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• Frente a esto, las instancias organizativas 
de la sociedad deben enfrentar la dualidad del 
proceso. Df' una parte, definir una estrategia que 
respetando 10 individual se involucre en una 
colectiva, y la otra que partiendo de 10 colectivo 
contribuya a la satisfacci6n de necesidades indi
viduales. 

• Este nudo se resolveria creando nuevas 
formas organizativas que respondan a los re
querimientos individuales y colectivos, en el 
marco de la construcci6n de una econornia efi
ciente y solidaria. 

Es decir, que las unidades de reproducci6n y 
produccion familiar deben tener sus referentes 
en unidades de reproduccion y producci6n co
lectiva, en cuyo contexto juegan un papel 
protag6nico las organizaciones populares y sus 
correspondientes de segundo grado, asi como 
los mecanismos que utilicen para establecer re
laciones con el Estado, los organismos no gu
bernamentales, (ONGs), los partidos politicos, 
movimientos sociales, e intelectuales, los mis
mos que deberan respetar las propias formas de 
organizaci6n, sus expresiones culturales, y su 
medio ambiente. 

Otro elemento importante constituye la auto
gesti6n. Existen experiencias interesantes en 
'nuestro pais sobre este tema, tanto en 10 urba
no, como en 10 rural, pero son experiencias que 
no funcionan aisladarnente sino que son formas 
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...las unidades de 
reproducci6ny 

producci6n familiar 
deben tener sus 

refe,.entes en unidades 
dereproducci6n y 

producci6n colectiva, 
en cuyo contexto 
juega.n unPJpel 
protag6nico las 
organizaciones 
populares y sus 

rorrespondientes de 
segundo grado... 

em
 INTRODUCCION
 

Una de las cerecieistices del enelisi» 
economico caivencione) ha sicb enfocar la an
ncmfa desdects perspectivas, unadesde losgru
JX15 0 sectores empresariales que pra:.iucen con 
plenoconoomien to del mercac4 yt> desde e1 rol 
del Estado, dado que este definela pditic« eco
n6mica queconduce la economia neciaiel. 

Desde tales puntcs de vista, el manejoecoll6mi
co reconoce ccrno los prindJXlles agentes pro
duct; vosal sector empresarial y a los trarnjado
res asalariados, en cuyo marco se estabJece la 
existeticie de la sulxrdinecia: del trarnjoal ca
pital como una reiad6n de propiedad, dcminio, 
asi como la neceserin intcrmedieciai del Esta
do 
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A<;i las cosas, Ia pditic« ecm(ri-uca Sf:' orienta a 
garantizar y ampliar el pro...C'So de acumuIad6n 
y generarlasrnjores caidiciaie;[Era inoentivar 
in versimes, mnovaomes tecnoicgices. eJevar Ia; 
niveles de prcxiuccioa, productividsd y ampliar 
Ia> trercea». La; caiductcxes de Ia pditic« eco
n6nlica no incatxren a su enelisis el quehacer 
deIa> trabajadores, estes son vista; simplemen
te ccmo mano de dJra y masa consumida"a. 

Adidonalmente, en economias de corte Capita
lista, todes las situadones internas de esta reJa
cia: sulxrdinada capital-trabajo han sido tredi
donalmente explicadas JXT determinantes ex
temcs, en un primer ttxrrento JXYf el deterioro 
deIa> ta-mna; de intercambia, Y pcsteciairen
te fXJf la cieuda externa. Perono s6lo talesdeter
nlinadmes existen, tambien en eJ orden intetno 
existeti caidicicnes queexplican eJ IllCKiode fun
donamiento de esta sociededdesigual e ituuste, 
es en est» direcd6n que Ia presente cartiJIa trata 
deap:rtar. 

...t-lO.HOM~.~ ... eN'J'e:iS7iAMO
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00 OmRACER, DESDE UNA 
PERSPECTIVA ALTERNATIVA 

• Un plan de desarrollo econ6mico en los 
barrios populares, debe entenderse como una 
necesaria estrategia de organizaci6n, mejora
rniento en las condiciones de vida y posibilida
des de generaci6n de excedentes orientados al 
mejoramiento de los servicios colectivos tendien
tes a lograr una autonomfa relativa en la ges
ti6n popular de los mismos. 

• Esto s610 es posible si desde los pobla
dores de los barrios populares se asume los de
rechos economicos como una reivindicaci6n co
lectiva, capaz de hacer publicas las necesidades 
privadas individuales (familiares). 

6l 10
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L CRISIS YLAS POIlTICAS 

DEAJUSTE
 

EI pafs vive un fen6meno de acelerado empo

brecimiento, el deterioro de los salarios y los
 
niveles crecientes de desempleo y subempleo,
 
asf como la precarizacion del trabajo, constitu

yen realidades visibles de la situacion de crisis
 
que enfrenta la mayona de los ecuatorianos.
 

En el Ecuador la crisis de la deuda externa des

de 1982, agudiza las condiciones de pobreza de
 
la rnayoria de la poblaci6n, puesto que, las im

posiciones de los organismos internacionales a
 
traves de las politicas de estabilizacion y ajuste
 
estructural, redefinieron el modelo econ6mico
 
antes sustenlado en un proceso de sustitucion
 

. de importaciones (industrializacion) pOT otro
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ccntrado en la promocion de exportaciones (agri
cultura tradicional y no tradicional). 

Desde ese afro, las medidas de estabilizaci6n han 
sido las mismas, sean adoptadas a manera de 
shock 0 ajustes graduales y cierto control estatal 
que ha sido cuestionado por los economistasmas 
ortodoxos. 

