clase dominiante o de ausen-
 cia de hegemonia al interior de la clase dominante. En este caso el o los
 aparatos en el gobierno posibilitan la dominacion de la clase, o de alguna
 fraccion sobre el resto, imponiendo un determinado modelo de acumula-
 cion (papel asumido por las Fuerzas Armadas en America Latina).

 En la base monopolica, el Estado sufre algunas transformaciones que
 Ilevan a un perfeccionamiento y ampliacion de sus aparatos. Estas trans-
 formaciones se explican en funcion de las nuevas caracteristicas que asu-
 me el modo de produccion capitalista. Por un lado la monopolizacion
 genera constantes desequilibrios entre la oferta y la demanda de mercan-
 cias, y la creciente concentracion del ingreso (causa de la insuficiencia
 de demanda efectiva) crea una tendencia ai estancamiento, que obliga al
 Estado a intervenir -a traves de medidas de politica econo6mica y en par-
 ticular a traves del gasto piublico- para asegurar el normal desenvolvi-
 miento del ciclo, del capital.

 Por otro lado, la presencia del modo de produccion socialista y la agu-

 dizacion de la lucha de clases a nivel internacional y nacional, obliga a
 generar aparatos politico-militares y todo tipo de acuerdos que rebasan

 los marcos del Estado-Nacion y dicen relacion mas bien con la defensa
 del sistenma en su conjunto.

 Respecto a las particularidades del Estado en las fonraciones sociales
 predominantemente capitalistas y dominadas, estamos en condiciones de
 afirmar que a partir de Ia crisis del modelo exportador las formaciones
 sociales latinoamericanas se ven obligadas a emprender una nueva via de
 desarrollo caracterizada como uin modelo de industrializacion por susti-
 tucion de iniportaciones. En esta situacion los aparatos de Estado son
 utilizados -desde el primer momento- en beneficio del desarrollo del
 nuevo modelo, fundamentalmente en lo que dice relacion con la creacion
 de una infraestructtira basica de bienes y servicios, y au'n en la produc-
 cion de algunos insumiios fundamentales. 2

 2 La fraccion industrial necesariamente requiere contar con ls aparatos de Estado
 para desarrollarse, pero no precisa crear nuevamente el aparato de Estado capita-
 lista (cuanto ma's ampliarlo), sino solamente darle su propio contenido como
 fraccion de clase. Asi, al disponer de los aparatos del Estado logra hacer aparecer
 sus intereses conio los de todos los ciudadanos en su conjunto, lograndolo (como
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 En la decada de los afnos 60 el modelo seialado tiende a estancarse,
 como consecuencia de la crisis economica en que entra el sistema capita-
 lista mundial. Esta situacion, unida a las necesidades del capitalismo
 intemacional, que despues de la segunda guerra mundial y de la guerra
 de Corea, ha generado una nueva forma de funcionamiento en la empresa
 transnacional que implica que el capital internacional ya no solo necesita
 a America Latina como mercado de realizacion, sino tambien como lugar
 de inversion. Esto va a plantear al Estado latinoamericano nuevas exi-
 gencias en cuanto a su intervenion en lo economico.

 Dichas exigencias van a ser basicamente las siguientes:

 1. Ampliaciwn del mercado interno, condicion indispensable para la
 presencia del capital extranjero y para la superacion de la crisis del
 modelo antedicho. Esto va a significar entre otras cosas la realizacion de
 reformas agrarias.

 4. Creacio'n de nuevas ramas al interior de alguznos de sus aparatos
 (Junta Nacional de Planificacion, organismos de formacion tecnica de
 la fuerza de trabajo, organismos dedicados a la recopilacion y sistema-
 tizacion de la informacion economica, etcetera) cuya funcion consiste en
 permitir una intervencion mas acentuada y eficiente en la generacion e
 induccion del crecimiento economico.

 3. Creacion de un marco legal que legitime, asegure y fortalezca el fun-
 cionamiento del capital extranjero y nacional (leyes de fomento indus-
 trial, leyes sobre condiciones de funcionamiento del capital extranjero,
 legislacion laboral, etcetera).

 La crisis del modelo sustitutivo, inviabiliza la hegemonia de la fraccion
 industrial, haciendose necesaria la presencia de dictaduras militares que
 aseguren la permanencia del capital extranjero y su funcionamiento, la
 mantencion del dominio de la fraccion industrial y su desarrollo a traves
 de la politica economica que implementan. Por otro lado, no debemos
 olvidar que es la decada en que triunfa la Revolucion cubana, que signi-
 fico un nuevo impulso a la lucha revolucionaria en el Continente. El
 avance de la lucha de masas y de las fuerzas revolucionarias adquiere
 mucha gravedad para el imperialismo, pues se da en el contexto, y a la
 vez agudiza, la crisis de dominacion burguesa. Para enfrentar esta si-
 tuacion, surge durante el gobierno de Kennedy la estrategia de la contra-
 insurgencia, que recurre a los militares latinoamericanos y les asigna
 diversas tareas, seg(in la realidad concreta de cada pais: la funci6n tradi-
 cional de respaldo represivo a aquellos regimenes donde las fuerzas poli-

 ya se explico en las paginas 1 y 2) por el caraicter que previamente ha asumido
 el Estado capitalista, de alli que el contenido clasista del Estado es "borrado' por
 la ideologia que en torno a el se ha generado.
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 ticas de la burguesia au'ui son capaces de mantener y asegurar el sistema
 capitalista de dominacion y la funcion de pilares y cabeza del Estado,
 surgiendo asi los estados militares de excepcion -las dictaduras milita-
 res- en aquellos paises donde las fuerzas de la burguesia no son capaces
 de resolver la crisis de dominacion burguesa.

 El papel del Estado y de sus aparatos, se hace mnas relevante alli donde
 la fraccion industrial no alcanza un suficiente grado de diferenciacion
 con respecto a las otras fracciones de la burguesia v a la clase terrate-
 niente en descomposicion; lo cual trae como consecuencia su falta de
 coherencia interna, que Ileva a que esos aparatos enitren a racionalizar el
 modelo de acumulacion a largo plazo, coincidente con los intereses de la
 clase dominante pero que la fraccion industrial por si sola, y por las ra-
 zones apuntadas, no es capaz de implementar.

 En los afios 60, el Estado ecuatoriano presentaba las siguientes carac-
 teristicas:

 a) Un bloque en el poder que se encuentra en una crisis de hegemonia.

 b) Modernizacion y ampliacion de sus aparatos en funcion de mayores
 ingresos (auge exportador de la decada del 50) y por las nuevas nece-
 sidades que plantea el modelo de acumulacion capitalista industrial na-
 cional e internacional.

 Como resultado de la crisis del modelo agro-exportador y del surgi-
 miento del nuevo patron de acumulacion se-nalado, la d6cada de los 60
 esta marcada por la presencia de coyunturas definidas por una lucha de
 hlegemonia entre fracciones al interior del bloque en el poder; contradic-
 cion que se manifiesta en diferentes formas hasta hoy.

 El surgimniento del sector industrial no significa solo la presencia de
 ciertas mercancias nuevas en el mercado o el reemplazo de algunas im-
 portadas, sino mas bien un nuevo modelo de acumulacio6n, entendido
 como un nuevo uso del excedente por la clase dominante, que sera pro-
 ductivo -en tanto permita apropiacion de nuevo excedente- en un pro-
 ceso de trabajo y de produccion distinto, en el que se inscribe el proceso
 de reproduccion ampliada, y que dzfine una forma particular de articu-
 lacion funcional del resto de los sectores de la economia. A nivel de las
 clases, esto significa la presencia de una nueva clase o fraccion y su con-
 secuente lucha por convertirse en dominante y/o hegemonica.

 En el caso concreto de America Latina y el Ecuador, el desarrollo del
 modelo de acumulacion capitalista industrial por sustitucion de impor-
 taciones (por las condiciones que crea la dominacion del capitalismo
 desarrollado) requiere de manera imprescindible que la fraccion indus-
 trial se torne dominante y hegemonica al interior del bloque para poder
 impulsar -a traves de los aparatos del Estado- las transformaciones
 necesarias y crear las condiciones institucionales que hagan posible su
 desarrollo. Es decir, la condicion de dominaci6n y/o hegemonia en el
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 bloque le permitira generar una politica economica -entendida como la
 direccion del ciclo del capital- que permita favorecer al interior del
 ciclo y en la ligazon de los ciclos a la forma productiva del capital, en
 desmedro de las formas comercial y financiera y/o de la clase terrate-
 niente. 3

 El desarrollo del modelo de acumulacion encuentra obstaculos de dife-
 rente naturaleza, siendo uno de los m'as importantes, el nivel de des-
 arrollo de las fuerzas productivas en el campo (proceso de trabajo), las
 relaciones sociales de produccion y distribucion prevalecientes en el y la
 clase terrateniente que posee intereses antagonicos con la fraccion indus-
 trial y con el desarrollo de un modo de produccion capitalista genuino.

 De lo anterior se desprende la necesidad de hacer un analisis somero
 de la estructura de clases prevaleciente en el campo anterior a la puesta
 en practica de medidas de politica economica tendientes a eliminar las
 barreras que opone dicha estructura al desarrollo del capitalismo tanto
 industrial como agrario.

 De una manera general, la composici6n de clases que encontramos en el
 agro ecuatoriano, a nivel predominante de la sierra, es la existencia de
 una clase terrateniente con claras connotaciones pre-capitalistas, donde la
 relaci6n de producci6n basica se centra en la sujeci6n de indole extra-
 economica y la apropiaci6n del excedente se realiza por la via de la renta
 en trabajo.

 Si bien esta es la forma dominante en la sierra, encontramos otras for-
 mas mixtas: campesinos con sujecion personal motivada por deudas, rela-
 ciones comunales independientes o bien, sujetas de alguna forma al pro-
 ceso productivo de la hacienda, campesinos parcelarios, campesinos
 obligados a entregar al terrateniente renta en especie o en dinero, arren-
 datarios, etc. 4

 Encontramos adem'as, el embrion de una burguesia agraria que ha so-
 metido sus propiedades a procesos de produccio6n capitalista, existiendo
 como contrapartida el germen de un proletariado agricola.

 Siendo la renta en trabajo la forma predominante en la sierra, sera
 esta la que aparece como obstaculo insalvable para acelerar la implanta-
 cion de relaciones capitalistas en el campo, al igual que se constituye en
 un obst'aculo para la implementacion del nuevo modelo de acumulacion,
 ya que imposibilita la movilidad de la fuerza de trabajo, genera una baja
 productividad, restringe el mercado y otorga a la clase terrateniente un
 control politico e ideologico sobre la fuerza de trabajo y su familia.

 3 Cuando en el texto se habla de clase terrateniente se esta entendiendo que se re-
 fiere a los propietarios de la tierra que mantienen relaciones sociales de produc-
 cion, que de manera general, pueden ser calificadas de pre-capitalistas; cuando nos
 refiramos a los capitalistas que invierten en el campo, lo haremos a traves de ter-
 minos como burguesia agraria o fraccion burguesa agraria.

 4 C.I.D.A., Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Econ4mico del Sector Agricola:
 Ecuador.
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 Las otras formas precapitalistas de produccion y sus consecuentes re-
 laciones de distribucion son posibles de hacer funcionales al modo de pro-
 duccion capitalista mientras el objetivo no sea aumentar la productividad
 exigida por uni proceso de industrializacion acelerado y sostenido.

 Para desencadenar este proceso se requerirfa, entonces, de la formula-
 cion de politicas especificas. Una de estas medidas fueron las leyes de
 Reforma Agraria; con ellas se intentara abolir la renta en trabajo,
 en cualesquiera de sus formas, acelerando asi el proceso de descomposi-
 ci6n de la clase terrateniente como tal, que ya venia desarrollandose.

 La Reforma Agraria entonces, debera ser analizada dentro del marco
 de la dominancia de un modo de produccion -en este caso el capitalista-
 y de las clases o fracciones interesadas en su aplicacion.

 En funcion de lo anterior, podemos entender la Reformna Agraria como
 un proceso de transferencia de la propiedad de una o unas clases sociales
 a otra u otras, y la transforrnacion de clases pre-capitalistas en capitalis-
 tas; o bien hacer funcionales al modo de produccion capitalista, procesos
 de produccion y distribucion pre-capitalistas.

 De acuerdo con Michel Gutelman, 5 las llamaremos Reformas Agrarias
 "desde lo alto" o "desde abajo" seguin de donde provenga el impulso;
 esto es, conforme la decision sobre su realizacion provenga de las clases
 y/o fracciones que no estin directamente involucradas en la contradiccion
 ,igraria y utilicen, por lo tanto, los aparatos del Estado para su efectiviza-
 cion, o provengan de la accion directa de las clases explotadas en el
 campo, respectivamente. Ambas tienen una sancion legal, la primera
 ex-ante y la segtnda ex-post.

 En todo caso, el que sea una Reforma Agraria desde lo alto no excluye
 la alternativa de que ella tambien responda a presiones de las clases ex-
 plotadas en el campo, que no serian capaces por si solas de Ilevarla a cabo.

 La Reforma Agraria es siempre un hecho economico-politico-juridico
 y con implicaciones ideologicas. Es parte de la politica economica "del
 crecimiento", o como diria la teoria economica burguesa es "politica eco-
 romica de largo plazo".

