
186 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

M~xlco, No 37, Aflo X 

ECUADOR: POLITICA PETROLERA 

Jose DAVALOS H.* 

RESUMEN: En Ecuador, l(J) explotaci6n petrolera data de 
comienzos de este siglo. Sin embargo, unicamente a partir de 
1972 cobra especial significaci6n en su economia, pues tanto 
por el volumen como por los precios habra de convertirse en 
importante fuente de recursos y en «amortiguador» de la 
crisis. La administraci6n de la pol£tica petrolera correra a car
go, a partir de ese ano, de regimenes militares, cuya gesti6n 
tendra dos periodos claram.ente definidos: un primer momenta 
(72-75) caracterizado por un esfuerzo que buscaba controlar 
las actividades de las multinacionales (Texaco y Gulf Oil 
Co.) que al lograr ciertas importantes conquist(J)S, concitaTon 
la reacci6n de las empresas extran,;eras; y de ahi, una se
gunda fase que ha signifuado el desmarntelamiento de la 
legislaci6n hidrocarburifera en beneficio del capital extran
jero, asi como un retroceso en materia de pol£tica petrolera. 
T odo ella tiene lugar en un marco de agudizaci6n de contra
dicciones: m~or concentraci6n y centralizaci6n del capital, 
regresiva distribuci6n del ingreso y mayor extranjerizaci6n 
de la econom£a ecuatoriana. 

La fuerza fundamental que bloquea al desarro
llo de America Latina es el imperialismo nor
teamericano. Su estrecha alianza con las oli
garquias nacionales, los ruinosos efectos de IU 

penetraci6n econ6mica y cultural, 10 sefialan 
como causa principal del estancamiento gene
ral que prevalece en la realidad latinoameri
cana. La derrota del imperialismo es condici6n 
fundamental de cualquier plan de desarrollo 
de nuestros paises. 

LAZARO CARDENAS 

* Investigador visitante del IIEC-UNAM. 
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La intima articulacion entre el imperialismo y las clases dominan
tes criollas, constituyendo una simbiosis hist6ricamente determinada. 
es uno de los elementos claves para entender la problematica de nues· 
tros pueblos. La depredaci6n de los recursos naturales, la explotacion 
de la clase trabajadora del continente, la expoliaci6n secular a la que 
ha sido sometida America Latina, s610 son posibles por esta «Santa 
Alianza» en la que la burguesia nativa, subordinada a los intereses im
periales, ~a entregado sus paises a la voracidad sin limites del capita
lismo intemacional, satisfaciendose, a reganadientes, con las migajas 
que el imperio echa. 

A esta altura del desarrollo capitalista, ninguna actividad lucra
ti'va, ningUn movimiento cultural, militar 0 de cualquier otra indole, 
escapa al control imperialista. Directa 0 indirectamente, todos los me
canismos y subterfugios son utilizados para conseguir su prop6sito: la 
acumulaci6n capitalista. 

Tratandose de un recurso energetico estrategico, las actividades in
tervenci'onistas del imperialismo no se detienen frente a nada. Desde 
el sobomo y el chantaje, hasta la intervenci6n directa y eI asesinato, 
se toman instrumentos viables para sus objetivos. Y este es el caso de 
la historia del petr6leo que, en Ecuador, estando presente desde co
mienzos de este siglo, solamente en los ultimos anos sera puesta a des
cubierto. En efecto, a partir de 1972 se inicia la exportaci6n del hi
drocarburo en Ecuador, bajo la egida de un gobiemo que, utilizando 
un reivindicacionismo que Ie servirla de divisa legitimadora, empren. 
dera un ensayo autotildado «nacionalista y revolucionario», en el que 
eI eje central 10 constituira el petr6leo. 

En un pais cuya endeble economia ha girado durante toda su 
historia alrededor de la actividad agricola de exportaci6n (cacao, 
cafe y banano), una agricultura de subsistencia, asi como una debil 
y extranjerizada industria; el petr6leo vendra a cobrar inusitada sig
nificaci6n, pues, al imprimir una dinamica inedita a la socio·economia 
ecuatoriana, provocara una vigorizaci6n en las modificaciones que en 
la estructura productiva se venian produciendo lentamente a 10 largo 
de la historia. 

A otro ni'veI, la politica economica basada en la exportaci6n de 
petr6leo y en la sorpresiva elevaci6n de los precios intemacionales 
del mismo (desde 2.50 a 13.90 d6lares por barril), ensanchara la 
brecha de la distribuci6n del ingreso, alentara la concentraci6n de 
capital y reforzara la creciente extranjerizaci6n de la economia, agu
dizando la dependencia estructural. De suerte que todo el optimismo 
que ali'mentaba las «ilusiones ,petroleras» que inund6 a grandes secto
res de la poblaci6n, devino, al poco tiempo, en masiva frustraci6n 
y desesperanza. 
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Contrastando con el consumo suntuario, enajenante y enajenado 
de una minoria privilegiada, la miseria y la enfermedad, la ignoran. 
cia y el desaliento de las grandes mayorias, habran de desdibujar la 
fisonomia de la sociedad ecuatoriana, hasta convertirla en un cUmulo 
de odiosas contradicciones que el desarrollo subordinado del capital 
va secretando en su curso. 