•	 Sistema de minidevaluaciones perma
nentes y macrodevaluaciones ocasiona
les. 

•	 Aumento en los precios de los combus
tibles. 

It Aumentos en las tarifas de los servi
cios publicos. 

e Flotaci6n de las tasas de interes mante
niendo un porcentaje diferencial entre 
la activa y pasiva. 

•	 Reducci6n del gasto. 

e	 Contracci6n del credito publico y pri
vado. 

o	 Uberalizaci6n de precios . 

Supuestamente, el objetivo fue disminuir la in
flacion, asunto que no se ha conseguido, en los 
ultimos cuatro afios se ha rnantenido en 50% 

8l 

Supuestamente, el 
objetivo fue 

disminuir la 
inflaci6n, asunto 

quenoseha 
conseguido, enlos 

Ultimos cuatro 
aiios seha 

mantenido en 50% 
anual. 

...LA INFtAClztJ 
tiD5> VAA A1fbI1~ 
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Frente a esta realidad, la canasta basica entendi
da como el conjunto de satisfactores necesarios 
para la sobrevivencia, alimentacion, vestido, vi
vienda, salud, educacion, transporte, recreacion, 
es una fuente de derechos que se expresan en 
las reivindicaciones diarias de los sectores po
pulares e incluso de los sectores medios, desen
tenderse de ellos, es pretender dar rnuerte a 
nuestro pueblo. Pero cuando el pueblo siente 
hambre y no tiene forrnas de aplacarla, la pro
testa social es un legitirno derecho del pueblo 
para defender la vida . 

la
 



r,lti\,l" qlle pcrrnit.m dvfiuir pn!iticl" nl it'lltl

das <1 \,1 solucion del problema 

En A,ml'ric) Luina dl'sdl' 1l,1Cl' ,lJgllnll~ ,llhlS 51:' 
ha intentado determinar 1,1" lll'ce"id<1Cle" basicas 
con l'1 fill dt' cstablecer salaries minimos basa
dos en el dinero requerido pJrJ proporciona r a 
una familia Ips bienes y servicios que se consi
der.m ueces.nios pJril su subsistcnci». 

La canasta de productos y scrvicios definida en 
algullllS parses latinoameric.mos comprcnde: ali
nu-ntos, vcstuario, vivienda, .uenrion de salud 
y transporte. Al10rJ se ha superado la interpre

tacion fundament.ida en los salaries minimos y 
mas bien ha tratado de defimr el nivel de vida 
b,1SICll qlle St' corresponde con el gr<1do de saris
f.1Cci(lIl de es.is necesidadcs. 

AL1C,U l'Sll' problema sin mirar IJS causas es
trurturales permancntes en ('I funcionamicnto 
de nuestr.: sociedad I'S tratar de parchar las n11'J1

upk-s lu-ridas de un gr,wisimo problema. Asi 
mismo. l'S uuportante ad verlir que no se puede 
h.ibl.ir dl' 1<1 satisfnccion de necesidades sin re
lacion.irlo ,11 problema de los ingresos. a pes;)r 
de que l"lSi todos Ips micmbros do 1<1 familia 
busr.m cu.ilquu-. ingrt'sll f",r<1 .iport.ir a la 

sobn"'j\'t'lll'i,l f.unili.ir. 115 de cada JO(J personas 

en 1,1 ,1rt'.l urbana est.in clasificadas como po
brvs 
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Frente a esta 
reelided: la canasta 

Msica entendida 
como e1 conjlHlto de 

satisfactores 
necesarios PJra la 

sobrevivenda, 
alimentad6n, 

vestido, vivienda, 
salud, educad6n, 

transporte, 
recread6n, es una 
fuente dederechos 
que se expresan en 

las reivindicadones 
diarias de los 

sedores populares e 
inc1uso delos 

seaotes medios, 
desentenderse de 

e1los, es pretender 
darmuerte a nuestro 

pueblo. 

En elplano del 
ajuste estructural, 

la tesis 
predominante fue 
la liberalizad6n 

comercial y la 
competitividad 

internadonal, en 
tanto, los 

reordenamientos 
dela economia 

rrwndial 
provocados por la 

aprtura, asi 10 
exigen. 

anual. En el plano del ajuste estructural, la tesis 
predominante fue la liberalizacion comercial y 
1<1 competitividad interuacional, en tan to, los 
reordenamientos de la economia mundial pro
vocados por la apertura, aSI 10 exigen. La politi
CCl de libre comercio, que toma mayor fuerza 
con la Iniciativa para las Americas, requiere cam
bios en lil estructura productive nacionaI orien
tandola a la produccion para el mercado exter
no 

Para eliminar las ineficiencias y distorsiones del 
mercado, el gobierno emprende una serie de re
formas propuestas por el Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mundial, y de esta mane
ra ideutifica aun mas Sll gesti6n economica con 
las tesis del neoliberalismo economico. 