 SEGUNDA PARTJ

 EL CASO ECUATORIANO

 A partir del aiio 48, con el gobierno de Galo Plaza y el apoyo irrestricto
 del imperialismo, la burguesia logr6 revitalizar el modelo agro-exportador

 5 Gutelman, Michel.: Structures et r6jormes agraires, pp. 133 y ss.
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 a traves del desarrollo de las plantaciones bananeras; apoyandose, a su
 vez para ello, en el auge economico que significaba para el imperialismo
 la guerra de Corea y el Plan Marshall; la burguesia, por otra parte, habia
 logrado mantener en buen nivel las exportaciones de cafe y cacao. Este
 auge exportador significo la bonanza economica, que seguin algunos
 especialistas, permitio una "estabilidad democratica", pero no provoco
 una transformacion estructural que asegurara una estabilidad duradera.

 Sin embargo, cabe sefialar que en la deada del 50 se inicia el cambio
 del modelo de acumulacion desde un caraeter agro-exportador hacia una
 industrializacion por sustitucion de importaciones, lo cual no significa
 en ningun caso que el nuevo modelo pueda prescindir del sector expor-
 tador tradicional, por el contrario, en tanto en este se generen los exce-
 dentes utilizables, su volumen y la posibilidad de destinarlos a la industria
 eran vitales y lo siguen siendo aun (pese a que el petr6leo haya cotnple-
 mentado al sector agricola de exportacion).

 La presencia de un nuevo modelo de acumulacion -que tiene como
 eje el sector industrial- significa, desde el angulo politico, la entrada en
 escena de una nueva fraccion de clase que aunque incipiente, poco dife-
 renciada y cohesionada, comenzara a luchar por imponer a los aparatos
 del Estado su propio contenido de fraccion de clase.

 Aunque la fraccion industrial no es ni dominante ni hegemonica al in-
 terior del bloque en el poder, donde predominan los sectores tradicionales
 de la burguesia en alianza con la clase terrateniente, de todas formas
 lograra -con el apoyo del imperialismo- una modernizacion del apa-
 rato de Eistado, algunas leyes que le favorecen y la creacion de institu-
 ciones que le son de evidente beneficio, corno por ejemplo: la ley de
 Fomento Industrial de 1957, la creacion de la Junta Nacional de Planifi-
 cacion, un organismo de asesoria tecnica y estudio como CENDES,
 organismos de credito como el Banco Nacional de Fomento y la Comision
 Nacional de Valores y el estudio y puesta a punto de un Plan Nacional
 de Desarrollo; todo ello en el lapso que transcurre entre 1955-63.

 A causa del nuevo modelo que se est'a desarrollando, y para que este
 desarrollo continu'e, la fracci6n industrial necesita convertirse en domi-
 nante dentro del bloque en el poder, lo que le podra dar mas tarde la
 hegemonia; sin embargo, ni su capacidad economica ni su desarrollo como
 fraccion le permiten hacerlo de una manera directa, m'as aiun si tenemos
 presente que en el plano economico y politico se enfrenta a fuerzas con las
 cuales tiene contradicciones no antag6nicas (las otras fracciones bur-
 guesas) y una clase, como la terrateniente, con la que tiene contradicciones
 incluso antagonicas que impiden el desarrollo del modelo.

 A pesar de su debilidad el modelo de acumulacion estS en marcha, y la
 fraccion en desarrollo -lenta, pero seguramente- va encontrando alia-
 dos directos e indirectos en sectores de la pequenia burguesia no produc-

 f6 Cueva, Agustin.: La crisis de los anos 60, en Ecuador: Pasado y Presente, p. 225.



 EL ESTADO Y LA TRANSFORMACION DE CLASES 1017

 tiva, como la tecnoburocracia y los militares, que van haciendose eco
 de una ideologia modernizante y desarrollista, que ademas es impulsada
 por el imperialismo.

 La necesidad de dominacion de la fraccion industrial esta relacionada
 con la exigencia de remover obstaculos economicos y politicos que su
 desarrollo economico-politico requiere. Necesita controlar los aparatos
 del Estado y ejercer su poder para decidir y ejecutar una politica eco-
 nomica que le favorezca.

 La Coyuntura en 1963

 La necesidad de dominacion 8 de la fraccion industrial se convierte
 en un hecho real en Julio de 1963, cuales son los elementos, aparte de
 su propio desarrollo, que lo hacen posible?

 1. El capital imperialista habia venido cambiando su modalidad de
 funcionamiento, habia surgido la empresa transnacional no solo dedicada
 a la inversion en la explotacion de materias primas y alimentos en los
 paises dominados, sino interesada en un mercado para sus capitales en el
 sector industrial. Esta politica, del capital extranjero, se expreso como
 progratma economico politicamente en la Alianza para el Progreso, apro-
 bada en sus lineamientos esenciales en la Reunion de Punta del Este

 (1961).

 2. La Alianza para el Progreso no solo fue la respuesta a la necesidad
 del capital imperialista, sino tambien al avance del Movimiento Revolu-
 cionario en America Latina, surgido al calor de la Revolucion cubana.

 7 Vamos a entender por pequenia burguesia no-productiva a aquellos grupos de la
 scoiedad que no estan directamente vinculados a la produccion material y que
 por lo tanto no tienen un lugar definido frente a los medios de produccion, aun
 cuando sus actividades sean estrictamente necesarias para el proceso de reproduc-
 cion social. Sera improductiva porque no genera valor.

 8 Del anilisis de algunas situaciones concretas (en particular el Ecuador 1972-75)
 se desprende como necesario diferenciar dos momentos en la articulacion del bloque
 en el poder (que es en realidad un "bloque de poder"); un primer momento en
 que la fracci6n que pugna por la hegemonia impone sus intereses, a las que serain
 las fracciones de la clase dominante subordinadas, de una manera coactiva. Es
 por ser un a imposicion coactiva, que no puede ser denominada hegemonia sino
 simplemente dominacion de la fraccion en el bloque.

 En un segundo momento y gracias a la previa dominacion que ha permitido su
 desarrollo y consolidaci6on como fraccion se darai la hegemonia en el bloque, la
 cual ocumra a traves del consenso, el que si bien parte de una situacion en que
 necesariamente la fraccion hegemonica se ha impuesto en todos los terrenos, su
 confirmaci6n final se da en la aceptaci6n ideol6gica de los intereses de dicha
 fraccion.
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 La bu'squeda del "desarrollo" impulsado por la Alianza para el Progreso,
 en colusion con las burguesias nativas -en especial con las fracciones in-
 dustriales- era la respuesta economica y politica que daba el imperia-
 lismo a la agudizacion de la lucha de clases en cada uno de nuestros
 paises.

 3. El modelo agrario-exportador entro nuevamente en crisis, a partir
 de la segunda mitad de la decada del 50. 9

 4. En las condiciones de crisis economica y de resquebrajamiento del
 bloque en el poder, le fue facil a Velasco Ibarra ganar las elecciones de
 1960 apoya4ndose en la protesta popular que arreciaba en los u(ltimos aiios
 de la decada. Su principal base de apoyo fueron las provincias de la
 costa y las ciudades donde se concentraba una masa de sub-ocupados y
 desocupados.

 5. Sin embargo, el gobierno de Velasco no pudo solucionar los proble-
 mas mas serios por los que atravesaba el pais, ni tampoco respondio a la
 masa que lo habia elegaido. Por el contrario, tomo medidas sumamente
 impopulares como la devaluacion de 1961, que si bien favorecia a las
 arcas fiscales y ademas le permitian a la burguesia agro-exportadora y
 financiera recuperarse, en parte, de la crisis generada por la depresion
 de las exportaciones; producia el mismo tiempo inflacion y descontento
 poputlar. Ante las protestas populares, las disputas de Velasco con el
 Vicepresidente Carlos Julio Arosemena, con una derecha tradicional a
 quien el caos economico no agradaba, con una burguesia industrial bus-
 cando su propia alternativa y con una izquierda radicalizada, en defini-
 tiva sin ninguna base social de apoyo, Velasco no pudo sostenerse en el
 gobierno y los militares optaron por sacarlo en noviembre de 1961 y
 elevar a la Presidencia al discutido Carlos Julio Arosemena Monroy.
 Este s6lo logro gobernar de noviembre del 61 a julio del 63 y se hizo
 cargo del gobierno con varios elementos en contra:

 9 A nivel economico la coyuntura de 1963 puede ser caracterizada como sigie:
 a-caida del ritmo de crecimiento de la inversion publica de un 40.5% entre 1950-

 55 a un 4% despues del aiio 55. A su vez la inversion privada disminuyo en el
 mismo lapso en te'rminos absolutos.

 b-Las exportaciones decayeron en el ritmo de crecimiento del volumen exportado.
 Bajaron de manera alarmante los precios internacionales de productos como el
 cacao y el cafe. Los dos aspectos senialados dan por consecuencia una rebaja
 en el valor global de las exportaciones.

 c-Entre 1960.61 el ingreso por persona cae en 1.1%, pero la participacion de los
 asalariados lo hace en 1.5% en el mismo lapso, esto indica una redistribucion
 regresiva del Ingreso Nacional.

 d-En 1961 el sucre es devaluado de 13.5 sucres por dMlar a 15 sucres por dolar.
 e-Hay inflacion y crecimiento de la cesantia.
 f-A pesar de eso el sector industrial crece en el lapso 1955-63 y lo hace a un

 ritmo superior al del resto de la economia.
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 a. Una seria crisis economica.

 b. Su posicion con tendencias izquierdistas al menos aparentemente.

 c. Una actitud poco favorable a los designios del imperialismo.

 Preocupada la derecha tradicional por el avance de la izquierda, in-
 quieta con las posiciones "progresistas" de Arosemena Monroy, apoyada
 en su disconformdad por el imperialismo, se dio a la tarea de derribar
 al gobiermno y lo hizo a traves de una violenta campana anti-comunista
 de la cual la iglesia fue un importante sosten. Otro hecho que contribuia
 a la disconformidad de la derecha, en especial de la clase terrateniente,
 era el proyecto de Reforma Agraria aprobado por el Consejo Nacional
 de Economia.

 La fraccion industrial emergente tambien participo en los ataques al
 gobierno al mismo tiempo que preparaba su propia alternativa creando
 opinion publica en torno a sus necesidades; asi su vocero mas caracte-
 ristico de la epoca --el diario El Comercio de Quito- al mismo tiempo
 que hace campafia anticomunista, editorializa el 4 de julio, 7 dias antes
 del golpe, "la oposicion a reformar las estructuras economica y adminis-
 trativa es un acto suicida. Es colocarse contra la historia y contra el
 pueblo. Impedir la reforma es contribuir al caos, a la intensificacion de
 las presiones sociales; es situarse en posicion reaccionaria, es atacar la
 libertad del hombre porque es contribuir a su opresion e injusticias eco-
 nomicas

 En definitiva el aparato militar al dar el golpe de Estado no hacia
 nias que racionalizar los intereses del imperialismo, de la fraccio6n indus-
 trial de la burguesia y en el largo plazo servia a los intereses de la bur-
 guesia en su conjunto; como quedo demostrado a traves de su plan de
 accion y de las medidas de politica economica que ejecuto y/o quiso
 ejecutar.

 Caracter del gobierno 63-66

 El golpe de Estado del 11 de julio de 1963, tal como ya hemos sefialado,
 se da en el marco de una profunda y planificada campana anticomunista
 interna, que corre paralela con lo que ocurre a nivel latinoamericano;
 estamos e-n el periodo en que Cuba es marginada de la OEA y sancionada
 con el bloqueo comercial dispuesto por el imperialismo.

 Puede sefialarse, sin temor a equivocacion, que los militares preten-
 dian dos objetivos bfasicos al asumir el gobierno. El primero era erradicar
 el comunismo, ya que los miembros de este partido -segun uno de los
 integrantes de la Junta Militar- "estaban peligrosamente infiltrados en
 los altos cargos del Estado y en otros importantes organismos de la Ad-
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 ministracion Ptblica". 10 Lo cual llevo a la proscripcion del Partido
 Comunista y a la detenci6n de su secretario general y muchos militantes.

 El segundo objetivo, partia del principio que la defensa del Estado se
 basaba en la realizacion de reformas estructurales y administrativas que
 permitieran el desarrollo concebido, por supuesto, como la extensio6n del
 modo de produccion capitalista y en especial de su sector industrial. Asi
 el coronel Gandar expresaba: "... nuestro trabajo se concretara, casi
 exclusivamente a dictar leyes fundamentales que reclama el pueblo ecua-
 toriano. Estas leyes serian principalmente de Reforma Agraria, Carrera
 Administrativa, C4digo Penal y otras igualmente de gran importancia"."

 La posicion del gobierno se fue mostrando mas clara aiun con el correr
 del tiempo, en la tnedida en que se dictaron algunas reformas y se las
 intento aplicar. Se le debe caracterizar b'asicamente como anticomunista,
 pro-burguesia industrial y pro-imperialista. Fue uno de los gobiernos
 que con mas firmeza y claridad adhirio a los principios de la Alianza para
 el -Progreso, lo que le valio el r'apido reconocimiento del gobierno de
 Kennedy a pesar que, seguin la Carta de Punta de Este, las reformas
 debian realizarse en un contexto democratico.

 El gobierno de Estados Unidos, por su parte fue consecuente con la
 Junta Militar que recibio una ayuda de 84.5 millones de d6lares durante
 los a-nos fiscales del 64 al 66 y una asistencia militar de 9.3 millones. 12

 La clase dominante, si bien le dio todo su apoyo a los militares en el
 momento del golpe, en la medida que la Junta Militar trato de implemen-
 tar las reformas que el sistema necesitaba, fue decantando sus posiciones
 y poco a poco la Junta quedo con. un apoyo mas restringido, sobre todo
 en el nivel interno donde atmn sus eventuales aliados mostraron poca
 claridad y cohesion debido a lo poco desarrollada y diferenciada que es-
 taba la fraccion industrial y a que su otro aliado, la pequeina burguesia
 no productiva, terminb enajenando,le su apoyo cuando comenzo el mo-
 ncento mnis represivo del gobierno a partir del a-no 1965 y en definitiva
 se puso a la cola de la derecha tradicional.