A este panorama se viene a sumar la politica petrolera ecuato
riana que, iniciandose en una posicion progresista y digna del ex-mi· 
nistro de Recursos, contralmirante (r) Gustavo Jarrln Ampudia (va. 
rias veces acusado de «comunista»), devendra, por la presi6n de las 
empresas trasnacionales, el mas c1amoroso y repugnante entreguismo 
de la actual dictadura. 

La presente nota persi'gue hacer un breve recuento de aquella 
politica y de los momentos mas sobresalientes de la historia petrole
ra ecuatoriana. Claro esta que, por la extensi6n y complejidad del 
fen6meno, apenas se intenta describir a grandes rasgos las circuns· 
tancias de la conducci6n de tal politica. 

I. Una historia semi-oculta 

Casi resulta un lugar comun manifestar que la historia del pe
tr61eo escrita por las trasnacionales, es la historia de la ignominia, 
del crimen, del sobomo y del sabotaje. Claro esta, como en cada 
pais donde hay un yacimiento se presentan instancias mas 0 menos 
dramaticas que en otro, esta historia attn no termina de escribi'rse. 
En Ecuador, la historia critica apenas si ha empezado a desbrozarse, 
a pesar de que la presencia imperialista en la depredaci6n del recurso 
comenz6 conjuntamente con el siglo. La historia del petr6leo en 
Ecuador nace al igual que los primeros cartels que organiz6 el imperio 
para usufructuar eI mundo. 

Las primeras genufIexiones, y, por ende, los primeros obsequios, 
datan del segundo tercio del siglo pasado: en 1878 se conceden de
rechos exc1usivos a una compania privada (MG Mier, SA), "para ex
traer de los terrenos ubicados en la jurisdicci6n de Santa Elena, toda 
especie de sustancias bituminosas, que en ellos se encuentren.1 Pero, 
es desde comienzos de este siglo cuando la rapacidad y el entreguismo, 
en maritaje que se toma secular, comienzan a componer y recompo
ner eI mapa ecuatoriano, a poner y quitar gobiemos; a fabricar abo· 
gados y tecn6cratas para su incondicional servicio, a desbrozar mono 

1 Jarrin Ampuclia, Gustavo. El Petroleo, FacuItad de Ciencias Econ6micas, 
Universidad de Cuenca, Ecuador, 1977, p. 23. 
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tafias y comprar conciencias, y, fuerza es decirlo, a marcar el ritmo 
--ora tristemente folcI6rico, ora sangriento-- de la historia ecua
tonana. 

En 1918 y ante las reales posibilidades y potencialidades hidrocar
burlferas del pais, se funda en Londres la com,paiHa Anglo Oil Fields 
Lt.d.para explotar los yacimientos de Santa Elena, en la costa del 
Pacifico. Esta companla que" a la sombra de la ignorancia popular, 
en contubernio con los «expertos» criollos y con la anuencia de la oIi
garqula, habra de succionar durante mas de cincuenta anos todo el 
manantial de ri'queza natural de la zona, hasta convertirla en desierto 
y dejar como presea de su hazana, las enmohecidas y semidestruidas 
instalaciones que recien, a comienzos de esta decada, habra de recla
mar para sl el Estado ecuatoriano. Enefecto, en 1972 se inicia la re· 
versi6n de las instalaciones de Santa Elena, sin embargo, "[...] 10 
revertido a CEPE (Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana) es cha. 
tarra y campos en declinaci6n can pozos a los que no se ha realiza· 
do ni'ngun mantenimiento [...]".2 En fin, aquella empre.sa que en 
terminos relativos es un debil brazo del capital imperial «trabajara» 
todos. estos largos anos aI amparo del Estado, protegida p'or la clase 
dominante (eI gerente vitalicio de la Anglo fue, al mismo tiempo y 
durante muchos anos, director de Hidrocarburos). SOlo asl se explica 
la «indiferencia» del Estado para controlar las actividades de la com
pania, la que durante mas de medio siglo tendra carta blanca para 
hacer un negocio redondo: exportar todo el crudo de Santa Elena, de 
singular calidad (de 36 a 50° API), e importar petr6leo «reconsti
tuido» barato que, transformado en gasolina de pesima calidad, se 
destinara al consumo interno. 

Elcapltulo de i'nfamia y latrocinio que esta empresa ha escrito 
en la historia del pais, i-ntent6 ser sellado por un ministro del ultimo 
regimen de Velasco Ibarra, quien denunci6 el fraude fiscal que habia 
cometido la empresa. Obviamente, el fun,cionario fue corrido de su 
car:go, y Ia compania premiada con un subsidio (certificados de abono 
tributario), al tiempo que la burguesia reclamaba un reconocimiento 
para la firma que «habia contribuido tremendamente al desarrollo del 
pals». 