• Reforma del Estado (Reducci6n del 
tamano) 

• Reforma Tributaria 

• Reforma Arancelaria 

• Reforma Monetaria 

• Reforma Laboral 

Con estas reformas, el argumento de que el Es

tado ha dejado de ser eficaz para mantener el
 
equilibrio general. y mas bien, ha desencadena

. do milyores deficits tis.ales, inflacion, subsidies,
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tipo de c(lmbio irro.i], y un.: I'\((·"i\ ,1 prdll'cci(lIl 
,11 ,lp"r,llo proclurtrvo, st' h.t l-ullvl'rlldll en IIILI 

(ucrzn avasalladora en contra de leI intcrvcncion 
csl.ital, l'-,;pl'ci<lII1h'IlIl' en sus rulr< de prudl1clllr 
y subsid iador del COIlSUIllO social l.1t' Ills Sl'rlo

res popul.m-s, il~i Illlll.1 fUl'rfJ l'l tPIlI;] lk L1S 

privatizacioncs que cumplirfa un.i cloblc fuucion, 
por un lado, disminuir 1:'1 deficit fiscal y por 
otro, liberalizar el ingresll de productores ex
tranjeros a Ill<; mercados nacionalcs, en csta Ill
gica 1.:1 interuacion.iliz..lciClil del c.ipir.il derrum
ba las fronteras de las economias nacionales. 

A 10 anterior, sc agreg-d como rcquerimiento eC(I
nornico lei flexrbihz.icion del Illercadn de traba
jo, pilra los ncolibcrales las reformas a la Icgisld
cion labor.il SOil condicionantos pard la innova

cion tecnologica y la competitividad internacio
nal, puesto que la "exccsiva proteccion ,1 los tra
bajadorcs" eleva los salaries por encima de su 
productivid.id y <111111,1 1(15 ventajis comparati
vas. 

En suma. la economia eslillal l'St;l sicndo cues
tionada. 1105(11) por l,llh'sregl1lllcion pslill,ll pro
PII('S[.l pOl' las cllrrit'Illl''' economicas dnminan
tes conocidas como "ncolibcr.ik-s", sino por la 
IIlilil,lCi{1I1 ideolngiz,ll!<l d ol terrnino 
"inoficicnria". Se lrcll,l de impedir la interven
CI('lIl l'~l,lLd ('11 1,1 ('CllllOml.l y dl'j;lr que las fuer
filS del Illl'fcado resllelv<ln lodos los 
lk-"l\I"ilibrios l'xisll'llies. PiH,1 esl;l C(lrrienle 
I1ddil illlplll"I'l IllS impilclllS soci;lI('s y ~'I Cclrilcter 

Ensuma,la 
economia esta tal 

esta siendo 
cuffitionada, no 

s6loPJr la 
desreguIad6n 

estatal propuesta 
porlas corrientes 

econ6micas 
dominantes 

conoddas como 
"neoliberales", sino 

porla utilizad6n 
ideologizada del 

temuno 
"inefidenda". 

Una de las 
condidoms 

fundamentales de 
la reproduccion 

soda1, sin lugar a 
dudas, constituye 
la satisfacd6n de 

las necesidadlS 
esend.ales de la 

poblad6n. Pero (5 

daro queen una 
sodedad como la 

nuestra, tal 
satisia cci6n (5 

desigual e injusta. 

la satisfnccion de las neccsid.idcs escncinles de 
la poblacion. Peru es claro qlle ell una sociedad 
como la nuestra, ta1 satisfacciun es desigual e 
injusta. Lsra cilr<lclerislic,l que b.isicarnente cs 
inherente III modo de funcionarniento de una 
sociedad capitalista .il mismo tiempo es una rea
lidad que cuestiona permanentemente su viabi
lidad como sistema economico y politico en cuyo 
marco se inscribe el futuro de 1.1 hurnanidad. 
Las poluicas de ajuste en algunos paises han 
logrado recuperar los indicadores macroecono
micas pero en ninguno reducir los indicadores 
de la pobreza. 

EI fenomeno de la desigualdad social ha sido 
interpretado par las distintas corrientes de pen
samiento economico. Las teorfas convenciona
les comprenden el problema partiendo de un 
hecho exislente y no de las causas y contradic
ciones en qlle tiene su origen. En la medida que 
las diferencias se acentuan y el problema se 
rnasifica, el tema ha ido adquiriendo mayor sig
nificacion e importancia en el contexte de 1(1 so
ciedad en genera I. 

Asf, los "problemas de la pobreza" no son mas 
ignorados por los estadistas, planificadores, in
telectuales, acadernicos y menos aun par los po
liticos que busc.in en los "pobres" sus base'S elec
tora1es. La urgencia de clllltroJar los l'stJllidos 
sociales qlle provocan bs diferencias, hil lIeva
till (1 que el fen(l1nelln Lll ,..;qup Cilll\r;nri,h 0p<=,

10 I I J9
 



Los .irtes.mos que tienen t.illeres no dcse.m que 
sus hijos sean maestros, aSI ellos, esten econo
mic.nnente bien instalados. Ll1S maestros parti
cipan lil' 1,1 mirada dominante que valera pllCU 

el trabajo manual y participan del [uicio etico 
respecto de los que no trabajan, y carecen de 
toda sensibilidad sobre el dcsempleo. 

1\ pt'sar de ser trabajadores manuales. la cuenta 
propu, los ernpuja a diferenciarse de aquellos 
otros trabajadores manuales quI.' son los asala
riados, por ello se identifican con los propieta
rills. 

L1S org.mizaciom« tradicionales de los maes
tros artesanos no him perseguido enfrentar co
lectivamente problemas de produccion 0 de 
sobrcvivencia de sus socios, sino mas bien, se 
han quedado en el tipo de organizaciones socia
les y asistencialistas. 

I." economia popu lar es una realidad visible y 
frente a estd situacion surge de una parte, Iii 
necesidad de revisar los modelos econormcos 
que predorninan actualmente, y de otra, la 1lE'

cesidad de reconocer la relacion entre la econo
mia y la politica. asl como entender la relacion 
entre democratizacion y definicion de la pohti
ca economica, eslo implica. participar y dispu
tar espacios de decision. 