 Es evidente que en el golpe de Estado de 1963 y en el programa de
 gobierno que la Junta Militar intento desarrollar, y en parte desarrollo,
 esti presente de manera activa la contradiccion fundamental entre las
 clases dominantes y dominadas, pero no es menos cierto que escenifico
 el marco de la contradiccion principal entre las fracciones que represen-
 taba el capital productivo industrial .-naciotial e internacional- y el
 resto de la burguesia y la clase terrateniente que ya habia comenzado su
 descomposicion. Is

 "El Comercio", Quito, 13-VII-64. Declaraciones del Coronel de Ejercito Marcos
 Gaindara, miembro de la Junta Militar de Gobierno.

 11 Ibidem.
 12 Pope Atkin, George, La Junta Militar Ecuatoriuma (1963-66), pags. 102/3.
 IS En anexo documental ver la exposicion de motivos y Considerandos de la Ley de

 Reforma Agraria de 1964.
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 LA RErORMA AGIARIA EN 1964

 En los considerandos de la Ley, el gobierno no militar seinalo con cla-
 ridad sus objetivos, 14 qtie en lo esencial han sido ya destacados en lineas
 anteriores, y que pueden resumirse en el intento de desarrollar el capi-
 talismo en el Ecuador y, en cuanto a la Ley en particular, remover los
 obstaculos que a nivel del campo ecuatoriano se oponen a este desarrollo
 capitalista.

 Las politicas seguidas se inscriben en la estrategia global elaborada por
 el impernalismo en la decada de los 60, y que Ileva la, inipronta de un
 cambio general de politicas, moti'vado por el peligro que representaba
 para el imperialismo una extension de la Revolucion cubana a nivel lati-
 noamericano; estrategia que podriamos sintetizar en la forrmula "segu-
 ridad y desarrollo" 15

 1 5 Informe de las Naciones Unidas.

 '5 Entre los objetivos planteados en la Carta de Punta del Este en 1961 se establece
 en uno de sus puntos:

 -"Estimular programas de Reforma Agraria, a fin de corregir los sistemas injustos
 y anti-econo'micos de tenencia de la tierra; efectuar una reforma de la legislacion
 tributaria y mejorar los sistemas de recaudacion".

 En el Informe sobre la "Situacion social en el mundo en 1963" del Departamento
 de Asuntos Economicos y Sociales de las Naciones Unidas se establece para la
 America Latina

 "...los problemas de politica rural que estin sobre el tapete... no son nuevos;
 muchos se han estado discutiendo desde que la Constitucion Mexicana de 1917
 declaro por primera vez los derechos de los campesinos y trabajadores agnrcolas
 sobre la tierra.

 Sin embiargo, hasta el pasado decenio, el caracter urbano de la cultura latino.
 americana, la confianza en la industrializacion como elemento fundamental de
 desarrollo, y el poder politico de grupos dispuestos a mantener el estado de cosas
 existerites en el campo, se combinaron para que disposiciones y proposiciones sobre
 reforma agraria tuvieran una influencia muy pequenia e intermitente sobre la poli-
 tica nacional.-...Por diversas razones esta situacion se esta modificando:
 I-Los dirigentes economicos, alarmados ante la reduccion de la tasa regional de

 de crecimiento economico, las presiones inflacionarias persistentes y la crisis
 de las balanzas de pagos, se han convencido de que la baja tasa de crecimiento
 de Ia produccion agricola -especialmente de alimentos para el consumo inter-
 no- y la incapacidad de la poblacion rural de representar un mercado para la
 industria nacional son incompatibles con sus objetivos economicos. Al mismo
 tiempo, han comenzado a considerar el efecto que tienen el consumo insufi-
 ciente de alimentos sobre la productividad, y a incluir en sus planes de desarrollo
 metas de un mayor consumo por habitante.

 2-El contraste entre la actual situacion de la poblacion rural y las ideas prevale-
 cientes en los paises en materia de democracia y justicia social se ha hecho
 mas patente a medida que disminuye el aislamniento de la poblacion rural.
 La tasa creciente de incremento natural de las poblaciones campesinas indica
 que los sistemas de tenencia de la tierra y los metodos de produccion tradicio-
 nales no pueden seguir empleandose sin que decrezcan sus niveles de vida, ya
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 Claramente aparece, en este caso, la superestructra propiciando y coac-
 cionando la transformacion de la base econ6mica, buscando desarrollar
 en el campo las relaciones salariales que ya existen de manera marginal,
 con lo cual se transformarian las clases sociales de caracter agrario. 16

 El articulado de la Ley de Reforma Agraria refleja esta intencion de
 transformar a las clases sociales. Con respecto a los sectores explotados
 del campo, el titulo V, capitulo I, se refiere especificamene a esto cuando
 senala en eI Art. 65: "El pago del trabajo agricola se hara en dinero.
 Prohibese efectuar el pago en especies o entregar al trabajador, como
 forma de pago total o parcial de su trabajo, el usufructo de la tierra o
 el uso del agua". I7

 Todo el capitulo II est'a dedicado a la abolicion de la forma huasipungo,
 arrimado, yanapa, etcetera; el capitulo II legisla sobre el arrendamiento,
 d'andole un plazo de 8 afios para su extincion y regula ademas, la rela-
 ci&n de aparceria.

 En cuanto a los sectores explotadores, justifica su permanencia, a
 partir del concepto de "funcion social de la tierra" que, de aparente punto
 de vista revolucionario, se transforma en puntal de la subsistencia del

 intolerables, el rapido traslado de la poblacion rural a las grandes ciudades
 hace que su pobreza resalte aun mas y alarme a los grupos en mejor situacion.

 3-La poblacion rural comienza a organizarse y a demostrar que tiene capacidad
 para actuar eficamente en la politica. Esto sucede incluso entre los indigenas
 (indios campesinos bolivianos en 1952 campesinos cubanos desde 1959, Vene-
 zuela, Brasil, Chile). Existe un descontento evidente, susceptible de estallar en
 cualquier momento, en grandes suiperficies del territorio rural.
 La toma de posesion ilegal de la tierra, el terrorismo rural dirigido contra los
 terratenientes que, seguln se informa, tienen lugar en diversos lugares, auto-
 rizan a predecir que SI NO SE APROVECHA LA OCASION ACTUAL PARA
 LLEVAR A CABO LA REFORMA AGRARIA PACIFICA Y PLANIFICADA
 EN EL CAMPO, LA TIERRA SE REDISTRIBUIRA POR LA VIA DE LA
 VIOLENCIA" (subrayado nuestro).
 Informe del Departamento de Asuntos Economicos y Sociales de las Naciones
 Unidas. mimeo. 1963.

 16 El Estado no puede generar relaciones sociales de produccion y sus correspon-
 dientes clases sociales si estas no existen, aunque sea incipientemerte, puesto que
 no podria expresar entonces, ningun interes de clase. Especialistas como Nikos
 Poulantzas, caen en este lamentable error al asignarle esta tarea al Estado Abso-
 lutista (Ver: Poder Politico y Clases Sociales en la Sociedad Capitalista, Ed. Si-
 glo XXI, pag. 202). Esta pretencion es anti-marxista y a lo menos voluntarYsta.

 Es posible que las relaciones de produccion no existan y que la acci6n (lel
 Estado (que es la accion de la clase dominante), las genere, como en la transicion
 del capitalismo al socialismo, pero la clase que las requiere ya existe y como clase
 dominante (el proletariado ejerciendo su dictadura). En cuanto al Estado Absolit-
 tista, este no podia sacar de la nada su accion, ella reflejaba los intereses de una
 burguesia comercial y financiera en la cual dicho Estado se sustentaba economica-
 mente, y adema's desde el siglo XIII y XIV, las relaciones de produccion capita-
 listas habian comenzado a aflorar y no eran contradictorias con los intereses del
 sector comercial y financiero.

 17 Ley d'e Reforma Agraria, 1964. Pigs. 1/28.
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 latifundio y la explotacion, ahora, bajo la relacion capitalista. El Art. 2
 del Titulo Preliminar sefnala: "Esta Ley garantiza la propiedad privada
 agraria, en cuanto cumnpla con la funcion econ6mico-social que le corres-
 ponde" 18

 A continuacion se establece cu'ando la propiedad privada cumple con
 la funcion social:

 a. Explotacion eficiente de la tierra.

 b. Responsabilidad y direccion del propietario.

 c. Conservacion y renovacion de los recursos naturales.

 d. Cumplimiento de las leyes que regulan el trabajo agricola; y

 e. No constituir forma de acaparamiento de los recursos territoriales.

 El incumplimiento en forma total o parcial de los requisitos sefnalados
 en la funcion social, serian causal de afectacion; sin embargo, en el Titulo
 II, Capitulo I, referido a expropiaciones, la Ley le otorga a los terrate-
 nientes 3 a-nos para ponerse al dia: "En los casos contemplados en este
 literal el IERAC concedera el plazo de 3 anios para ce-nirse a lo dis-
 puesto y en caso de no hacerlo, podra proceder a la expropiacion". 19

 Tres a-nos para convertirse en empresarios capitalistas agricolas o des-
 aparecer como terratenientes (aunque no de manera absoluta), lo cual no
 significa dejar de pertenecer a la clase dominante, puesto que -como
 veremos- la expropiacion es pagada con bonos emitidos por el Estado,
 y que tienen las siguientes garantias:

 a. Exoneracion del Impuesto a la Renta y adicionales.

 b. Sirven de garantia en las operaciones agropecuarias e industriales
 que realicen los Bancos del Sistema de Cr6dito de Fomento.

 c. Sirven como caucion ante las Instituciones de Derecho Piublico yv

 d. Pueden ser redimidos al contado y a la par por el IERAC en los

 casos siguientes:

 1. Para el establecimiento de industrias calificadas como especiales
 por la Junta Nacional de Planificacion y Coordinacion Econo-
 mica, de acuerdo con la Ley de Fomento Industrial.

 2. Para la adquisicion de acciones de las Empresas del Estado.

 3. Para inversiones agropecuarias de alta prioridad, a jucio del
 IERAC.

 18 lbidem, pag. 1-11.
 19 Ibidem, pAg. 1-19.
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 Como se puede apreciar, la ley basicamente busca coaccionar a los
 terratenientes para que se incorporen plenamente al capitalismo y no
 solo al nivel de la circulacion. Busca liquidar la clase terrateniente y
 conformar una fraccion burguesa agricola, pero con los mismos indivi-
 duos, lo cual permuite que estos sigan perteneciendo al sector explotador.
 Si los terratenientes se niegan pueden todavia, mediante los bonos, trans-
 formarse en capitalistas, en otros sectores de la economiia y aun volver
 por otra via al campo.

 A nuestro juicio hay dos razones basicas que explican esta flexibilidad
 de la ley:

 1. Debilidad del modelo de acumulacion que trata de imponerse y de
 las fracciones y clases que lo sustentan, es decir debilidad del bloque en
 el poder.

 2. La intencion nunca fue realizar una amplia distribucion de tierras,
 ni eliminar del sector dominante de la sociedad a los individuos miembros
 de la clase terrateniente, sino transformarlos en una nueva fraccion de
 la burguesia.

 Si comparamos a este nivel la ley del 64 con la del 73, veremos que
 esta uiltima es ma.s dr'astica en los aspectos senialados, esto nos parece
 asi por las siguientes dos razones:

 1. El bloque en el poder que sustenta el modelo de acumulacion en
 curso se ha fortalecido.

 2. Los terratenientes rescatables para la clase dominante burguesa ya
 habian tenido su oportunidad y, podria pensarse, aquellos que persistian
 en su comportamiento precapitalista eran irrecuperables.

 PEACCIONtS RENTtI A LA LZY DI 1964

 Por ser la Ley del 64 el primer intento serio de realizar una Reforma
 Agraria en el Ecuador y que, dentro del marco de la Alianza para el
 Progreso intenta evitar cambios profundos en la estructura frenando el
 avance de las fuerzas de izquierda al interior de las clases explotadas,
 estamos en condiciones de postular que salvo el sector mas retardatario
 de la clase dominante puede intentar algin tipo de oposicion y critica a
 la Ley de Reforma Agraria y mas auin que esta oposicion no s6lo apun-
 tara a esta Ley sino a cualquier disposicion gubernamental que implique
 alguna reforma.
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 Previo a la promulgacion de la Ley, los distintos sectores de la socie-
 dad empiezan a emitir criterios de lo que debe ser la Reforma Agraria.