Sin embargo, esta es s6lo una parte de la historia petrolera. La 
otra, la que los ecuatorianos (secularmente desinfonnados) carnien
zan a conocer a medias desde 1972, constituye la parte de la historia 
que" a espaldas del pueblo ecuatoriano, la mal escribiran aulicos y 
odaliscas que al ritmo febril impuesto por este Midas energetico, se 

2 Ibid., p. 34-. 
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lanzaran en una orgia sin precedentes, cuya resaca la debe pagar, 
hoy, la clase trabajadora ecuatoriana. 

Efectivamente, en 1968 y al anuncio de «petr61eo ad portas», en 
frenetica correria, con el aliento entorpecido par Ia exitaci6n que les 
provoca la posibilidad de IIe.gar tarde al festln" abogados, tecnocratas, 
militares y noveles expertos, comienzan a disputarse, a codazos, un 
Iugar entre la gentualla al servici'o del imperio y las trasnacionales. 
Pero los hechos relativos al petr61eo del oriente ecuatoriano se re
montan., como en el caso de Santa Elena, a comienzos del sigIo: en 
1921 se entrega a la Leon.ard Exploration Co. (Standard Oil) 25 000 
Km2 en el oriente ecuatoriano (2.5 veces mayor que Libano y Qatar, 
2/3 de Kuwait). Esta compaiiia, propiedad de Rockefeller (Standard 
Oil Co.), recibe la concesi6n en coincidencia con la exp,edici6n de 
la pri'mera Ley de Hidrocarburos que se dicta en el pals y que" como 
macabra burla, fuera "inspirada por un abogado extranjero que esta
ba de transito en es.e entonces por nuestro pals",:3 cosa que no es 
de admirarse, pues otro reyezuelo suramericano (Juan Vicente G6· 
mez) expresarla a los representantes del capital imperial: "[...] us
tedes saben de petr6leo, hagan las leyes. Nosotros somos novatO's en 
eso".4 Mas, el tirano ecuatoriano que se acogiera a tan salomonica 
decisi6n, no era un novato en asesinar trabajadores, y, en 1922" habra 
de cometer una de las mas espantosas masacres a la clase trabajadora 
que registra la historia ecuatoriana ["Mas de mil hombres fueron 
asesinados [ ] [por este] otro liberal bien dotado y de ejemplar ho
nestidad [ ]"5 

En 1937 se promulga una nueva Ley de I-lidrocarburos· (siendo 
alto funcionario del gobierno el mismo gerente vitalicio de la Anglo), 
esta vez la ley fue «elaborada por abogados vinculados a los ingleses». 
Entre disputas del i'rnpe.rialismo ingles con el norteamericano, la Royal 
Dutch Shell y la Standa.rd Oil Co., habra de transcurrir huen trecho 
de la historia petrolera ecuatoriana; disputas en las que el Estado 
pone a subasta el territorio nacional y can el, la dignidad y la so
berania. Los gigantescos Iatifundios petroleros se rematan a discre
cion del imperio: a centavos la hectarea" por migajas la patri'a. Obn
fonne se vigoriza el imperialismo norteamericano pierde su poder la 
trasnacional inglesa. ASI, la Shell, «derrotada» en Ecuador por Ia 
Standard~ tendra que suspender sus operaciones para, antes de reti

3 Ibid., p. 24.
 
4 Galarza, Jaime. El Fest£n del Petr6leo, Ed. Soliterra, Quito, 1972, p. 220.
 
5 Pareja Diezcanseco, Alfredo. Historia de la Republica. El Ecuador desde
 

1830 a nuestros dlas, 20. T., Ed. Ariel, Guayaquil, 1974, pp. 72 y 73. 
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rarse fisicamente del pais (provocando una guerra con Peru de por 
media), d,eclarar que en Ecuador no hay petr6leo. Y claro que no 
habia petroleo [...] pero hasta segunda orden. Ademas, el «primer 
ciurladano ecuatoriano», el presidente de ese entonces, Galo Plaza 
(futuro Secretario General de la OEA), se encargara de corroborar el 
«acerto» del imperio, pues, con gravedad de pitonisa, sentenciara: 
"El oriente es un mito. EI destino ha querido que no. seamos un pals 
petrolero sino agricola". 

Pero para las trasnaeionales, el oriente nunea fue un mito. Si la 
divisi6n i'nternacional del trabajo impuesta por el desarrollo del ca
pitalismo, imponia tambien un «destino» petrolero, mas tarde, cuan
do conviniera a los intereses del capital imperialista, el sino devendrla 
«petrolero». Es mas, en vergonzosa ineonsecuencia con su premoni
cion durante el gobi'erno de GaIo Plaza, "[...] en eI mismo ano de 
1948, se decreta una nueva coneesi6n de cuatro millones de heeta
reas a 10 centavos de sucre par hectarea a favor del consorcio Stan
dard-RfY)Jal (lease Esso-Shell) ".8 