Una de tis condiciones [und.imeutales de la re
produccion SOC]il], sin 11lg.H ,1 dndas. constituve 

La economia
 
popular crece
 

cua.ntitativa y
 
cua.lita tivamente, y
 

de diversas maneras
 
seha convertido en
 
la "forma de vida"
 
de la mayona de la
 

poblad6n. Se
 
diversinca y se
 

atomiza., genera
 
empleo, partidpa
 

cada vezmasenel ~ 

producto social, pero 
tambien constituye _ 

unelemento 
funcional a la 

economia estataly 
emp1esarial privada. 

La "in{ormalidad" 
es10 mas visible 

pero no es10 Unico, 
los trabajadores 

asalariados tambien 
forman partedel 

concepto de la 
economia JX>pular. 

distribuidor del Estado, aSI como la necesidad 
de elevar la capacidad de dernanda de todos los 
sectores sociales como eje dinamizador de la eco
nomia. 

EI caracter rentista del sector ernpresarial priva
do tarnbien es cuestionado, y desde este mismo 
sector surge la critica a la presencia de un Esta
do que ya no cs funcional a sus requerimientos. 
La necesidad de dejar atras la proteccion estatal 
y asumir los retos de la modernizacion, asi como 
de la aperture de los mercados, crea en este sec
tor la ilusion de la "exportacion". La produc
cion orientada al mercado interno enfrenta un 
receso, puesto que la politica econornica se diri
ge a impulsar las actividades de exportacion. 
Adernas, provoca un mayor proceso de diferen
ciacion economica entre los grandes, medianos 
y pequenos productores. 

~. ~.~ e:.. ""~. C7

~.~~~~,,-;;, 
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Por eso que, al abordar un tema como la "eco
norma popular' no Sp puede dejar de lado la 
necesaria redefinicion del papel del Estado en 
favor de las mayorias, sin caer en soluciones 
meramente coyunturales que, por intereses po
pulistas, dejan intocados los problemas estruc
turales, 

Retomando el hilo de nuestra reflexi6n cs nece
sario introducir en el analisis economico la opti
ca olvidada de la economia popular, pero con 
igual lucidez debemos reconocer que una pro
puesta altemativa no puede dejar de considerar 
a los otros sectores de la econornia. LQue hacer 
con e11os? No se trata, simplemente de desa
parecerlos, sino de coexistir, de establecer una 
determinada correlaci6n de fuerzas, que permi
ta en la coyuntura actual resistir la agresi6n de 
un modele de desarrollo concentrador y 
excluyente y a traves de una mayor organize
ci6n y participacion, disputar espacios que per
mitan construir una base econ6mica diferente 
con una capacidad de intervenci6n en la orien
tacion del modele de desarrollo global, 

Por eso que, al 
abordar un tema 

como la "oconomfa 
popular" no se 

puede dejar de lado 
la necesaria 

redefinid6n del 
~pe1 del Estado en 

favor de las 
mayorias, sin caer 

en soludones 
meramente 

coyunturales que, 
por intereses 

populistas, dejan 
intocados los 

problemas 
estruauxeles, 

[TI]
 CRECE LA POBREZA 

. Uno de los efectos mas drarnaticos de las politi
cas de estabiljzacion y ajuste estructural, es el 
deterioro de las condiciones de vida de Ins sec
tores mas pobres de la poblaci6n ecuatoriana. A 
pesar de que los ejecutores de tales politicas re
conocen que el duro impacto del ajuste recae 
sobre estos sectores, no 10 han considerado en 
las sucesivas medidas econornicas. Al parecer el 
"purismo econ6mico" no deja ver los graves pro
blemas sociales que enfrenta la sociedad y la 
urgente necesidad de resolverlos. 

La dinamica econ6mica en el Ecuador ha de
mostrado su incapacidad de generaci6n de em
pleo, el crecimiento econ6mico no ha side sino-
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nim« (k "hicuest.ir", exist« 111l,1 dicotunua l'fllre 

eI mejoramicnto de los indicadores economicos 
y el deteriorn de los indicadores sociales. 

65 de cada 100 ecuatorianos, estan caracteriza
dos como pobres. 

15 Lil' cada lOU ecuatorianos en edad de trabajar 
no tienen trabajo, 

55 de cld,l roo ccu.itorianos en (-,Itld de traba
jar, realiza cualquier actividad, en situacion de 
subempleo 0 informalidad. 

Por otra parte. durante toda la decada de Ins 
anos 80 y en los primeros anos noventa sc CllllS

tata que el ajuste ha carninado en base a un 
severo deterioro de los salaries. EI sector asala
riado de la economia se ha visto comprimido, si 
en 1981 cste sector percibia el 30\1" del ingreso 
nacional. en 1988 paso al 16';; y en 1992 a me
nos del 1311" estos datos reflejan el aumento en 
los excedentes que percibe el sector capitalista, 
en especial los que mayor capacidad de acumu
lacion tienen. 

Para los sectores populates, la brecha entre sa
larios e inflacion y la incapacidad de acceder a 
los bienes necesarios para satisfacer mini
mamente los requerimicntos de sobrevivencia 
constituycn la base de su lucha cotidiana, no se 
pucdc hablar de la satisfaccion de las necesida
des b,lSk\lS (\ de la canasta familiar, sin mencio
nar 1"1 problema de los ingresos. 

J.4 I 

65 de cada 100 
ecn a torienos, 

esien 
caracterizados 
como pobres. 

15 de cada 100 
ecuatorianos 

en edad de 
trabajar no 

tienen trabajo. 