 En un articulo de El Comercio, se dice: "Nadie quiere una Reforma
 Agraria que trastorne las relaciones del campo, que empobrezca a todos,
 ciue disminuya la capacidad productiva del pais. Lo que se quiere es una
 Reforma Agraria que traiga bienestar material a las clases campesinas,
 que aumente el nivel de vida del pueblo y que enriqueza al Estado." 20

 Tambien la CEDOC, en ese momenito expresi6n ideologica, demo-cris-
 tiana, emite su opinion. Esta organizacion confia en que el gobierno
 defendera los "intereses del pueblo contra los terratenientes" y que se
 aboliran las formas "antisociales" de tenencia de la tierra, haciendo alu-
 sion concretamente al atusentismo y el consiecuente arrendamiento. En su
 declaracion dice tambien: "los terratenientes que como profesionales, in-
 dustriales o funcionarios cuentan ya con una renta en el sector urbano,
 no deberian disputar a los hombres del campo la unica fuente para ellos
 de rentabilidad que es la tierra, ni entorpecer a los verdaderos empre-
 sarios, capaces de crear nuevas oportunidades de trabajo en el sector
 agricola". Esta declaracion es un claro liamado al Gobierno para que con
 la Reforma Agraria se tienda a la desaparici6n del terrateniente y la
 defensa de aquellos que actian con criterio empresarial en el campo; lo
 que queda mas claro cuando mas adelante en la misma declaracion dicen:
 "Estamos persuadidos de que la elevacion economico-social del campesi-
 rado, la transformacio5n del terrateniente en empresario (el subrayado
 es nuestro), la distribucion racional de las fuentes de renta entre las
 -personas vinculadas a ellas, contribuiran poderosamente al desarrollo
 integral del Pais. 21

 Los agricultores, por su parte, -a traves de la Camara de Agricultura
 de la I Zona- dan su "respaldo y colaboraci6n" a una Reforma Agraria
 que "respete los derechos a la propiedad que cumple su funci6n econo-
 mico-social", seg'n ellos la "simple redistribucion de tierras no es, solu-
 cion satisfactoria, seguira la presi6n exagerada y destructora de una den-
 sidad exagerada de poblaci6n, sobre una tierra envejecida", para ellos
 la soluci6n esta en "aumentar la frontera agricola, incorporar mejores
 tierras a la produccion, estimular e incrementar la colonizaci6n".22 En
 otras palabras, lo que estan diciendo es bienvenida una reforma agraria,
 no nos oponemos a ella, siempre y cuando no afecte nuestras propieda-
 des. Ya veremos ma's adelante que sus argumentos no son validos como
 los muestra un informe de la Junta de Planificaci6n.

 Segun El Comercio los objetivos de la Reforma Agraria serian mejorar
 el nivel de vida de lo s trabajadores agricolas, particularmente el de los
 asalariados, lo que traeria como consecuencia un mayor poder adquisitivo

 2G "El Comercio", Quito, Articulo de Gustavo Salgado.
 21 CEDOC, "El Comercio", Quito.
 22 "El Comercio", Quito, VII-1964. Declaraciones de la C4mara de Aglicultura de la

 I Zona.

 16
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 y este el desarrollo economico general. (Esto es consecuente con lo que
 habia venido sosteniendo el mismo diario en dias anteriores respecto a la
 sustitucion de importaciones como estiimulo a la inversion de capitales
 y a la apertura de nuevas fuentes de trabajo);. Plantea como segundo
 objetivo el facilitar el progreso tecnico de la agricultura y finalmente
 bajar la presion demografica de algunas zonas, trasladando campesinos
 a regiones ocupadas. En cuanto a la tenencia de la tierra, para este diario,
 solo seria un obstaculo si impide el logro de los 3 objetivos senalados.
 Estos objetivos son coincidentes con lo que plantea el Gobierno siendo
 mas explicito este que el periodico.

 Es tambien El Comercio, 23 quien se encarga de dar a conocer a la
 opinion puiblica, parte del informne elaborado por la Junta de Planifi-
 cacion a que haciamos referencia anteriormente. En dicho informe se
 da a conocer la forma en que se aprovecha la tierra y los defectos de la
 estructura agraria de ese momento. El diario se centra fundamentalmente
 en los datos que proporciona el informe en relacio6n con la Sierra y refi-
 iieindose al aprovechamiento de las tierras cultivables dice textualmente:
 "que alrededor del 47.9%o de las tierras cultivables permanece sin apro-
 vechamiento alguno, lo que demuestra el bajo aprovechamiento de los
 recursos territoriales y contradice la afirmacion generalizada de que la

 Sierra ecuatoriana es explotada y aprovechada al m'aximo de sus posi-
 bilidades". El informe sostiene que los pequefnos productores (minifun-
 distas) explotan intensivamente sus propiedades, en tanto el latifundio
 lo hace en forma extensiva, a partir de esta constatacion la Junta de
 Planificacion dice "Y es justamente sobre la base de lo que ocurre en
 estas numerosas unidades que se ven impedidas a esquilmar sus minius-
 culos retazos de tierra, que se destaca el sofisma de que la sierra se halla
 explotada al m'aximo de sus posibilidades, y que toda accion reformista
 de tenencia no haria m'as que repartir la miseria sin salir de ella, preco-
 nizando en consecuencia, como uinica solucion al problema, la de la Colo
 nizacio6n hacia la Costa y el Oriente". Justamente la posicion que ha-
 biamos visto tenia la Camara de Agricultura de la I Zona.

 En general, estas son las expresiones vertidas por los sectores involu-
 creados de una forma u otra en la Reforma Agraria, antes de que se
 promulgue la Ley. Si bien nadie se manifiesta en desacuerdo con una
 Reforma Agraria las opiniones son divergentes en cuanto a su aplicacion;
 para los agricultores esta debe orientarse hacia la colonizacion y no
 hacia la redistribucion de las tierras, es decir, no se deberia tocar las pro-
 piedades de los terratenientes; para la burguesia industrial y pequefia
 burguesia que se expresan a traves de El Comercio y la CEDOC guiada
 por una ideologia demoicrata-cristiana, la Reforma Agraria debe tender
 hacia la ampliacion del mercado interno por medio de una redistribucion
 de la tierra y desaparicion de los terratenientes; opinion que tambien es

 23 "El Comercio", Quito, 6-VII-64. Informe de la Junta Nacional de Planificacion-
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 compartida por 'a tecno-burocracia que se expresa a traves de la J_unta
 de Planificacion.

 Con posterioridad a la promulgacion de la Ley de Reforma Agraria
 vamos a encontrar posiciones mas claras en lo que se refiere a un apoyo
 o rechazo a dicha Ley, si bien no va a existir un cambio en cuanto a los
 sectores que estan a favor o en contra.

 A pocos dias de haberse expedido la Ley emite su opinion la Asamblea
 de Agricultores del Azuay y Cafiar oponiiendose a la mencionada Ley
 y pidiendo se suspenda su promulgacion, los argumentos dados por los
 agricultores es que dicha ley es antitecnica, antijuridica y de dificil apli-
 cacion en la zona austral, para liegar a estas conclusiones se analizaron
 las obligaciones del huasipungo, traspaso de tierras, sistema de trabajo,
 expropiaciones. Envian una comunicacion a la Junta Militar solicitando
 la suspension de la promulgacion "por considerarla atentatoria al derecho
 de propiedad y produccion nacional". 24 Una vez meas el argumento
 basico de los agricultores es la defensa de su propiedad, es decir, mante-

 nerse en su calidad de terratenientes. 3
 Sin embargo tambien aparecieron opiniones favorables inmiediatamente

 de expedida la ley: en su articulo de El Comercio ; se afirma que se ha
 convertido en realidad "la reforma de un sistema de opresion, de tenencia
 y de injusticia para los pequefios productores", sistema que habia que-
 dado como rezago de la dominacion espanola.

 Contin(ua mas adelante: "... interesa destacar que hemos dado UT1
 paso estupendo, que dejamos atr6as una modalidad de coloniaje, que, sin
 sangre, asistimos a una transformacion radical en el trabajo agricola y en
 la propiedad del suelo con fines de produccion". (...) "no se podia
 seguir tolerando que la tierra de cultivo estuviera en manos de quienes
 no sentian la necesidad de intensificar las actividades productoras, en
 tanto miles de campesinos anihelantes de rendir al maximno carecian de
 un pedazo de suelo para ganar el pan de cada dia" (. . . ) "Para marchar
 hacia adelante, para que la riqueza nacional, para abatir la pobreza y el
 hambre, para canibiar la fisonomia y la realidad economicas hacia falta
 una transformacion como la que contiene la nueva ley".

 El mismo diario en su editorial vierte opiniones favorables a la Ley
 de Reforma Agraria, hace un liamado a apoyar a la Junta de Gobierno
 y plantea la necesidad que se realice tambien una reforma tributaria, una
 reforma juridica y expedici6n de otras legislaciones entre ellas la de so-
 ciedades an6nimas; todo ello enmarcado dentro del principio de justicia
 social.

 Sin embargo, cuando va a arreciar la defensa y el ataque a la Ley de
 Reforma Agraria, es dos meses mas tarde de su promulgacion; el ataque
 se hace indirectamente a traves de la oposici6n a otras reformas impuestas

 24 "El Comercio", Quito, 21-VII-64. Declaracion de la Asamblea de Agricultores de
 las Provincias de Azuay y Caniar.

 25 "El Comercio", Quito, 19-VII-64. Articulo firmado por Ariel.
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 por el gobierno y un ataque al centralismo, de tal forma que quienes
 estan a la cabeza de esta oposicion son los sectores comerciales de Gua-
 yaquil fundamentalmente que tratan de ocultar detras de una postura re-
 gionalista sus verdaderos intereses que se ven afectados por las reformas
 que trata de realizar el gobierno. Esto va a significar a su vez un ataque
 a la burguesia industrial que contraataca a traves de El Comercio, que
 en su editorial del 3 de septiembre de 1964 dice: "Pero al pasar de la
 teoria a los hechos se ha modificado el panorama y observamos ahora
 que sera inevitable la lucha entre la causa popular y la otra de las oligar-
 quias que no estan dispuestas a ceder sus posiciones tradicionales", mas
 adelante afirma que pese a las consultas previas del gobierno antes de
 expedir la Ley de Reforma Agraria, esta "ha sido motivo, desde el
 primer momento, de criticas negativas, tal vez un tanto cautelosas pero
 que de todas maneras pueden convertirse en la primera oportunidad en
 una oposicion total a la Ley, con el proposito de destruirla", y en su
 editorial del 6 del mismo mes: "no se debe olvidar que con esta reforma
 se persigue ante todo la realizacion de la justicia social en defensa de los
 derechos de esas grandes masas de trabajadores del campo que han per-
 manecido al margen del progreso y la civilizacion. Junto al buen manejo
 de las tierras del Estado, que es indispensable, tiene que estar la elimina-
 cion de los privilegios y de sistemas inhabiles para la produccion". Den-
 tro de esta misma discusion El Comercio, hace un Ilamado a los sectores
 de Ia derecha tradicional a que revisen su posicion, dado que las reformas
 son el u'nico camino para detener el comunismo; asi en la editorial del
 dia 21 de septiembre afirma que "no es imposible, por cierto, que los
 sectores privilegiados lleguen a comprender la importancia de una mejor
 distribucion del ingreso como metodo de recuperacion popular, pues la
 elevacion de la capacidad de compra procura a la economia el dinamismo
 que en las democracias como Estados Unidos, o Suecia o Dinamarca han
 servido para demostrar la profundidad del error de la teoria marxista
 en su prediccion de que en el capitalismo, el pobre seria mas pobre y el
 .rico meas rico".

 Ante la fuerte protesta de la burguesia guayaquileina por la aplicacion
 ,de la reforma tributaria se llega finalmente a una formula de transac-
 -cion, sin embargo el gobierno en mensaje al pais el 27 de septiembre
 ;afirma: "No son las oligarquias las que representan o defienden al pueblo,
 son mas bien sus seculares explotadores que impiden, concentrando en
 *pocas manos, la distribucion mas equitativa de la riqueza. Contra ella ha
 tenido que luchar siempre todo gobierno y todo pais para liberarse de las
 cadenas del feudalismo y de los monopolios economicos y politicos". 26

 En definitiva entonces, la discusi6n sobre la Ley de Reforma Agraria,
 deja a un lado a los terratenientes, ya que esta disposicion se mediatiza

 25 "El Comercio", Quito, 11-VII-64. Mensaje de la Junta Militar de Gobierno diri-
 gido al pais al cumplir un ano en el gobierno.
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 a traves de otras reformas que impulsa el gobierno, que lleva a un en-
 frentamiento verbal entre sectores de la propia burguesia.

 La coyunhtwra del golpe de Estado de 1972

 Hemos planteado que desde la decada del 50 se viene desarrollando
 un niuevo modelo de acumulacion, de modo que a partir de entonces la
 historia ecuatoriana se mueve -en cierta medida- en la pugna por im-
 poner dicho modelo, por parte de la burguesia industrial, al resto de las
 fracciones de la clase dominante y a la sociedad en su conjunto.

 Creemos que su expresion politica mas alta se da durante el gobierno

 de la Junta Militar de 1963-66, la que no loggra todos los objetivos
 que se habia planteado -especialmente en lo que se refiere a la reforma
 agraria y a la reforma tributaria- pero que significa un fracaso a medias
 dado que el modelo y la burguesia industrial (aliada al capital extranjero)
 avanzan de todas maneras.

 Los gobiernos de Clemente Yerovi, el hombre de las "Fuerzas Vivas
 de Guayaquil" y de Otto Arosemena, fruto de la alianza de la burguesia
 tradicional y de los terratenientes de la Sierra, si bien no son favorables
 a la burguesia industrial no pueden tampoco revertir un proceso que ya
 se lha vuelto irreversible.

 El gobierno de Velasco, por su parte, tiene la caracteristica de tratar
 de satisfacer a las diferentes fracciones de la clase dominante -coma
 forma de mantenerse en el cargo- pero con la tendencia logica a favo-
 recer mas a la bturguesia tradicional. Esta bu'squeda del equilibrio por
 parte del velasquismo se puede apreciar en la crisis economico-politica
 que afronta el pais en 1970. 27

 A nivel de las fracciones burguesas surge la pugna por ver quien carga
 con el peso de la crisis, lo que se traduce en la no aprobacion por el
 Parlamento de las medidas propuestas por Velasco. Finalmente en un
 intento de solucionar la crisis, Velasco, con el apoyo de los militares, se
 hace dictador en junio de 1970.