La existeneia de petr6leo en E,cuador ha sido, p,ues, archieonoci
da por las «Siete Hennanas», las trasnaeionales petroleras; pero el 
«secreto» de su evidencia ha sido celosamente guardado como arcana 
de la burgues!a nativa, hasta recibir nueva orden del imperio y pro
ceder a «descubrir» la ri'queza petrolera en el oriente. Esta vez, sin 
embargo, el «descubridor del petroleo en el oriente ecuatoriano»" 
como pomposamente se autotitula, sera un corsario austriaco-norte
americano. Siguiendo con la estirpe del pirata Drake (socio impe
rial de .Ia reina Isabel), y la del aventurero norteamericano Edwin 
L. Drake que encontrara petr6leo en Pennsilvania ("EI uni'co juez de 
este rincon es mi Colt de seis tiros. La unica pena de mi C6digo es 
Ia pena de muerte")? en Ia misma l£nea, el sofisticado filibustero" Ileno 
de millones y vestales, irrumpira en Ia historia petrolera ecuatoriana: 
Howard Steven Strouth, qui'en "ten,ia disponible 5 millones de d6la
res para mantener de buen humor a los muchachos del gobierno".8 
En 1961, el ministro de Hidrocarburos del penultimo regimen velas
quista" Ie entregara 4 millones 350 mil hectareas, a 2.2 centavos de 
sucre la hectarea, con las cuales comenzara a realizar eI negocio de 
su vida, traspasando concesiones a traves de contratos firmados en 
Estados Unidos de Norteamerica, a companlas vinculadas con las 
trasnacionaJes y, especificamente, al consorcio Texaco-Gulf, mismo que 

6 Jarrin Ampudia, Gustavo. Ope cit., p. 26.
 
7 Galarza, Jaime. Ope cit., p. 32.
 
8 Jarrin Ampudia, Gustavo. Ope cit., p. 28.
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marcara, desde ahara, el ritmo de los acontecimientos politicos de 
estas dos ultimas decadas. 

As! pues" el corsari0, 'cabeza saliente de las trasnacionales, fue 
graciosamente designado, par algun funcionario venal, como «repre
sentante del Gobierno del E,cuador ante las companias extranjeras para 
asuntos petroleros» y su designaci6n fue agil y debidamente regi's
trada en los departamentos de Estado y de Defensa de los Estados 
U nidos de Norteamerica; circunstancia que m,as tarde (1972) Ie 
servirla para re.clamar insolentemente sus «derechos» de «descubri
dor» y de «rep'~esentante del Ecuador».9 

En la larga lista de dictaduras civiles y militares que constituyen 
la coreografia de la pugna por el poder politico impuIsada por las 
clases domi'nantes, la Junta Militar que administrara el pals desde 
1963 a 1966, tendra un destacado rolen la historia del entreguismo. 
A mas de conceder al consorcio Texaco-Gulf, 1 431 000 hectareas, a 
25 centavos de sucre la hectarea, 

En materia de exoneraciones, la gen,erosidad de la Junta MiIi
tar para con estos piratas del petr6leo" no tuvo llmites, pues, la 
clausula 30a (del contrato) dispone: 

a)	 durante el periodo de exploraci6n contando desde la fecha 
de inscripci6n de esta concesi6n [...] y durante los p,rimeros 
20 anos del periodo de explotaci6n· (los concesionarios), 
quedan exonerados de todo impuesto fiscal, municip·al 0 de 
cualquier otra clase [...] los capitales empleados en la ex
ploracion, explotacion y desarrollo de las areas de conce
sion, asi como en el transporte, exportacion, refinacion y 
movilizaei6nde los p,roductos; 

b)	 gozara Ia concesionaria la exoneraci6n de derechos consula
res, arancelarios y de tooos los demas impuestos fiscales, rou
nicipales, especiaIes 0 cualesquiera otros que se crearan, 0 

con los que se gravare la importacion 0 exportaci6n; as! 
como de la liberacion de derechos aduaneros para la impor
taci'6n de maquinarias, inclusive de construcci6n, herramien
tas, vehlculos motorizados, sustancias, elementos y mas ob
je.tos, productos y materiales [...]"10 

Como si todas estas prebendas fueran poca cosa, mas tarde., en 

9 Ibid., pp. 27 y 28.
 
10 Galarza, Jaime. Ope cit., p. 131,
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1968, durante el regimen de un oligarca contumaz, Otto Arosemena, 
se entrega" Jue8'0 de un tr3mite kafkiano, el Golfo de Guayaquil, rico 
en gas, a la compania ADA, creada para el efecto por el cartel tras
nacional Standard Oil Co. Desde luego, aqui tambien interviene 
otro aventurero, el norteamericano J. S. Wolfe, quien, utilizando a 
anodinos «prestanombres» obtiene concesiones en el golfo. 

Resultado de la poHtica petrolera del Estado burgues, hasta 1971 
(ultimo regimen de Velasco Ibarra) el territorio ecuatoriano se ha
bia convertido en un fraccionamiento entregado al capital imperial: 
30 concesiones por un total de 10218 327 hectareas se hallaban en 
poder de las trasnacionales. Finalmente, ese mismo anD) se elabora la 
segunda Ley de Hidrocarburos, mism.a que tendra las caracteristicas 
propias del estilo de la polltica p,etrolera ecuatoriana en su ya larga 
trayectoria: parte de la ley «se extravi6» y, asimismo, el gabinete se 
«olvid6» de senalar la fecha en la que entraria en vigencia. A este 
prop6sito, el escritor Jaime Galarza, relata elocuentemente el asunto: 

Cuando el Ministro de Recursos llam6 a la prensa el 27 de sep'· 
tiembre para hacer la entrega de las correspondientes copias de 
la Ley de Hidrocarburos, la ultima pagina de esas copias, la 
numero 25" traia un brillante articulo, cuyo texto completo 
decia: 

Art. 86. La totalidad de las divisas provenientes de las ex
portaciones de hidrocarburos que· realicen las emp'resas: concesio· 
narias ingresaran al Banco Central, de conformidad con 10 dis
puesto par el D'ecreto Supremo Num. 239 del 16 de agosto de 
1970. 