55 de cada 100 
ecuatorianos 

en edad de 
trabajaT, 

realiza 
cualquier 

ectivided, en 
situaci6n de 

subempleo 0 

iniormelided. 

Mientres por 
una parte, 

aumenta el 
desetnpleo, se 
deterioran los 

seletios, 
disminuye el 
ptesupuesto 
estatal para 

gastos sociales; 
de otte, se ha 
/acilitado las 

condiciones de 
reproducci6n 
del capital, al 

devaluar la 
moneda, 

aumentar las 
tasas de in teres, 

flexibilizar las 
leyes leboreles, 

eliminer los 
erenceles, etc. 

todos los sectores econornicos coexistir y no 
articularse, porque la coexistencia refleja tam
bien una contradicci6n y por tanto una determi
nada correlaci6n de fuerzas, es decir, estan pre
sentes relaciones de poder sobre la base de rela
ciones economicas. 

Conviene, en este punto, dejar en claro nuestra 
vision del Estado. No es unicamente un regula
dor de la econornia, tampoco es solo un agente 
redistributivo de los ingresos, se trata del espa
cio donde se dirimen intereses de grupos eco
nomicos y politicos. En forma tradicional, el Es
tado a traves de leyes y pohticas ha sido uno de 
los agentes principales incentivadores del pro
ceso de acurnulacion capitalista en desmedro de 
las condiciones de reproducci6n de la fuerza de 
trabajo. 

Mientras por una parte, aumenta el desernpleo, 
se deterioran los salarios, disminuye el presu
puesto estatal para gastos sociales: de otra, se 
ha facilitado las condiciones de reprcduccion del 
capital, al devaluar la moneda, aumentar las ta
sas de interes, f1exibilizar las leyes laborales, eli
minar los aranceles, etc. En realidad, han sido 
los grupos hegem6nicos los que han decidido el 
modelo econ6mico y han guiado las politicas en 
favor del sector empresarial, Esta situacion ha 
generado desequiJibrio, de alii que se ha venido 
cuestionando la intervencion del Estado, las po
liticas han estado centradas en favorecer al sector 
exportador marcandodesventajas en los demas. 
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cion PUIll' on cvidencia tina cstructura difcreu
ciada de produccion ya la vez senala las carac
terfsticas del consumo, porque aquel que no tie
IH:' ingreso para comprarse un par de zapatos, 
remienda sus zapatos y 1.'1 que genera n1.1S in
gresos se compra unos nuevos, y 1.'1 que tiene 
un poco mas, consume lin par de zapatos de 
marca. 

Lo que sucede en la actividad de calzado y otras 
como confecciones, alimentos, etc. no sucede con 
otras producciones que requieren necesariarnen
te de tecnologias avanzadas que pueden ser uti
lizadas solo por grandes empresas, como por 
ejemplo, los farrnacos. De ahi, que se concluya 
que las facilidades de entrada para la produc
cion de los sectores populates ocurre en los sec
.tores mas competitivos y de ninguna manera en 
los monopolicos. 

Por 10 visto, en la realidad actual no se puede 
evitar que la economfa popular funcione sin to
mar en cuenta a la economia ernpresarial y esta
tal con cuyos sectores permanentemente se 
interrelaciona. Para algunos la soluci6n estaria 
determinada con la decision de trasladar la pro
piedad a las rnayorias, claro esta, mediante un 
procesode transtormacion de la sociedad y desa
parecer a los sectores econ6micos que tradicio
nalmente han conducido la economfa del pais, 
de forma concentrada y excluyente. 

Desde los sectores populares, esta claw que en 
los mementos actuales tenemos que coexistir con 
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En los UltiIms 
cuatro alios (1988

1992), el salario 
mfninv vital ha 
aument~do en 

275% mientras los 
predosen 

promedio han 
aumentado enmas 

del400% durante 
el misnvperfodo. 

Elpoder 
adquisitivo del 

sucre 85. mellor a 
dos centavos. 

En los ultimos cuatro anos (1988-1992), 1.'1 5<1Ia
rio minimo vital ha aumentado en 275llt mien
tras los precios en promedio han aumentado en 
mas del 400% durante 1.'1 mismo perfodo. EI po
der adquisitivo del sucre es menor a dos centa
vos. Por tanto, la capacidad de compra de los 
salarios se ha reducido notablernente respecto 
del ano 1979. A tal punto que 1.'1 salario real en 
[unio de 1992 alcanza apenas a 748 sucres men
suales.. 

A pesar de que 1.'1 nivel adquisitivo de los sala
rios no se recupera unicarnente con un aumento 
general, este contribuye a no agravar mas la di
ficil situacion de los trabajadores, En estos mo
mentes ni siquiera un represamiento en los pre
cios significaria una real recuperacion del poder 
de compra de los salarios, estos han ido per
diendo valor a 10 largo de los afios. Mucho mas 
ahora que los precios ya han subido, y la infla
cion al mes de [unio de 1992 se mantiene en 
alrededor del 50% segun las versiones oficiales, 
mientras 1.'1 salario minima vital se encontraba 
represado a diciembre de 1990, y aunque deOOe 
1.'1 mes de Julio esta vigerite 1.'1 salario de 51. 
60.000,00 este aumento no corrige moneta
riamente la brecha entre salarios I.' inflaci6n acu
mulada hist6ricamente. 