 27 La coyuntura economica de crisis se podria caracterizar de la siguiente rianera:
 a-Tendencia a bajar la tasa de crecimniento del PIB de 7% en 1970 a 5.7% en

 1971, ello a pesar de las inversiones petroleras y los prestamos externos.
 b--Dficit de la Balanza de Pagos y Comercial. El deficit de la Balanza de Pagos

 es de 129.8 millones de dolares en 1970 y de 227.8 millones en 1971.
 c-Caida del volumen de la Reserva Moinetaria Internacional de 55 millones de

 dolares en 1970 a 25 millones en 1971.
 d-Violento deficit fiscal, alcanza a 1.334 millones de sucres en 1970 y a 1.725

 millones en 1971.
 e-Como consecuencia del deficit surge el endeudamiento interno y externo. El

 interno crece en 66.1% entre 1970 y 1971. El externo lo hace en un 8.5%.
 El endeudarniento del "Gobierno Central" con el Banco Central alcanza a 2.094
 millones de sucres a fines de 1971 y es de 3.014 millones en febrero de 1972.
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 La salida que trata de dar a la crisis busca no perjudicar a ninguna de
 las fracciones de la burguesia, si bien, con la devaluacion son los expor-
 tadores los mas favorecidos. Pero la burguesia industrial, por su parte,
 con el Decreto 47 de incautacio6n de divisas y con el hecho de que los
 tipos de cambio para la lista 1 fueron bajos salia relativamente airosa de
 la misma.

 Ante la perspectiva de comnicios para junio de 1972, surge con gran
 fuerza y posibilidades de exito la candidatura de Btucaram en alianza
 con el reformismo de derecha en el Ilamado "Frente de la Patria" que
 parece no tener alternativa alguna al no conseguir la adhesion de la
 Democracia Cristiana y de la Izquierda Democratica.

 Las fracciones tradicional y nmoderna de la burguesia trataron de
 sacar a Bucaram de la escena politica planteando el problema de su na-
 cionalidad. pero ni la Corte Suprema, ni Velasco, ni las Fuerzas Ar-
 rnadas estuvieron dispuestos a hacerlo. Sin embargo, ante la posibilidad
 cierta de un triunfo de Bucarain, las Fuerzas Armadas optan por tomar
 el gobierno y anular el liamado a elecciones.

 Creemos que las causales de esta decision de las Ftierzas Armadas
 son las siguientes:

 1. El contexto latinoamericano marcado por un ascenso del reformismo
 (civil y militar).

 2. La no existencia de una alternativa politica adecuada ya que Bucaram
 no era aceptable ni para la burguesia tradicional en su conjunto ni para
 la burguesia industrial.

 3. La racionalizacion del modelo de desarrollo de largo plazo de la
 clase dominante se habia venido abriendo paso en la pequeina burguesia
 no productiva (tecno-burocracia y FF.AA.) y, en ese sentido, de alguna
 forma el nuevo gobierno militar es una continuacion v al mismo tiempo
 un paso adelante con respecto al de los anfos 63-66.

 4. La explotacion petrolera, cuyos excedentes se suponia iban a ser
 cuantiosos venia suscitando hacia rato todo tipo de pugnas y presiones.
 Al interior de las FF.AA. se habia definido una politica al respecto, el
 Ministerio de Defensa habia fijado su posicion "...los hidrocarburos y
 sustancias que los acompanan son materiales estrategicos... es obliga-
 cion del Ministerio... ejercer control, por intermedio del Comando de
 las Fuerzas Armadas, sobre contratos traspasos, operaciones de explora-
 cion, explotacion, transporte, industrializacion y en todo lo que se rela-
 ciona con los hidrocarburos. ." 8

 28 "#Carta Economica", Vol. III, No. 38, Setiembre 17/1971. Citado por Rene Baez
 en Ecuador: Pasado y Presente, pags. 225/256.
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 5. Desde junio de 1970 los militares venian, en cierta forma, partici-
 pando del gobierno y eran en definitiva su base de sustentaci6n; si rela-
 cionamos esto con lo dicho por el general Rodriguez Lara, el dia del
 Ejercito en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en el sentido de que ellos se
 prepararon para tomar el poder, entenderemos que el nuevo gobierno no
 fue fruto de una improvisacion y reflejaba la existencia de una tendencia
 al interior de las FF.AA. cuyos puntos de vista, en cuanto a intereses,
 coincidian con los de la fraccion industrial.

 6. La tendencia ideologica que senalamos, de alguna manera, encuentra
 su expresion mas acabada en declaraciones del general Rodriguez Lara
 en el sentido que los Estados miodernos se fundamentan en la seguridad
 y en el desar-rollo, esta concepcion coincide plenamente con la que en
 mias de alguna ocasion expresaran los militares peruanos en tiempos de
 Velasco Alvarado.

 Finalmente otro elemnento que contribuy6 a la decisi6n de hacerse
 cargo del gobierno, fue la presion sufrida desde todos los sectores de la
 derecha para que les salvara del "extranjero" Bucaram, solicitud que
 incluso fue planteada por Velasco al Comando Conjunto de las FF.AA.
 -segun declaraciones del propio general Rodriguez Lara-, en su pri-
 mer discurso al pais.

 Caracter del gobierno nzilitar

 LTn somnero al'alisis del primer discurso del general Rodriguez Lara
 v de la "Filosofia y Plan de Accion", podrian llevar a la conclusion de

 qjue el gobierno militar representa los intereses mias genuinos de la frac-
 cion industrial, los cuales no son antagonicamente contradictorios con los
 del resto de la clase dominante, y que pensando en la seguridad del Estado
 Nv en el propio desarrollo del sistema, se considera indispensable mejorar
 el nivel de vida del pueblo e incorporarlo a un mas eficiente funciona-
 miento del sistema capitalista.

 Dijo Rodriguez Lara en su Primer Discurso: "En lo economico fo-
 mentaremos el crecimiiiento y desarrollo de la industria v de la agricultura,
 poniendo enfasis en la explotacion de los vastos recursos naturales de
 que esta dotado el pais..." "... Las Fuerzas Armadas no podian sus-
 traerse a la corriente renovadora que empuja al mulndo hacia nuevas
 netas de bienestar de sus clases desposeidas". 29

 Por su parte en la "Filosofia y Plan de Accion.. ." se decia: "El go-
 bierno revolucionario nacionalista se propone convertir al sector indus-

 29 'El Universo", Guava;luil, 17-11-72.
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 trial en el area rmas din&amica de la economia, de tal forma que arrastre al
 sistema hacia la generacion de un crecimiento del ingreso por habitante
 que se autosostenga a largo plazo". 30

 En el mismo documento el gobierno se define como antifeudal y anti-
 oligdrquico. La tecnoburocracia, por su parte, seinalo en el Plan Inte-
 gral... que este documento "Preconiza, con enfasis que si los ingre-
 sos aumentan poir la fraccion marginada de nuestros habitantes aumentarai
 tambien su capacidad de consumo, se ampliara el mnercado interno y se
 posibilitara la expansion industrial y los niveles de ahorro y capitali-
 zacion

 Creemos que desde el punto de vista declamatiro basta para calificar
 al gobierno como representante de los intereses de la fracci6n industrial
 con los pasajes que se han destacado mas arriba.

 LvY DE RZEORMA AGRARIA DE 1973

 La ley citada en 1973, tal como lo sefialaramos n'as arriba, debe ser
 analizada a partir del marco de referencia que establece la dominancia
 del modo de produccion capitalista en la foitiacion social y de la exis-
 tencia - a traves del gobierno militar- de una fraccion industrial do-
 minante en el bloque en el poder.

 Esta ley se propone acelerar el desarrollo del capitalismo y para ello
 se fija objetivos claros y concisos. Ella serba el instrumento que legitime
 dicho proceso dandole a su vez un caracter coactivo; es, por lo tanto, el
 "instrumento estrategico para trans-formar la actual estructura economica
 y social del agro". 31

 Sus objetivos se presentan en los Colnsiderandos de la ley y en los
 discursos de funcionarios del gobierno pudiendo sefialar como los mas
 importantes los siguientes:

 1.-"Crecihziento sostenlod de la produtccio6n y de la, productividad en el
 sector agropecutario".

 "... La ley de Reforma Agraria coloca en terrminos de avance revolu-
 cionario la nueva fulncion de la tierra y sus factores conexos y regula
 las implementaciones, instituciones c instrumentos tecnicos que garanti-
 zara dentro de los ciclos naturales que no pueden alterarse, el aumento
 de la produccion agropecuaria en el pa is, la seguridad de una producti-

 30 "Filosofia y Plan de Accion...", paig. 23.
 SI Ver en Anexo Documental los Consideranlos de la Ley de Reforma Agraria de

 1973.
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 vidad que surja del trataniiento adecuado del suelo y del aprovechamiento
 de las caracteristicas geogrfficas locales, climatericas y ecologicas" .".Ila
 tierra ha de ponerse en funci6n social". 32

 2.-A mpia,r cl inzercado inferno.

 ".."destruir la rigida estratificacion social e incorporar al proceso de
 desarrollo a los campesinos marginados con el proposito de consolidar e

 integrar el mercado interno"... y al mismo tiempo ... "elevar y redis-

 tribuir los ingresos"...33 "Las dos terceras partes de los ecuatorianos
 son minifundistas, o ino tienen acceso a la tierra, hallandose marginados,
 politica, economica y socialmente" ... "la meta fundamental de la Re-
 forma Agraria es destruir el complejo latifundio-minifundio para incor-
 porar a la gente de escasos recursos a la vida activa del pais. 34

 3.-Inpusar ci desarrollo del capitalismo en el campo, liquidando coacti-
 vamente las relaciones p,re-capitalistas que constituyen una traba
 para dichno desarrollo y adecuando a aquellas que no ofrecen resisten-
 cia a tal transformacion.

 ... "La Reforma Agraria implica utn proceso mediante el cual se opera
 una redistribucion de la propiedad y del ingreso que permite eliminar el
 latifundio e integrar al minifundio"... 3

 .... La tierra tiene que ser cultiva a cabalidad, sin que titulo alguno
 constituya respaldo a la propiedad con tierras ociosas y abandonadas.. ."
 '... El sometimiento a la arbitrariedad de algunos espiritus de contex-
 tura fetdal, que a su antojo y desdefnando las enseiianzas modernas, sin
 considerar Ia naturaleza del suelo se empecinaban en realizar cultivos
 que no podian obtener el rendimiento apetecido"

 "... He aqul el justo equilibrio entre el vuelo revolucionario y el res-
 peto al terratenientte progresista, que invierta capitales en el agro, y que
 demuestra con hechos que es capaz de significarse como factor de im-
 pulso nuevo.. "56

 32 "El Universo", Guayaquil, 10-X-73.
 33 Ver en Anexo Documental los Considerandos de la Ley de Reforma Agraria de 1973.
 34 "El Comercio", Quito, 17-X-73. Discurso del Director Ejecutivo del IERAC, Ec.

 Marco I-Jerrera.

 35 Ver en Anexo Documental los Considerandos de la Ley de Reforma Agraria de
 1973.

 86 "El U.-niverso, Guayaquil, 10-X-73. Discurso del General Rodriguez Lara.
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 4.-"Lograr la plena ocupacion de la fuerza de trabajo en el mnedio rural",
 reduciendo la migracion campo-ciudad.

 "... que los campesinos en base a la asistencia tecnica y crediticia que les
 brindara el Estado, logren una mejor utilizacion de las tierras y se ponga
 fin a la migracion constante a las ciudades". 37

 Estos objetivos si bien se centran en las transforinaciones fundamental-
 mente econ6micas (implementacion, cristalizacion y ampliacion del ambito
 de influencia del modo de produccion dominante), tambien -como es 16-
 gico- Ilevan implicita la reestructuracion de las clases en el campo; desin-
 tegracion paulatina de los terratenientes en tanto clase y su transformacion
 (al menos de ciertos sectores) en burguesia agraria o su insercion como
 miembros de la burguesia industrial.

 Esto tiene como contrapartida a nivel de la clase dominada, la desapari-
 cion -transformacion de los campesinos con sujecion personal en campe-
 sinos parcelarios, como paso previo a la transformacion de los mismos en
 proletariado agricola.

 El exigir como un elemento la insercion al "sistema de mercadeo" y la
 elevacion de la produccion y la productividad, conlleva a una diferenciacion
 al interior de los campesinos parcelarios que los conduce paulatinamente a
 un proceso de descampesinizacion, que no es mas que un lento y hasta
 cierto punto controlado proceso de transformacion del campesinado parce-
 lario en proletariado, sea urbano o rural.

 Proletarizaci6n a la que el campesino opone serias y diversas vias de
 resistencia, posibilitada por su acceso a la pequefia propiedad.

 S6lo una parte del campesinado se transformara en peque-na burguesia
 -capaz de acumular en pequeina escala- pero sometida e incapacitada de
 dictar reglas de funcionamiento, va que se halla subordinada a un sistema
 de circulacion que le impone su dominio. Es a traves del sistema coopera-
 tivo que se intenta lograr la existencia de esta pequeina burguesia.

 Si analizamos el articulado de la ley en funci6n de estos objetivos vemos
 que a traves de el se busca la forma de lograrlos legitimando los medios
 coactivos para su consecucion.