No pasaron 24 horas cuando el Ministro llamo nuevamente 
a la prensa, esta vez para entregarle una nueva pagina 25, con 
la que debia sustituirse la entregada en la vispera. En la nueva, 
el Art. 86 habia volado. EI Ministro, dueno de tantos recursos 
como es, di'o una explicaci6n salom6nica sobre la suerte del die 
funto articulo. SegUn eI, su inclusi6n fue un simple «error me· 
canografico» [...]11 

A fin de cuentas, un acto de esta naturaleza no es sino una mues
tra adicional de la rapacidad con la que actuan las trasnacionales en 
complicidad con la burguesia y la tecnocracia que., rayando en la es
tulticia, entregan el pals al imperialismo. Pero, sera tambien el ultimo 

11 Ibid., pp. 214 y 215. 
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acto de una primera parte del d~ama ecuatoriano, pues, a partir de 
1972, anD en que se inicia Ia ~portaci6n del petr6leo del oriente, la 
historia adquirira nuevos matices: un primer momento de dignidad, 
de intento de controlar las manos al imperio; y, otro" de vuelta atras, 
de un entreguismo rabioso que no admite p·arangon a esta altura de 
la histori'a. D·e cualquier manera, la dependencia estructural que ago
bia al pals, la sumisi6n de este a los designios del c~pital, y Ia agudi
zaci6n de la miseria que asfixia a la mayorta del pueblo' ecuatoriano, 
adquiriran mayor fuerza a partir de este ano. 

II. El «nacionalism:a reviolucionario» de las Fuerzas Armadas 

La mayoria de los informes oficiales, estudios academicos, p lron6s
ticos, etcetera, marcan en 1972, un hito para el analisis de la reali. 
dad nacionaI. Esto obedece al hecho de que es en ese ano cuando 
Ecuador comienza a exportar petr6Ieo en un volumen significativo 
(210000 barriles/dia), no s610 para su endemi'ca economia, sino de 
importancia econ6mi'ca (y poHtica) para las trasnacionales que actuan 
en su territorio. Ademas, a comienzos de 1972 se produce un impor
tante viraje de la poHtica econ6mica y, basicamente, la petrolera, en
cabeza~a por las Fuerzas Armadas que, en febrero de ese anD" habran 
derrocado al cinco veces presidente Velasco Ibarra, quien dejara tras 
de si a un pais sumida en Ia mas profunda crisis econ6mi'ca y fi
nanClera. 

En efecto, la antesala al llamado boom petrolero la constitula una 
cntica situaci6n econ6mico-poHtica y social: el pm habia caido de un 
crecimiento del 7% (1970) al 5% el ana siguiente; el deficit de la 
baIanza de pagos llegaba a .los 228 millones de d6Iares a fines d,e 
1971 conduciendo a la reserva monetari'a internacional a niveles enti. 
cos; el deficit fiscal rondaba los 1 800 millones de sucres; la deuda 
interna.. cerr?lba cualquier posibilidad de financiamiento intramuros; 
y, la producci6n se encontraba totalmente contraida. A pesar de que 
se esperaba saldar la crisis economica con las exportaciones del pe
tr6leo y la crisi's poHtica convocando a elecciones para mediados del 
ano, la situaci6n se tomaba insostenible para .el regimen. 

E,n febrero de 1972, mientras eI pueblo ecuatoriano se evadia con 
el carnaval, las FuetZas Annadas irrumpen nuevamente en Ia historia 
del poder politico ecuatoriano, acicateadas por la misma crisis y" fun. 
damentalmente, por las proximas y concretas perspectivas petroleras. 
Pero esta vez habra importantes diferencias con el putch de 196,3, di· 
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ferencias que a su vez, se pondr;in de manifiesto en la conducci6n de 
la politica econ6mica y basicamente la hidrocarburifera. 

EI regimen, que al inaugurar una nueva etapa de la historia na
cional, se definiri a sl mismo como «revolucionario, nacionalista, de 
desarrollo aut6nomo y disciplinado» (subrayado mio JOH). simulta· 
neamente se autoimponia como consigna aquella de «sembrar» el 
petr6leo; pero, como se habra de constatar poco tiempo mas tarde, 
la siembra fue a parar en las arcas de la burguesia nativa y el capital 
trasnacional, mientras el pueblo ecuatoriano cosechaba ilusiones a la 
par que frustraci6n y desaliento. 