Mientras 1.'1 gasto minimo de una familia obrera 
en junio de 1992supera los 300.000 sucres men
suales, un salario mtnimo vital apenas cubre la 
quinta parte de dicho gasto, repartido de la si-
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gllit'llk maucra. Alimentacion (40'j,), Vivienda 
(24'1r I, ludumcntaria (11 'i;), Miscel.ineos (2S If;) 

que a <u vez comprende: educacion, salud, trans
porte, recreacion. 

Respecto de esta canasta es necesario advertir 
que no se trala de una canasta optima familiar 
con cond iciones adecuadas de nutricion, 
habitabilidad. educacion, salud, transporte, etc. 
se trata de una canasta basica que cubre condi
ciones minimas de sobrevivencia. 

Ell Diciembre de 1988 el gasto minimo mensual 
ascendia a S/. 7<1.800,00, 10 que implica que en
tre l<tM y 19<12, el valor de la canasta familiar 
basica crecio en casi cuatro veces. Los aumen
los, en los precios de los productos de consume 
basico, en las tarifas del transporte y en los 
servicios publicos, ocurren todos los dias y sin 
ningun control. La inflaci6n para los sectores 
populates mas que una cifra es un duro golpe 
qllt.' afecta la sobrevivencia misma de las Iami
lias. 

Para estirar el salario insuficiente de los trabaja
dores en relacion de dependencia, varios miem
bros de la familia inc1uidos los nines tienen que 
realizar diversas y arduas tareas para contribuir 
al ingreso familiar. Esta situaci6n se torna dra
matica si consideramos que en epocas de crisis 
las posibilidades de conseguir un puesto de tra
bajo estable y perrnanente con Ull salario mini
mo legal, SOil cada vez mas escasas. 

Mientras elgasto
 
mfnimo de una
 

familia obrera en
 
jrmio de 1992
 

sUJX?l3l05 300.000 
sucres mensuales, 

un salario minimo _ 
vital apenas cubre 
la quinta plrtede
 

dicho gasto,
 
Tep1rtido dela
 

siguiente manera:
 
Alimentad6n
 

(40%), Wvienda
 
(24%), 

Indurnentaria 
(11%), Misce1aneos 
(25 %) que a su vez 

comprende: 
educad6n, salud, 

transporte, 
recread6n. 

ITill
 

.... 

RELACIONffi DE LA
 
ECONOMIA POPULAR CON LA
 
EMPRESARIAL YLA ESTATAL
 

A traves de las estrategias de supervivencia, los 
sectores populares generan los ingresos que per
miten acceder al mercado de consumo de varias 
rnaneras, el consumo de uno u otro bien permi
te observar la existencia de una estructura de 
consumo tambien diferenciada, es decir, la pre
sencia de un mercado segmentado, que respon
de a una desigual distribuci6n de los ingresos. 
Por ejemplo, en la rama de calzado existen gran
des empresas de marca como rONNY, 
BUESTAN, REEBOOK, etc; pequenas industrias, 
artesanias y remendones de calzado. Esta situa
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Desde la perspectiva del gasto familiar es mas 
irnportante referirse ill monto del salario mini
mo vital 0 ill salario basico y no a las remunera
ciones, puesto que la milyor parte de estas ulti
mas, cubren s610 los beneficios sociales del tra
bajador como tal y no de toda la familia, es mas, 
para los trabajadores que no estan amparados 
por el codigo del trabajo, el referente de sus 
ingresos es unicamente el salario minirno vital, 
a este grupo pertenecen la mayoria de ecuato
rianos. 

Es indiscutible sostener que el nivel del salario 
minima vital y no las remuneraciones, es el re
ferente que permite la medicion de su cornpor
tamiento, es este nivel el que incluso sirve pilril 
comparar con el de otros paises. Tan es asf, que 
a nivel de America Latina piiblicarnente se ha 
reconocido que el SMV del Ecuador (28 dola
res) se encuentra entre los niveles salariales mas 
bajos del Pacto Andino y del Continente. 
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las uuidadcs de rcproduccion colectiv», por su 
parte, busc.m reiviudicaciones sociales, los sin
dicalos bnscan mejorar sus salarios y sus condi
ciones de trabajo, los comites barriales luchan 
por infracstructura p,lfa contar con lll11yores fa
cilidades para su vida cotidiana. Es una caracte
rfstica constante en los sectores populares la bus
queda de rnejores condiciones para su repro
duccion. a traves de sus diferentes forrnas de 
vinculacion como agentes sociales y como agen
tcs economicos, 

Pero tambien, las unidades de reproduccion fa
miliar y las unidades de reproducci6n colectiva 
dependcn de 10 que pasa en el proceso de acu
mulacion del capital, esto incide en las posibili
clades de producir y vender, aSI como para de
mandar los servicios basicos al Estado, que a su 
vez, depcnde de los ingresos provenientes del 
petroleo, y de los impuestos. 

Es un hecho que las estrategias de reproduccion 
colectiva de los sectores populates dependen del 
Estado, las dernandas de agua potable, luz elec
trica, aumento salarial, se reivindican frente ill 
Estado, siendo el Municipio la entidad encargJ
da de responder de forma mas inmecliata las 
crccientes dernandas sociales. 