 1.-Crecimiento sostenido de la produccion y de la productividad.

 Se establece el respeto al derecho de propiedad, siempre y cuando esta
 cumpla con su funcion social (Art. 23), es decir, se subordina al derecho
 de propiedad al criterio de eficacia y eficiencia productiva.

 En la misma caracterizacion de la funcion social de la tierra encontra-
 mos el intento de lograr que se produzca en el camnpo con criterios de

 37 "El Comercio", Quito, 20-X-73. Discurso del Ministro de Agricultura.
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 racicnalidad capitalista, poniendo en peligro el derecho a la propiedad
 privada.

 La ley establece claramente en su Art. 24, n. 1 y 2, que ser'an afectadas
 las propiedades que estan deficientemente explotadas y aquellas donde
 no se conserven los recursos naturales.

 El Art. 25 va a establecer que se entiende por deficientemente explo-
 tadas;; aquellas que no hubiesein sido explotadas al menos en un 80% de
 su superficie aprovechable, que no hubiesen obtenido niveles de producti-
 vidad mavores o iguales a los niveles medios de la zona y que nio hubiesen
 constituido una infraestructura fisica que posibilite una explotacion
 raciou,1 (este articulo no ha sido aplicado).

 2-Ampliar el mercado interno. Este objetivo lo encontramos de
 manera aeneral a lo largo de todo el articulado. tratando en todo mo-
 mento de lograr unidades productivas econ6micas, capaces de generar
 excede-1tes comercializables, es decir organizar lo que la ley llama un
 "nuev7o siStena social de empresa de mercado". 5

 3.--mpulsar el desarrollo capitalista, liquidando coactivamente las rela-
 ciones pre-capitalistas. Como dijimos este objetiro lieva implicito una
 reestructuracion de clases.

 Debenes analizar el articulado en funcion de las diveras clases invo-
 lucradas y las alternativas que se presenta a cada una de ellas:

 3.1 .-En funcion de la clase terrateniente.

 3.1..-Se persigue como finalidad liquidar a la clase terra-
 teniente en tanto clase. Esto es claro a traves del articu-
 lado corresponicente a:

 -A fectci6n: ser'an afectadas las tierras en donde no se cumplan las
 leyes laborales, y aquellas tierras cuyo propietario no administre en for-
 mna directa la explotacion. Siendo expropiables los predios trabajados
 por precaristas hasta septiembre de 1970 y se extinguira el derecho de
 propiedad (afectacion sin indemnizacion) cuando se hubiese continuado
 con formas precarias de explotacion despues de septiembre de 1970. 39

 En estos articulos se intenta poner fin a las relaciones precapitalistas
 (en especial a la renta de trabajo) sobre la que se asentaba fundamen-
 talmente el regimen de explotacion de la clase terrateniente.

 38 Ley de Reforma Agraria, 1973, Art. I y 3. Capitulo VII, titulo IV.
 39 Ibidem, titulo IV, Cap. I, II, III, y IV.
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 -Indemnizacio'n: la forma en que se les paga a los terratenientes, las
 tierras expropiadas tambien es relevante. Solo el 20% ser'a pagado al
 contado, el resto en bonos de la Reforma Agraria, nominales e intrans-
 feribles aun por herencia, que devengaban intereses anuales inferiores a
 los que regian en la plaza en el momento y con 5 a 10 afios de gracia
 (conforme al tipo de bonos), en donde el Estado no amortizaba la deuda,
 solo pagaba intereses.

 El precio de la tierra expropiada, a pagar al terrateniente, se fijaba en
 funcion del avalu'o catastral de 1964, o sea 10 a-nos atras, teniendo pre-
 sente la existencia de 3 devaluaciones oficiales en ese tiempo.

 Como observamos el pago era altamente perjudicial para los terrate-
 nientes y de hecho se observa el interes de acabar con esta clase.

 3.1.2.--Permitir la transformacion de los miembros de la clase terra-
 teniente en miembros de la burguesia, sea en la fracci6n agraria, sea en
 cualquier otra fraccion de la burguesia. Lo que se intenta es permitir
 a la clase terrateniente una via de disolucion-transformacion-cristalizacion,
 integrandose sus componentes a la clase dominante pero transformados
 en burguesia.

 El articulado establece que no ser'an afectadas aquellas tierras eficien-
 temente explotadas, o sea con racionalidad capitalista e incluso se les da
 a los terratenientes un plazo de 2 affos (al 19 de enero del 76) para
 Ilevar adelante su propia transformacion constituyendose; en1 burguesia
 agraria (Art. 2; n. 1)

 Con respecto a la indemnizacion el IERAC pagara al coi tado en su
 totalidad o casi su totalidad cuando presenten proyectos de inversion cali-
 ficados como prioritarios por la Junta Nacional de Planificacion. (Art.
 41).

 3.2.-En fnnciwn del camtpesinado. La disolucion-transforrnaci6n-cris-
 talizacion de la clase terrateniente en burguesia lieva como contrapar-
 tida la transformacion del campesinado, estableciendose una neta y clara
 diferenciacion en el seno de losi mismos.

 En primer termino al abolir todas las formas "precarias" de explota-
 cion, se pone fin coactivamente a la relaci6n social de produccion cen-
 trada en la renta en trabajo, especialmente, y tambien a las rentas en
 especies y en dinero que signifique, de alguin modo, sujecion personal
 de la fuerza de trabajo, manteniendose la renta capitalista. Este campe-
 sino con sujecion personal se transforma en pequefno propietario, en
 campesino parcelario.

 Se intentar'a que dicho campesino tambien explote sus tierras con un
 criterio de eficiencia y racionalidad, y para ello se le impedira subdividir
 sus predios. Para lograr unidades economicas capaces de generar exce-
 dentes comercializables, se fomentara la constitucion de cooperativas a fin
 de salvar el problema impuesto por la escasa superficie de las tierras.
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 Esta es la politica seguida para lograr la "integracion del minifundio, 40
 con ella se logra o bien explotaciones eficientes o bien la desaparicion
 del campesino parcelario como tal transformado primero en semiprole-
 tario, para acabar finalmente en las filas del proletariado.

 Creemos que el Ministro de Agricultura, Maldonado, expreso con cla-
 ridad, en su oportunidad, los objetivos de la ley:

 -Transformacion social.

 Aumento de la producci6n. 4

 RtACCIONtS rRtNTt A LA LZY DE 1973

 Indudablemente cualquier disposicion gubernamental va a encontrar
 defensores y detractores de acuerdo consideren las clases o fracciones
 que dicha ley los favorece o perjudica, tambien en este caso pensamos
 ocurre esto, asi creemos que -apuntando la ley a la transformacion o
 disolucion de los terratenientes como clase-i e'stos seran quienes con ma-

 yor fuerza se opongan a ella y en menor grado aquellos que ya funcionen

 con criterios capitalistas en el agro y, que sera la burguesia -que busca
 la ampliacion del mercado interno- la que apoye dicha ley.

 Cada una de estas clases se va a expresar a traves de sus organizacio-
 nes gremiales y/o de los partidos politicos que, de una formna u otra los
 representan, o de los medios de comunicacion de masas que les son adic-
 tos, de alli que para ver las reacciones enunciadas sea necesario que nos
 atengamos a dichas declaraciones.

 Una primera reaccion negativa hacia la ley la encontramos en el cues-
 tionamiento que se hace en un articulo de El Universo, 42 a la disposici6n
 de expropiar a quienes no tienen el 80%o de las tierras cultivadas, seg(un
 el autor del articulo "seria (...) logico pensar que la politica a observar-
 se a traves de la respectiva ley seria la de garantizar las actividades agri-
 colas de todos los que se dedican a ellas y la de respetar, en consecuencia,
 a todas las areas cultivadas, cualquiera que sea su extension", cuestion
 que resulta amenazada de muerte, segu(n el, por esa disposicion. Lo que
 el articulista se olvida de advertir es que a quienes no tienen el 30%o de
 su propiedad cultivada se le otorgan dos ano-s de gracia para que cumpla
 con el requisito expuesto, es decir, para que se transformen en verdade-
 ros empresarios capitalistas del agro. Afirma luego: " ... Lo que se
 advierte a traves de condiciones tan fuera de lugar es no otra cosa que la
 irifluencia de los marxistas criollos en la conformacion de la mencionada

 40 Ibidem, titulo IV, Cap. VII.
 41 "El Comercio", Quito, 12-IX-1973.
 42 "Li Universo", Guayaquil, 31-X-73. Articulo de Efrain Perez Castro.
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 ley, porque con ellas se har'a posible desatar sobre las actuales etnpresas
 agricolas el tradicional odio de clases, ya que la referida condicion de que
 solo se respete la propiedad agricola cuando estA cultivada en un 80%o
 por lo menos, se prestara indefectiblemente a toda suerte de abusos me-
 diante los caprichosos calculos de los personeros del IERAC, y no sola-
 mente mediante el de ellos sino por el de los invasores profesionales de
 tierras ajenas". El articulista concluye "La tragica verdad es que ya a
 estas horas las propiedades agricolas son una brasa de candela para sus
 propietarios y que buen nuimero de ellos busca dedicarse a otras activi-
 dades", nuevamente el autor deja de advertir que con ello se estaria cum-
 pliendo uno de los objetivos de la ley cual es una clara defensa al terra-
 teniente clasico que no est'a dispuesto a transformar su propiedad en una
 empresa capitalista. El articulista aparece incluso comno "ma's papista que
 el Papa", ya que Simon Bustamante Cardenas, presidente de la Camara
 de Agricultura de la I Zona en ese momento, declara en un programa de
 TV. que segu'n la Ley, la meta es conseguir que "toda propiedad tenga
 aprovechado por lo menos el 80%o de la superficie cultivable, hasta des-
 pues de dos a-nos. Esta debe ser una meta nacional, sin tomar en cuenta
 quien es el propietario". La critica principal que realiza la Camara de
 Agricultura a traves de sus representantes, no hace a los objetivos plan-
 teados en la Ley sino a la imprecision de muchas de las disposiciones
 que serian factores limitantes de la propiedad de la tierra "tal vez mas
 exigentes que el de la ley anterior", afirma que "hay angustia y preocu-
 pacion de la mayoria de los agricultores ante la posibilidad de perder sus
 propiedades". Pero, por otro lado, tanto el presidente de la Ca6nara como
 el secretario ejecutivo de ella, estuvieron de acuerdo en que la ley de
 Reforma Agraria no solamente debe tener como objetivo el aumento de
 la productividad, sino tambien el mejoramiento economico y social de los
 marginados, de los habitantes del agro, sin embargo advierten que debe
 existir un criterio de la eficiencia para la distribucion de la tierra ya que
 "no todos los campesinos estaran en capacidad de hacerla producir; son
 los capaces, los eficientes los que deben ser beneficiarios de la Reforma
 Agraria". 4

 Tambien la Asociacion de Ganaderos de la Sierra44 emite su opinion
 frente a la Ley de Reforma Agraria, por supuesto que esta es contraria
 a la aplicacion de la Ley liegando a afirmar que "con la nueva ley, deja
 de haber Ley, s6lo existe la facultad mas completa y amplia de un fun-
 cionario para modificar o eliminar la propiedad agricola", que la mayoria
 de las causales para expropiacion "constituye supuestos enteramente sub-
 jetivos" como son el acaparamiento de tierras y la gran presion demo-
 grafica. Tambien cuestiona el que el expropiar se pague de acuerdo al

 43 "El Comercio", 26-X-73. Declaraciones de los directivos de la Cimara de Agri-
 cultura de la 1i Zona.

 44 "El Comercio", Quito, 28--73. Declaracion de la Asociacion de Ganaderos de la
 Sierra.



 EL ESTADO Y LA TRANSFORMACION DE CLASES 1039

 avaluao de 1964 lo cual significa "usurpacion". Son los ganaderos de la
 sierra los que mas fuertemente critican la ley y los uinicos que para ello
 realizan el analisis de algunos articulos de la misma, fundamentalmente
 sus ataques apuntan a la expropiacion de tierras y a la forma de indem-
 nizacion, y al IERAC, como organismo encargado de llevar adelante el
 proceso de Reforma Agraria.

 Las opiniones alntes presentadas, pese a pertenecer a organizaciones de
 la clase terrateniente, que de alguna forma critican la Ley de Reforma
 Agraria, en ningun momento hacen expresa su oposicion a una Refor-
 ma Agraria lo cual podria estarnos indicando que es ya una clase suma-
 mente debilitada por la ley anterior y en franco estado de descomposicion;
 sin embargo ellos no son los uinicos que de una forma u otra cuestionan
 la actual ley de Reforma Agraria. Tambien surgen criticas y hasta opo-
 sicion de algunos sectores campesinos, asi el II Encuentro Nacional de
 Campesinos convocado por FENOC, filial de la CEDOC, emite un docu-
 mento 45 en qtie se dice que "La ley que se nos pretende imponer desva-
 loriza los objetivos de real beneficio social al campesinado, preocupandose
 casi exclusivamente de estimular la modernizacion de los latifundios sin
 afectar la estructura de dominacion en el campo". Mas adelante agrega:
 "En este camino que se nos intenta trazar, el futuro que nos espera a
 nosotros y a nuestros hijos, es pasar de precaristas explotados por el te-
 rrateniente a jornaleros explotados por el moderno empresario capitalista,
 pues a traves del deliberadamente confuso y oscuro articulado se percibe
 la cortes invitacion hecha a los terratenientes para que en comodos plazos
 mejoren su estilo de explotacion sobre el trabajador del agro".