Sin embargo, es justo reconocer un hecho positivo en el regimen 
militar: su politica petrolera en los pri'meros 32 meses. Tratar de po. 
ner orden en un confuso panorama procreado por las empresas tras· 
nacionales y detener toda la avalancha de prebendas producto del 
entreguismo y sumisi6n de muchos aDos, no era tarea facil para un 
regimen que) defendiendo al sistema y su sancta sanctorum -Ia pro
piedad privada-, perseguia modernizarlo. Desde el ministeri'o de Re
cursos se impulsara una poHtica dignificante y progresista. Quiza por 
eso mismo las empresas imperiales estigmatizaran al ministro como un 
radical navy boy y ejerceransobre esa poHtica una atosigante presi6n 
hasta echarlo a su casa, en el momenta en que ejerda la presidencia 
de la OPEP. Antes de esto) se habian logrado algunos adelantos en ma
teria petrolera, entre las mas significativas: 

En junio de 1972 se pone en vigencia la Ley de Hidrocarburos, 
10 que posibiIit6 la reversi6n al Estado de alrededor del 80% de las 
concesiones; se procedi'6 al desconocimiento de toda contrataci6n an· 
terior y a la firma de nuevos contratos; la Corporaci6n Estatal Petro
leraEcuatoriana (CEPE) entro en funcionamiento; -se decret6 la nuli
dad de la concesi6n ADA para la explotaci6n del Golfo de Guayaquil; se 
procedi6 a la reglamentaci6n para la retenci6n automatica de los grava
menes a la exportaci6n petrolera y para la incautaci6n de divisas; en 
nueve ocasiones se revisaron los precios de referencia, incrementando
los progresivamente desde us $2.50 a us $13.90 el barril sucesi'vamen. 
te; las regaHas fueron aumentadas en el 0.67%; el impuesto a la reno 
ta fue revisado en dos ocasiones, incrementandolo en el 5.5% y 
8.8% respectivamente; la participaci6n estatal por barril se vio me· 
jorada, aumentandose de 1.22 a 9.91 d61ares; se cre6 un impuesto del 
86% sobre las rentas provenientes de transferencias privadas de areas 
hidrocarburlferas concedidas; cobr6 impulso la construcci6n de la 
Refi'neria Estatal de Esmeraldas; se decret6 el control por parte del 
Estado de la comercializaci6n interna de derivados; el Estado parti. 
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cipa en un 25% de los activos del consorcio Texaco.Gulf; Ecuador 
ingresa como miembro pleno y activo a la OPEP en junio de 1973. 

Estas, entre las pricipales medidas impulsadas por eI entonces mi
nistro de Hidrocarburos, Gustavo Jarrin Ampudia. fueron suficien
tes como para que el imperialismo, a traves del Consorcio Texaco
Gulf y COIl! la complicidad de la burguesla aglutinada en las llama· 
das Camaras de la Producci6n, arremetieran pertinaz y furiosamente 
contra toda esta polltica. EI contra-ataque se ponia de manifiesto ba
sicamente en la paralizaci6n casi absoluta de las exportaciones (adu
ciendo fallas tecnicas, y, hasta fen6menos naturales), con la inmedia
ta perspectiva de crisis financiera. 

El regimen, obnubilado por la repentina, pero corta bonanza, 10
grada justamente por la poHtica del ministro de Recursos, antes que 
buscar el apoyo popular que se habia brindado a esta poHti'ca) cedi6 a 
la presi6n del consorcio y.z luego de retirar al ministro, se rindi6 ante 
la ernpresa: se accedi6 a incrementar el costo presuntivo de 0.42 a 
0.52625 d61ares por barril de petr6leo; los impuestos se redujeron en 
0.43 d6lares por barril; se plante6 el eventual retiro de la OPEP y, fi
nalmente, se hizo caso omiso de la resoluci6n aquella para incre
mentar el precio del crudo en un 10% [...] Eran, pues, evidentes 
los resultados conseguidos por las trasmlcionales con la presi6n y el 
chantaje ejercidos sobre eI regimen. 

La cesi6n ante las exigencias del consorcio 10 unico que lagr6 fue 
alimentar el voraz apetito de utilidades de aquel y, desde aM en ade
lante se comenzara a echar marcha atras en 10 recorrido en la pri
mera epoca. 

Durante el ejercicio de su acci6nexpoliadora, las petroleras no 
han dejado de utilizar ningu.n recurso) por inmoral 0 escandal~ 
so que este fuera. Asi, se han comprado, vendido, alquilado y 
traspasado concesiones del mismo modo que baratijas en un ba. 
zar; han corrompido politicos, han derribado gobiernos, han eIa
borado y reformado a su antojo las leyes nacionales de hidro. 
carburos, han alquilado 'prestanombres' grandes y pequefios para 
ocultar su turbia acci6n antinacionaI.12 

Quien as! se expresa, es el ex-ministro de Hidrocarburos de Ecua
dor (1972·1974), catalogado por el imperio como hype-rnationalistic 
Government Minister. 

12 Jarrin Ampudia, Gustavo. "La Historia del Petr6leo en Ecuador", EI 
Dia, Mexico, 23 de marzo de 1978, p. 22. 
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Pero) el ex-ministro esta en 10 cierto, pues todo 10 que describe, 
y mucho mas, forma el telon de fondo de la accion del consorcio en 
el pais, cuya asfixiante presion tendra dos momentos culminantes en 
el primer periodo de la politica petrolera. 