La discnsion sobre el que hacer, ha surgido siern
pre desde las necesidades de reproduccion de 
1<1 economfa capita lista, es decir, que 10 haga n el 
Estado 0 los sectores empresariales. desde il111 
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R. DRAMADE LOS
 

INGRESOS
 

En la actualidad, contrariamente a 10 que sostie

ne el Instituto Nacional de Estadisticas y Cen

sos (INEC), el ingreso familiar ya no esta cu

bierto por 1.53 personas perceptoras del salario 

minimo vital, 0 de 1.71 personas como 10 anota 

el CONADE. Hoy en dia en la mayorfa de los 

hogares ecuatorianos tienen que trabajar todos 

los miembros que puedan hacerlo, incluidos los 

nines. Si se tiene en cuenta las condiciones del 

mercado de trabajo, los trabajadores de una fa

milia dificilmente son perceptores del salario 
minimo y menos aun de los beneficios sociales. 
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LJS acciones que dcsarrollan las unidades de 
reproduccion familiar, sus estrategias de super
vivencia, producci6n y reproducci6n, es un mun
do mascomplejo, donde cohabitan varios miem
bros de la familia, trabajadores y no trabajado
res, los primeros son parte vital en la creaci6n 
'del fondo de trabajo que sostiene la sobrevi
vencia de toda la unidad domestica. 

Para realizar sus actividades productivas, la URF 
requicre de recursos financieros pJra comprar 
Sll materia prima, insumos 0 inc1uso maquina
ria y equipo, y como no disponen del-capital 
necesario recurren bajo distintos mecanismos a 
un mercado financiero informal (no bancario), 
se tratade un familiar; vecino, 0 un chulquero. 
Estas unidades ademas demandan -una serie de 
servicios basicos, como agua, luz, transporte y 
otros, al que denominaremos mercado de con
sumo colectivo. Estos dos mercados que hemos 
mencionado (financiero y consumo colectivo) 
son extemos a su unidad de reproducci6n fami
liar. 

t 

• 

a defender el puesto de traba]o tanto en el sec
tor publico como privado. EI resto de miembros 
de la familia que no trabaja en relaci6n de de
pendencia tienen que buscar forrnas de auto
generaci6n de empleo, es mas los propios traba
jadores asalariados, tienen que recurrir al 
"rnultiernpleo" para redondear sus ingresos. 

Contra la 16gica de la desreguJaci6n estatal, el 
Gobiemo intent6 un Pacto Social, la propuesta 
del Gobierno de Borja partia reconociendo que 
se han ejecutado politicas econ6micas de tipo 
ortodoxo y que es necesario buscar espacios co
munes para enfrentar los problemas. EI Pacto, 
por tanto, debia lograr una estabilizaci6nde pre
cios, mejoramiento sustantivo del poder adqui
sitivo de los salarios y una masiva generaci6n 
de puestos de trabajo. EI Pacto no ocurri6 por
que su desalineacion hacia suponer que de to
das maneras los salarios se seguirian deterio
rando, por la dificultad de control de precios y 
tarifas en el marco de un proceso de liberaci6n 
econ6mica intemacional. 
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bres, no me alcanza para la comida. tengo que ;,que es 10 que
nar en la tienda, y tampoco mi hijo puede estu

pasadiar bien, porque no alcanza, no alcanza, eso 
que todos trabajarnos, hacernos algo." cotidianamente 

? .,en ellas.,;,que 
Por eso; nuestro analisis va a centrar suaten hacenpara
cion en considerar la situaci6n de 10 que ,noso reproduciIse?tros denominamosrunidades de reproducci6n 
y producci6n familiar" (URF): Lque es 10 que 
pasa cotidianamente en elJas?, Lque hacen para En las unidade; de 
reproducirse? reproducd6n 

familiarcada unode 
En las unidades de reproduccion familiar cada sus miembros 
uno de sus miembros cumple un rol: es consu cumple un roI: es 
midor, productor, 0 vende su fuerza de trabajo. cqnsumidor, [11]Efectivamente, algunos estan vinculados al mer

productor, 0 vende " cado de trabajo, son asalariados. '0 puede darse 
su fuerza de trabajo.una situacion mixta en la que el padre de fami

lia es asalariado, mientras que la madre es una • 
trabajadora por cuenta propia, vinculada al mer
cado de productos y/ 0 aI mercado de consumo, 
si se trata, por ejemplo, de una vendedora am
bulante que prepara 10 que vende en su casa 
(papas fritas, arroz, papas con cuero" etc.). En 
muchos de estos casos, parte de 10 que produce 
va directamente al con sumo intemo de la fami- , ..Pl!Ds- PiSTiN6Vlg. ~ F.>~""', )

SVCol..Ol'!-,?iJT~ " ~I
lia, tambien puede ocurrir que todoslos miem

BAN AU,{. C-f:ai QUi" ACO<> I<>W """"'~"<%\Jbros de la familia trabajen en una unidad de "'--- HI Al-CANC£:. '.. 

producci6n domestica. 
~") .w~ 

'f c!'~~~ 1 ~ ':"?~-'' Las unidades de reproducci6n cuentan con uni I I~-'-' r~'~~.::-:..... .- \,\\-. r~ ".V"l~ 
dades de producci6n domestica sea que estas se , . '&~~ ... 

. ,,~ .:::- ~ t,.j~-realicen en los mismos espacios de su vivienda 

_o_~",~~",~\-~ ~__~=-_l .... 

LA ECONOMIA POPULAR,
 
LOS TRABAJADORES YEL
 

FONDa DE TRABAJO
 

Nada resulta mas complejo que rescatar de la 
cotidianidad formas de decir las cosas que in
terpretan la vida misma tIe miles y miles de 
personas que realizan cualquier actividad para 
sobrevivir. 