 Indudablemente que los campesinos tienen razon en cuanto a su critica,
 pero si la intencion del gobierno es transformar el campo en una empresa
 capitalista no solo es necesario que haga desaparecer a los terratenientes
 sino tambien transformar al campesino en asalariado agricola, no olvide-
 mos que una Reforma Agraria en este contexto solo persigue adecuar la
 estructura agraria al desarrollo capitalista de la sociedad y como tal es
 simplemente una medida de reformismo burgues.

 Continuando con el documento de los campesinos, en este tambien se
 plantea que no se van a aceptar retrocesos como los siguientes: a) crea-
 cion de infinitos niveles institucionales encaminados a enredar, demorar
 y, en definitiva, a debilitar el proceso de Reforma Agraria. b) La reduc-
 cion del IERAC al papel de simple "muchacho de mandados" de otros
 organismos, rest'andole capacidad para cumplir su finalidad especifica. c)
 La creacion de mecanismos de apelacion claramente destinados a ser el
 refugio natural de los intereses latifundistas; y, d) El intento de controlar
 el movimiento campesino a traves de metodos paternalistas, concebidos meas
 de acuerdo con la ideologia terrateniente que con una concepcion revolu-
 cionaria nacionalista.

 '5 "El Universo", Guayaquil, 31-X-73. Declaraciones del 2o. Encuertro Nacional de
 Campesinos convocado por la FENOC.
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 Llama la atencion que mientras los terratenientes impugnan las atri-
 buciones que la ley otorga al IERAC, los campesinos por el contrario pro-
 testan por la reducci6n de las atribuciones de dicho organismo. Por otro
 lado tambien cabe notar que la oposicion de los campesinos es mucho mas
 fuerte que la de los terratenientes, lo cual puede estar significando que
 los primeros han logrado un desarrollo politico en los u'ltimos a-nos, pro-
 ducto, quiz'as, de la aplicacion de la anterior ley de Reforma Agraria que
 significo al mismo tiempo un debilitarmiento de los terratenientes.

 El PDC, por su parte considera que la ley de Reforma Agraria es s6lo
 una ley de fomento agropecuario que "ni siquiera sera' util para alcanzar
 los objetivos exclusivamente economicos que busca". Afirma que no tiene
 como fin cambiar la estructura agricola, reivindicar los derechos sociales
 de los campesinos y modificar la organizacion del poder en el campo;
 critica al gobierno por no considerar la incapacidad de los terratenientes
 para asimilar las innovaciones, para ahorrar y capitalizar, con lo cual pa-
 receria que esta cuestionando el que se les otorgue un plazo para que
 aumenten la productividad de sus propiedades. Tambien critica que entre
 las tierras que se incorporaran de inmediato a la Reforma Agraria no
 consten las propiedades de la Iglesia y de otras instituciones de finalidad
 no agricola. Para este partido, expresi6n de un sector de la burguesia y
 pequefia burguesia, la ley no contempla la participacion de los campesinos
 en el proceso -en lo que coincide con el PC- con lo que se repetira el
 paternalismo vertical que hizo ya fracasar muchos proyectos del IERAC;
 finalmente sefnala que el gobierno puede aprovechar los siguientes elemen-
 tos positivos de la ley: "el traspaso al IERAC de las haciendas del Es-
 tado; la prioritaria entrega de predios a organizaciones campesinas; el
 mantenimiento de la integridad de las propiedades afectadas; el practico
 niecanismo de integracion del minifundio que se crea; la afectacion con-
 junta de la tierra y de los bienes tnuebles y semovientes, siempre que se
 expida un reglamento adecuado". 46

 Tal como deciamos en un comienzo para otros sectores la ley es funda-
 mentalmente positiva, asi la considera por ejemplo, la Junta Provincial
 liberal de Pichincha, que afirma que "la reforma es un impositivo irre-
 versible y base fundamental para el desarrollo y la consecucion de un
 equilibrio socio-economico que distribuya bienes y riquezas, dentro de
 una tonica nacional de justicia bien entendida, que de a cada cual lo que
 le corresponde de acuerdo a su preparacion, esfuerzo y rendimiento". Se-
 gun este partido una ley de Reforma Agraria tiene como proposito la
 i"racionalizacion del rendimiento de la tierra como factor preponderante
 y permanente de la economia del pais, y la tenencia legitima y justificada
 en razon de su produccion eficiente con miras a su incremento, que traiga
 bienestar y asegure la subsistencia holgada del pueblo", para ello entonces,
 "debe tambien estar secundada y dinamizada en sus realizaciones por una

 46 "El Comercio", Quito, 31-X-73. Declaraciones del Partido Democrata Cristiano.
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 apropiada ley tributaria que suprimna todo gravamen a la tierra en pro-
 duccion y a todos los elementos que concurren a ella, pero que al mismo
 tiempo grave basta lo insoportable a la propiedad agricola ociosa", en
 otras palabras lo que se afirmia es que debe impulsarse el capitalismo en
 el campo. Este partido considera que la ley "es bastante aceptable y bien
 cncaminada". 47

 La editorial de El Comercio del dia 10 de octubre de 73, comentando
 declaraciones del director del IERAC, sostiene que lo importante de la
 Ley de Reforma Agraria es que sirva para robustecer, diversificar e inten-
 sificar la produccion a la vez que incorpora al campesino de manera mas
 justa y activa a las tareas agropecuarias.

 Finalmente, tambien en el mismo periodico en un articulo firmado por el
 Dr. Misael Acosta Solis se afirmna que lo mas importante de la ley es
 "quitar la tierra al agricultor nonmada, al que no sabe proteger y conser-
 var los recursos naturales renovables". Ademas considera que si "la ley
 se aplica con justicia se excluira el atropello va consumado en varias
 provincias contra hacendados que si han trabajado, lo que significo la
 migraci6n de miles de campesinos a la ciudad v la disminucion de la
 prodlccion alimentaria y de materias primas". 4

 Los RESULTADOS DE LOS PROc 'LOS DE REFORMA AGRARIA

 Previo a efectuar el an'alisis de los resultados del proceso de reforma
 agraria Ilevado a cabo a partir (le la ley de 1964, la de 1970 sobre "Abo-
 licion del Trabajo Precario" v a( de 1973, creenmos necesario hacer algu-
 nas precisiones.

 1.-Analizaremos los resultados obtenidos por la aplicacion de los dife-
 renites instrumeintos juridicos comao uiina unidacd.

 2.-Establecerenmos criterios (le indole general, a partir de algunas in-
 formaciones que manejamos y que tienen dicho caracter.

 3.-Usaremos dos casos, que dicen relacion con la sierra, de manera
 independiente; tales son el del niicleo formado por las provincias del
 Azuay-Cafar y el del Chimborazo.

 4.-Tanto las conclusiones generales como las particulares no pretenden
 ser ni exhaustivas ni definitivas, sino una primera aproximacion.

 47 "El Universo", Guiayaquiil, 28-X-73. Declaraciones de la Junta Provincial Liberal
 de Pichincha.

 48 "El Comercio", Quito, 26-X-73. Articulo del Dr. Misael Acosta Solis.
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 5.-Finalmente, las conclusiones tampoco hace: reierencia a los resul-
 tados del proceso de Reforma Agraria en su integridad, sino concreta-
 mente a la modificacion, directa e indirecta, de la composicion de clases
 en las relaciones de produccion agrarias.

 Queremos empezar haciendo una cita de la exposicion de motivos pre-
 sentada en la "Ley de Abolicion del Trabajo Precario en la Agricultura" .49
 "Puede decirse que todo el atraso y el subdesarrollo en nuestro pais pro-
 vienen de las anacronicas formas econ6micas y sociales empleadas en la
 agricultura, que conservamos desde la epoca colonial, que han mantenido
 en la servidumbre medioeval a los campesinos, indios y montubios, impi-
 diendo el desarrollo capitalista en el campo (subrayado nuestro) con me-
 todos modernos de trabajo, mediante la mecanizacion y la alta tecnica
 que caracterizan a la agricultura de los paises desarrollados.

 Esta ley esta inspirada no solamente en razones de justicia social, sino
 en la necesidad imuperiosa de sacar tanto el mejoramiento de la agricultura
 como el desarrollo de la industria nacional. La industria necesita para
 desarrollarse, un mercado interno suficientemente amplio, con campesinos
 economica y socialmente libres, cuya elevacion del nivel de vida los haga
 capaces de consumir productos industriales".

 Pedimos disculpas por esta larga cita, pero nos parece de una claridad
 meridiana en cuanto a los objetivos de la Reforma Agraria, por un lado,
 y, por otro, sefiala hacia d6nde debemos orientar nuestras conclusiones.

 De -modo general diremos que los objetivos propuestos, en cuanto a
 desarrollar el capitalismo agrario y por ende el capitalismo globalmente,
 han tenido un exito parcial. Esto es lo que tratamos de demostrar a con-
 tinuaci6n.

 Analicemos primeramente las transformaciones ocurridas a nivel de las
 clases explotadas:

 a.-A traves de la aplicacion de los tres instrumentos juridicos se ha
 liegado a una desaparicion casi completa de todas las formas precarias de
 tenencia de la tierra, que eran otras tantas formas de existencia de rela-
 ciones precapitalistas de la fuerza de trabajo. Sin embargo, han sido detec-
 tadas algunas formas disimuladas -por lo menos en el Chimborazo-
 como arreglos de aparcerias, forzados por las insuficientes condiciones
 economicas en las que los nuevos parceleros desarrollan sus actividades,
 asimismo se han detectado pagos en trabajo por el uso de servicios y
 pastos de la hacienda.

 b.-La abolicion de las formas precarias y la entrega de las parcelas
 a los campesinos, asi como la completa reparticion de una cantidad mino-
 ritaria de haciendas -en su mayor parte pertenecientes a entidades pu'bli-
 cas- han llevado al crecimiento de la tenencia minifundista que, desde

 49 Ley de Abolicion del Trabajo Precario, 1970.
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 el punto de vista de las clases, se expresa en la expansion numerica de los
 campesinos parcelarios.

 c.-Junto a la existencia de los parcelarios se ha generalizado la exis-
 tencia de las relaciones salariales, que como objetivo no solo es refrendada
 por los textos manejados hasta ahora, sino que tambien en el que incluimos
 a continuacion: "Al haberles entregado los huasipungos la ley pretendia
 que constituyeran huertos familiares, y que su principal ingreso economico
 provendria del trabajo como jornaleros de los predios." 5

 d.-La masa de asalariados agricolas esta compuesta en la actualidad
 por dos partes:

 1.-Asalariados "puros", que no poseen tierras y que serian, a nuestro
 entender, la minoria de la fuerza de trabajo campesina.

 2.-Asalariados "semi-proletarios", en cuanto simult'aneamente son jor-
 naleros y propietarios de peque-nas parcelas que no serian suficientes para
 solventar la subsistencia del trabajador y su familia, obligando -normal-
 mente al jefe de familia- a vender ftierza de trabajo, en tanto el resto
 de la familia explota la parcela.

 e.-La existencia de este semi-proletariado seria nias funcional a las
 necesidades del capitalismo ecuatoriano actual, en primer lugar porque
 seria una fuerza de trabajo ma's barata, ya que los ingresos del grupo fami-
 liar provendrian de dos fuentes. En segundo lugar, porque su condicion,
 de sem'i-proletario, seria una traba para el desarrollo de tGna conciencia
 de clase como proletario.

 f.-La liquidacion de las formas precarias ha permnitido, tambien, la
 mozilidad de la fuerza de trabajo, que ha emigrado a las ciudades, en
 donde se ofrece en caracter de no calificada. El semi-proletariado, por
 su parte, emigra temporalmente hacia zonas donde realiza trabajos de

 caracter agricola, como ocurre con la inmigracio6n hacia la costa. En el
 caso del Chimborazo, se calculaba que en el a-no 1971 estos desplazamien-
 tos involucraban entre 25 y 30 mil campesinos que se dirigian a la Cuenca
 del Guayas; para el caso de Azuay y Canfar la situacion es similar, aunque
 no podemos sefialar cifras, presentandose emigracion hacia la Costa y
 ciudades como Cuenca, donde trabajan en la constrtuccion de viviendas
 y en obras de infraestructura.

 g.-La necesidad del desplazamiento surge de varios factores, entre los
 que se destacan los siguientes:

 -Insuficiencia de la parcela para solventar las necesidades de la
 familia.

 5O La Reforma Agraria y la Colonizacion en el Ecuador, Documento NQ 3, pag 25.
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 -Poca capacidad de absorcion de la fuerza de trabajo por las hacien-
 das, problema que se agudiza por la mecanizacion introducida -aunque
 esta todavia sea poco significativa- y por el hecho de que los terrate-
 nientes siguen utilizando en un bajo porcentaje la tierra de que disponen.

 - Bajos salarios, no respetandose en muchos casos ni siquiera el sala-
 rio mlnimo.

 - Sobrante relativo de poblacion, que el mismo crecimiento vegetativo
 va generando.