El 10. de septiembre de 1975, encabezada por un anodino miIi. 
tar Y apoyada por la embajada de Pinochet en ,Quito, se ensaya una 
intentona fascista (20 muertos y 80 heridos) que, en medio de la di
letancia petpleja del pueblo ecuatoriano, fuera sofocada, aunque sub. 
terraneamente siguiera socavando el cimiento del regimen. 

Finalmente,eI 11 de enero de 1976, llego a su fin el «experimento» 
nacionalista y revolucionario que habia comenzado en el carnaval de 
1972: el «ala» derecha de la FFAA toma el poder, con el beneplaci
to y venia de la burguesia y, por supuesto, de las trasnacionales. 

III. Marcha atras 

EI Triunvirato que gobierna hasta hoy el pais, impuIsara los es. 
quemas ideologicos que motivaron la intentona fascista del 10. de 
septiembre de 1975. 

Ahora, la embestida de las trasnacionales se agudizara: se exigia 
la rebaja de impuestos en 1.05 d6lares por barril como pre-requisito 
para segui'r operando en el pais. Un solitario rezago del eflmero fer. 
vor nacionalista habria de salir al frente y, con el apoyo -tardio-
de amplios sectores popuIares y universitarios, plantear la nacionali. 
zaci6n de la actividad petrolera. Ante tal perspectiva) todos los cori. 
feos del imperio y sus epigonos de ultimo cuno, enriquecidos a la 
sombra petrolera del Estado, adujeron incapacidad de este para asu
mir el control de las actividades que estaban en manos del consorcio, 
invocaron la necesidad de ser ecuanimes con el capital extranjero 
(<<complemento del ahorro nacional») ; y, con elocuentes panegiricos 
de la empresa privada advertian la fatal inminencia del «estatismo». 
EI ministro fue corrido, mas la Gulf fue intervenida, y tras uno de 
los negocios mas turbios de este regimen, se compraron las acciones 
de la trasnacional dentro del consorcio, pasando) de esta forma, la 
participaci6n del Estado al 62.5% de una nueva sociedad: CEPE
Texaco. 

De aqui en adelante, la politica petrolera se pondra al servicio de 
la empresa norteamericana; se procede a desmantelar toda la legis
lacion petrolera,en un festin de concesiones y prebendas a la tras
nacionaI. Al mismo tiempo, la politica economica en general, sera 
conducida abiertamente hacia un «modelo» al estilo «cono sur». Con 
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la divisa del «retorno» a la democracia se pondra un velo sobre las 
actividades de los ultimos anos, encaminadas a satisfacer los apetitos 
de acumulacion de la trasnaci'onal y de la burguesia; mientras la cIa· 
se trabajadora no solo ha sufrido un empeoramiento de sus condicio
nes de vida, sino que ademas) ha sido victima de persecucion y ase· 
sinato. ' 

Efectivamente, para negociar con la Gulf, fue necesario que el 
regimen se sometiera a la presion y chantaje de esta firma que a su 
~ez retuvo 82 miIIones de dolares que debia entregar al Estado; 
es decir, el valor de las acciones a negociarse. Luego, se impuso al 
gobierno la contratacion de un credito por igual valor, para pagar eI 
negocio, es decir, se presto el misrno dinero ecuatoriano para poder 
indemnizar a la empresa. Durante el tramite) la compania seguia ac
tuando gratuitamente en el pais, con el consentimiento de la dicta
dura. En el nuevo consorcio CEPE-Texaco, la empresa estatal, a pesar 
de tener participaci6n mayoritaria (62.5%), habra de someterse a 
los designios de la firma norteamericana (absorbiendo costos que no 
Ie corresponden, sujetandose a las tasas de producci6n que se Ie im
pone) etcetera). y, el Estado arremetera contra la misma empresa es. 
tatal CEPE favoreciendo en todos los 6rdenes a la compania: obsequio 
de 3 141 849 barriles de petroleo mediante un Acuerdo Ministerial; 
reposici6n de gastos de reparaci6n que realiza Texaco (5000 barrio 
les por dia mientras dure la reparaci6n) ; «compensacion» para Texa
co cuando se presentaren inconvenientes en la produccionpor dafios 
en el oleoducto, danos en las instalaciones poriuarias, etcetera, obse
quia de 7648209071 dolares a Texaco al no haberse sujetado a la 
resoluci6n de la OPEP (Doha-Qatar, diciembre de 1976), segun denun
cia el ex-Ministro Jarrin,18 para elevar el precio del crudo en un 
10%, etcetera. 

Finalmente, rayando en el paroxismo del servilismo, se reforma la 
Ley de Hidrocarburos (2 de mayo de 1978, Decreto 2463) con la 
cual se entrega el pais incondicionalmente a las compaliias extran
jeras. En aras de crear el cIima necesario para la inversion extranje. 
raJ de incentivar las exploraciones y mas actividades de las trasnacio
nales, de ajustarse a criterios reales, etcetera, se emprende, en este 
ano, en un proceso que rernonta a la politi'ca petrolera a momentos de 
la historia colonial: los derechos y deberes de CEPE para partidpar 
en la industria petroquimica nacional son conculcados; se retrocede 
aI sistema de concesiones en condiciones peores a las existentes antes 
de 1971; los plazos para exploraci6n se amplian de 3 a 8 alios; se fa

13 Ibid. 
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culta la perforacion de apenas un pozo cada cuatro afios; el gobierno 
otorga gratuitamente las inversiones muebles e inmuebles adquiri'dos 
por las comp,afiias para la exploracion y explotaci6n; los yacimientos 
de gas, hasta ahora propiedad exclusiva de CEPE, podran ser explo
tados en asociaci6n con las compafiias trasnacionales; se suprime'Ia 
obligatoriedadde las comparuas de entregar el porcentaje de petr6leo 
correspondiente para consumo interno (yen caso de hacerlo, se da 
libertad para fijar los precios) ; se obsequia a Texaco los yacimientos 
que no fueron explorados por el consorcio TexIJCto-,Gulf; se suprimen 
las regalfxzs; se suprime el pago de obligaciones sobre los contratos 
de concesion (primas de entrada" derechos superficiarios, uso de rna
teriales naturales y agua, obras de compensacl0n) ; se suprime el pago 
de impuest01 a la l1en.ta, se eliminan los precios de referencia, se re
conocen intereses sobre la inversion pre-productiva, se beneficia a la 
Anglo permitiendole no revertir aI Estado sus instalaciones y accedien
do a que participe en la comercializaci6n interna. En fin, no s610 se 
pisotea la dignidad y soberanla nacionales, sino que, al hacerlo, se en
trega al pals a las fauces del capitali'smo i~p;erial. 

Si toda esta historia de ignominia no estuviera sujeta a las leyes 
del capitalismo, E,rasmo tendria Ia razon: "La vida entera de los 
hombr.es y de las naciones es solo y unicamente un juego de orates". 
Mas, eI capitalismo imperialista, en su insaciable sed de acumulaci'6n" 
imprime rac~onalidad a la aparente irracionalidad con que ha reco
rrido Ia historia petrolera ecuatoriana. 

Todas las refonnas a Ia Ley de Hidrocarburos que aqul se han 
descrito conformaban parte de un programa de acci'6n de la trasna
cional en contubernio con la burguesla y la dictadura. Durante mas 
de un ano se crearon las condiciones para su expedici6n. 

Con Ia befa del «retorno» se cubrio de hurno la inconcebible im
pudicia. Todos los medios fueron .ensayados para controlar la even
tual oposici6n: Ia neutralizacion de la clase trabajadora a traves de 
una legislaci'6n de hierro y de la masacre; la manoseria con que s.e 
ha conducido el proceso electoral (encab,ezado, de paso, por dos em
pleados de la CIA, confozme los denunciara Phillip Agee) ; Ia dilata
cion del mismo hasta los Ilmites de la burla. 
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SUMMiARY: In Ecuador the oil ex
ploitation started back in the first 
years of thi's century. However, it 
was not until 1972 that it gained 
special attention within the eco
nomy system of this country. Se
veral efforts have been made to 
increase oil exploitation and raise 
the prices; as a result, this country 
will have a very important source 
of supplies that will counterba
lance the current crisi's. 

The administration of the oil 
policy has been iIi the hands of 
military regimes, whose act
ivities have been clearly defined 
by two periods: the first one 
(1972-1975), was distinguished by 
an effort to control the manage
ment of transnational enterprises, 
such as Texaco and Gulf Oil Co.~ 

which had a deffensive reaction 
to that administration. The se
cond one has signified the updat
ing of hydrocarbo laws in benefit 

RESUME: En Equateur, l'exploi
tation du petrole date du d'ebut 
de siecle, mais c'est seulement a 
partir de 1972 qu'elle acquiert une 
grande signification economique, 
du fait que Ie volume d'exploita
tion et lesprix, en feront une 
importante source de capital et 
un «amortisseur» de Ia crise. 

L'admini'stration de la politi
que petroliere a partir de 1972 
sera a charge de regimes militai· 
res, et on peut distinguer claire· 
ment deux epoques; de 1972 a 
1975, une premiere epoque fut de 
chercher a controI.er les multina
tionales (Texaco) Gulf Oil Co.) ; 
certain succes de ces mesures sus
citera une reaction des entreprises 
etrangeres et de 13. la second,e 
etape de demantelement de Ia le
gislation petroliere au profi't du 
capital etranger, et de recuI en 
matiere de politique petroliere. 
Tout cela se deroule dans Ie cadre 
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of the foreign capital and a re
treat in relation to the oil policy. 

All this is happening within the 
frame of critical contradictions: a 
major concentration and central
ization of capital, a regressive dis
tribution of income and an eco
nomy more oriented towards the 
foreign capital. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

d'une intensification des contra
dictions: concentration et central
isation accrues du capital, distri
bution regressive des revenus, et 
caracrere etranger accentue de 
l'economie equatorienne. 
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