 Es interesante recalcar que si bien, este desplazamiento temporal, no
 esta consignado como objetivo directo en ninguno de los documentos ana-
 lizados, es absolutamente necesario para el desenvolvimiento del sistema
 y es mnas adecuado que la migracion definitiva campo-ciudad que, al ori-
 ginar "la marginalidad urbana", crea un problema que puede ofrecer peli-
 gros incluso politicos. De ahi que este sea un objetivo implicito realizado.

 h.-En las haciendas reformadas se ha ido generando una diferencia-
 ci6n entre los campesinos parcelarios, que ha lievado a que la primitiva
 distribucion de tierras se altere, surgiendo individuos que tienen actual-
 mente hasta 40 has. de tierra, en tanto otros no alcanzan a tener 1 ha.
 Este proceso que hemos constatado en algunas haciendas expropiadas a
 Ia "Asistencia Social" en el Azuay, parece ser de orden general. Sin
 entrar a explicar sus causas, podriamos sefnalar que sus consecuencias son
 que una parte de los campesinos beneficiados est'an tendiendo a "capitali-
 zarse" mientras los otros se tornan en asalariados de aquellos.

 i.-Otro hecho que tiende en general a acelerar la proletarizacion de
 los campesinos "reformados" y cooperativizados es la Nueva Politica del
 IERAC anunciada en su Boletin nmensual "El Campesino". El tenor
 de la nueva politica es el siguiente:

 -Impulsar la agro-industira.

 -Promover, para ello, la suscripcion de convenios enltre las cooperati-
 vas y la empresa privada.

 -La fase agricola de los proyectos, esto es, la tarea de proporcionar
 los insumos, ser'a operada en sociedad entre enmpresarios y coopera-
 tivas.

 - Las cooperativas aportan al usufructo de su tierra comunitaria y las
 empresas al capital y sus miedios tecnicos y administrativos.

 - El EIRAC controlara que los convenios se cumplan.
 -Los campesinos participaran en las utilidades netas y obtendran jor-

 nales por su trabajo, el cumplimiento de las leyes sociales; se tratara,
 tambien, de crear verdaderas aldeas que provean de servicios basicos.

 5' "El Campesino", ei ero 1977, Ng 26, pidg. 1 y 3. Boletin Mensual Publicado por
 el IERAC.
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 Es decir, se trata de una forma meas sutil y eficaz de somneter a los cam-
 pesinos a la explotacion del capital.

 Si bien es cierto que los lazos de dependencia personal entre campesino
 y terratenientes han sido virtualmente liquidados, ello no significa que el
 campesino haya dejado de ser explotado; ahora lo es por el Capital, pero
 han surgido, ademas, relaciones con otros sectores sociales, asi es como
 en cabeceras parroquiales y cantonales han surgido "intermediarios" y
 "prestamistas" que, aprovechando las condiciones de pobreza de los "nue-
 vos y flamantes empresarios agricolas", encuentran nuevas formas de
 explatacion y dependencia. No es de extrainar que el campesino recurra
 en busca de prestamos que se le daran hipotecando su parcela y compro-
 metiendose a pagar en dinero o en productos, a trave's de verdaderas for-
 mas de aparceria. En cuanto a los intermediarios, estos compran cosechas
 en el terreno y estrujan a los pequefnos propietarios.

 Nos interesa en segundo lugar, ver cual ha sido la evolucion del sector
 terrateniente.

 a.-La Reforma Agraria no ha repartido la tierra en una magnitud que
 elimine el latifundio, dado que esto nunca fue un objetivo basico, ampa-
 ran dose para ello en el concepto de "funcion social de la tierra" que pro-
 tegia el latifundio que cumpliera las condiciones que dicho concepto im-
 plica y ademas apoyase su funcionamiento. Lo que afirmamos acerca de
 la no reparticion puede verse en los anexos estadisticos.

 b.-Subsiste, entonces, el latifundio y con este el terrateniente; pero la
 clase terrateniente como tal, se encuentra en un franco e irreversible pro-
 ceso de disolucion, simultaneo con el de constitucion de una fracci6n bur--
 guesa agriola.

 c.-Siguiendo los lineamientos sefialados por Andr's Guerrero,s5 el
 proceso ocurriria de la siguiente manera:

 1.-Las escasas haciendas "modernas"', se incorporaron definitivamiente
 en la decada de los 60 a las relaciones capitalistas de produccion. Se
 utiliza en ellas un proletariado poco numeroso y se ha introducido tecno-

 logia en cantidad y calidad aceptable. Su especializacion productiva tien-
 de hacia lo pectario.

 2.-Las haciendas "tradicionales corrientes" (definicion del CIDA),
 parecen haber seguido tres vias en su disolucion-transformaci6n:

 -Un sector de estos terratenientes se convirtio en verdaderos capitalistas
 agricolas, mecanizando las explotaciones, mejorando rendimientos y con-
 tratando trabajo asalariado.

 5' Guerrero, Andres, Renta Di/erencial y vias de disoltcion de la Hacienda Precapi-
 talista en el Ecuador.
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 -Un segundo grupo de terrateniientes, no ha tenido otra alternativa que
 aceptar el establecimiento de relaciones salariales, pero no han realizado
 inversiones dignas de tener en cuenta, ni tampoco han ampliado la fron-
 tera agricola. Por lo tanto, el proceso de trabajo muestra un bajo desarro-
 llo de las fuerzas productivas. Estos terratenientes se han negado a conb
 vertirse en "empresarios agricolas" y mantienen un comportamiento eco-
 nomico que presenta rasgos pre-capitalistas.

 Un tercer grupo de terratenientes fue expropiado y las haciendas se
 convirtieron en peque'nas unidades de producci6n o en cooperativas cuyo
 rasgo juridico de adjudicaci6n colectiva no ha podido, como es normal,
 detener la tendencia a una parcelacion real.

 3.-En cuanto a las haciendas en que predominaba el ausentismo y
 sus propietarios, eran estrictamente perceptores de renta (incluyendose
 aqui las de entidades putblicas y eclesiasticas), fueron parceladas y entre-
 gadas a los campesinos en forma colectiva e individual, lo cual no ha
 impedido que la forma general de explotacion sea la parcela individual.

 Podemos afirmar, entonces, que en la sierra el proceso de disolucion
 de la hacienda, donde predominaban relaciones precapitalistas y Ia consi-
 guiente disolucion de las clases correspondientes a estas relaciones, ha
 operado por las Ilamadas z?a junber y vfa campesin.a. 53

 En lo que respecta a la prirnera, la via junber, esta presente por el
 hecho de que son los propios terratenientes los que, coaccionados por la
 Reforma Agraria, se transforman en burguesia agraria. Este parece ser
 el aspecto mas generalizado del proceso de disolucion-transformacion-cons-
 titucion que se opera a nivel de los explotadores.

 En cuanto a la via campesina, esta implica la desaparicion de los tipos
 mas descompuestos de la hacienda tradicional, 5 Dando como resultado la
 entrega de las tierras a los campesinos y la constitucion de estos en par-
 celarios pobres. Normalmente es en estas haciendas donde, previa y pos-
 teriormente a la dictaci6n de la Reforma Agraria del 64, se dio una fuerte
 y combativa rnovilizacion de los campesinos.

 Es importante hacer notar que cualquiera haya sido la via de disolu-
 "cion, ella estuvo si no siempre determinada, por lo mnenos acelerada por
 la polltica economica traducida en las leyes de Reforma Agraria y otro
 tipo de medidas de "promocion" agraria.

 53 Utilizaremos el concepto de "via campesina" y no "via farmer", porque la hacienda
 preecapitalista puede disolverse dando origen a un sinniumero de peque-nos cam.
 pesinos parcelarios sin la menor posibilidad de constituirse en "farmers", o sea
 que les esta negada, por razones economicas objetivas, la capacidad real de acu-
 mulacion, siendo su alternativa (a un lapso mayor o menor, dependiendo 'ste de
 su capacidad de resistencia) el ingreso a las filas del proletariado, sea este urbano
 o rural.

 b& C.I.D.A., op. cit. Cap. III.
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 Cuando se analizan los objetivos explicitos e implicitos que el proceso
 de Reforma Agraria tuvo, y sigue teniendo, en el sector de la sierra, pode-
 mos establecer como objetivo central el desarrollo del capitalismo ecuato-
 riano y para ello el agrario. Si observamos los resultados obtenidos, desde
 la perspectiva del objetivo central, podernos senialar lo siguiente:

 1.-Virtualmente ha desaparecido la clase terrateniente, aunque su ra-
 cionalidad y formas de comportamiento social y economico aun ejerce
 influencia considerable en un sector de la burguesia agraria? (de los
 terratenientes) .

 2.-Se ha dado paso a la conformacion de una burguesia agraria que
 conmo fraccion de clase cohesionada y coherente aun es primaria.

 3.-El campesinado se habria transformado en un proletariado "puro"
 minoritariamente y en semi-proletariado la generalidad, cuya fuerza de
 trabajo se vende barata y es m6vil.

 4.-Sin embargo, estos campesinos si bien se han incorporado -en al-
 guna medida- al mercado de consumo, no han venido a fortalecer un
 mercado interno suficiente, debido a sus bajos ingresos, esto es, no se han
 convertido en reales agentes de consumno.

 5.-Por otra parte el aumento de la productividad, y con ella de la pro-
 duccion, que aliviaria las presiones inflacionarias no ha ocurrido y mas
 bien este problema tiende a agravarse poniendo trabas al desarrollo del
 capitalismo que hoy pasa necesariamente, por el sector y la fraccion in-
 dustrial.

 6.-Pese a lo anterior, la fraccion industrial ha logrado quitar de en
 tnedio a una clase con la cual tenia intereses contradictorios, y antagonicos
 convirtiendola en una fraccion con la cual finalmente tiene y tendra inte-
 reses no-antagonicos.

 7.-La Refonma Agraria tenia tambien como objetivo contener el des-
 contento en el campo, esto lo ha logrado alli do-nde ha operado, pero por
 lo estrecho de su radio de accion no se puede decir que haya resuelto el
 problema, aun cuando lo ha debilitado.

 S.-Finalmente, existe hoy dia una marcada tendencia a acentuar los
 programas de fortalecimiento del sector capitalista del campo ecuatoriano, 55
 a debilitar la reparticion de tierras, el presupuesto del IERAC en el pre-
 sente a-no es la mitad del correspondiente al a-no 76, por lo menos en
 cuanto a lo asignado en el presupuesto del Estado; surgen manifestaciones
 de que se debia acabar con dicho organismo y se busca mas bien acre-

 -5 Nos referimos a programas especlficos desarrollados a trave's de organismos espe-
 cializados como el "Programa Nacional del Banano", y otros, adema's del papel
 que juega el Banco de Fomento en relaci6n al credito agricola y otras tareas.
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 centar el proceso de colonizacion en el Oriente y Costa. Al parecer por
 razones de orden politico y economico la Reforma Agraria como reparti-
 cion de tierras ha termminado.

 CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE HECTAREAS

 ADJUDICADAS EN AREAS DE REFORMA AGRARIA Y DE

 COLONIZACION EN LOS PERIODOS DE 1964-1971

 Y 1972-1977 (Agosto)

 1964-1971 1972-1977 (Agosto) Total
 Has. % Has. % Has. %

 Negociaciones, Reversiones
 y Expropiaciones .. 61.974 44.0 78.922 56.0 140.896 100.0

 Liquidacion de Forinas
 Precarias de
 Tenencia ....... 102.626 53.6 88.741 46.4 191.367 100.0

 Parcelaciones en
 Haciendas del
 Ministerio de
 Salud . 14.299 34.0 27.816 66.0 42.115 100.0

 ToTAL Refor. Agraria 178.899 47.8 195.479 52.2 374.378 100.0

 ToTAL Colonizacio.n 518.000 44.7 640.369 55.3 1.158.369 100.0

 T01AL GBNERAL .. 696.899 45.5 835.848 54.5 1.532.747 100.0

 FUENTE: Archivo de Providencias de Adjudicacion de Tierras.

 ELABORADO POR: Evaluacion y Estadistica.
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 CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE FAMILIAS

 BENEFICIADAS EN AREAS DE REFORMA AGRARIA Y

 DE COLONIZACION EN LOS PERIODOS DE: 1964-1971

 Y 1972-1977 (Agosto)

 1964-1971 1972-1977 (Agosto) Total
 Has. %; Has. %o Has. %0

 Negociaciones, Reversiones
 y Expropiaciones ...... 4.498 47.4 4.998 52.6 9.946 100.0

 LiquidaciOn de Formas
 Precarias de Tenencia 21.871 71.4 8.742 28.6 30.613 100.0

 Parcelaciones en Haciendas
 del Ministerio de Salud . 5.091 65.2 2.721 34.8 7.812 100.0

 TOTAL Reforma Agraria .. 31.460 65.6 16.461 34.4 47.921 100.0

 TOTAL ColonizacioAn ...... 14.432 49.7 14.617 50.3 29.049 100.0

 TOTAL GENtRAL ......... 45.892 59.6 31.078 40.4 76.970 100.0

 FUENTE: Archivo de Providencias de Adjudicacion de Tierras.

 ELABORADO POR: Evaluacion y Estadistica.
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 CUADRO 17

 DISTRIBUCIO N DE LAS METAS FISICAS DE REFORMA

 AGRARIA EN EL ECUADOR DURANTE 1973/77,

 POR PROYECTOS

 (EN HECTAREAS)

 Areas de
 asentamiento Areas

 Proyectos Familias tradicional nuevas

 Reforma Agraria en tierras arroceras 48.000 480.000 50.000

 Reforma Agraria en otras tierras
 del Guayas1 . .................. 8.500 85.000

 Reforma Agraria en Bolivar,
 Chimborazo y Cotopaxi ...... ... 5.000 50.000 17.000

 Reforma Agraria en Loja y
 otras provincias ......... ....... 13.500 135.000 46.000

 TOTAL ...................... 75.000 750.000 113.000

 Incorporara 2,000 familias de Bolivar, Chimborazo y Cotopaxi.

 FUENTE Y ELABORACION: Junta Nacional de Planificacion y Ministerio de Agricultura
 y Ganaderia.
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