La gente vive de prisa, los barrios, las calles, los 
mercad os, las fabricas, son testigos silenciosos 
de como ocurre la injusticia y la desigualdad 
social. La vida en las ciudades es mas rapida y 
mas diffcil. 
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Miclltms Ie! version oficial cs qllt-' uueslr.: ceo
uurnia ~l' eucucnt ra en plcno proCE'~o de 
rcactivaciou, para los sectores popularcs la cri
sis se ha profundizado. Cada vez es mils diltcil 
cOllc,eguir till emplco, conlar con el dinero suli
ciente p(lf(1 satisfaccr las necesidades lit) alimen
LKi6n, vesti.lo, vivienda, educacion, transports. 
que una familia reqniere para reproducirse. Sin 
embargo, de alguna manera los pobres siguen 
sobrevivicndo, nos preguntarnos que haccn pClr(J 
conscguirlo? 

LA ECONOMIA POPULAR, es la expresion mas 
visible de la crisis, el impacto que las politicas 
econornicas tieneu en los diversos sectores po
pulares, ha modificado tambien las denomina
Lias "estrategias' que en un sentido amplio se 
refiere al comportamiento 0 forma de vida que 
tiene la gente para sobrevivir. La politica econo
mica concertada entre el Estado y el sector em
presarial, suele tratar a los sectores populates 
como la "masa consurnidora", sin importar los 
comportarnientos diferenciados de ella, que esta 
seriamente condicionada por su situacion socio
econornica y cultural en una sociedad desigual. 
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La gente vive de 
prisa,los barrios, las 
calles, los mercados, 

las fabricas, son tI 

testigos silendosos 
decomo ocurre la • 

injustida y la
 
desigualdad sodal.
 

La vida en las
 
dudades ee mas
 

rapida y
 
mas diffdl.
 

~
 UNIDADESDE 
REPRODUCCION (URF) Y
 
PRODUCCION FAMIUAR
 

En este punto, trataremos de recuperar la optica 
olvidada por la teorfa econornica convencional, 
la economtade los sectores populares, para quie
nes el modo de funcionamiento economico pue
de resultar mucho mas sencillo y rnucho mas 
complejoa la vez. 

Si preguntamos al jcfe de familia de una unidad 
domestics en los sectores populares, que entien
de por economia, la respuesta es facil, economia 
es 10 que acontece con su bolsillo: "tengo poco 
dinero y no a1canza para sostener a rni familia y 
a mis hijos, las condiciones en que vivo son po

lu 



M icnt ras Icl version oficiaI cs que nillesl r:l PC()

uornia sc encucntra en plcno pr oceso de 
n';)cti vaCi('1I1, para Ius sectores popula res la cri
SIS se ha profundizado. Cada vez es mils diffcil 
c()n':>e~uir un ernplco. contar con el dinero sufi
ciente p;Ha satisfacer las necesidades de alimen
tacion, vestido, vivicnda. educacion, transporte, 
que una familia requiere para reproducirse. Sin 
embargo, de alguna manera los pobres siguen 
sobreviviendo, nos prcguntamos que hacen para 
cnnscguirlo7 

LA ECONOMIA POPULAR, es la expresion mas 
visible de la crisis, el impacto que las polfticas 
economicas tienen en los diversos sectores po
pulares, ha modificado tambicn las denomina
das "estrategias" que en un sentielo amplio se 
refiere al comportarniento 0 forma de vida que 
tiene la genIe para sobrevivir. La polftica econ6
mica concertada entre el Estado y el sector em
presarial, suele tratar a los sectores populates 
como la "masa cousurnidora", sin importar los 
comportarnientos diferenciados de ella, que esta 
seriamente condicionada por su situacion socio
economics y cultural en una sociedad desigual. 
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UNIDADESDE 
REPRODUCCION (URF) Y
 
PRODUCCION FAMILIAR
 

En este pun to, trataremos de recuperar la optica 
olvidada por la teorfa econornica convencional, 
la economta de los sectores populares, para quie
nes el modo de funcionamiento econornico pue
de resultar mucho mas sencillo y rnucho mas 
complejo a la vez. 

Si preguntamos al jefe de familia de una unidad 
dornestica en los sectores populares, que entien
de por economia, la respuesta es tacil, economia 
es 10 que acontece con su bolsillo: "tengo poco 
dinero y no alcanza para sostener a mi familia y 
a mis hijos, las condiciones en que vivo son po
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bres, no me alcanza para la comida. tengo que 
fl,H en la tienda, y tampoco mi hijo puede estu
di.ir bien, porque no alcanza, no alcanza, eso 
que todos trabajamos, hacemos algo." 

Por eso, nuestro analisis va a centrar su .aten
cion en considerar la situacion de 10 que noso
tros denominamos "unidades de reproduccion 
y produccion familiar" (URF): Lque es 10 que 
pClsa cotidianamente en elias?, Lque hacen para 
reproducirse? 

En las unidades de reproduccion familiar cada 
uno de sus miembros cumple un rol: es consu
mid or, productor, 0 vende su fuerza de trabajo. 
Efectivamente, algunos estan vinculados al mer
cado de trabajo, son asalariados. 0 puede darse 
una situaci6n mixta en la que el padre de fami
lia es asalariado, mientras que la madre es una 
trabajadora por cuenta propia, vinculada al mer
cado de productos y/ 0 al mercado de consumo, 
si se trata, por ejemplo, de una vendedora am
bulante que prepara 10 que vende en su casa 
(papas fritas, arroz, papas con cuero, etc.). En 
muchos de estos casos, parte de 10 que produce 
va directamente al consumo intemo de la fami- . 
lia. tarnbien puede ocurrir que todos los miern
bros de la familia trabajen en una unidad de 
produccion domestica. 

Las unidades de reproduccion cuentan con uui
dades de produccion domestics sea que estas se 
realicen en los mismos espacios de su vivienda 

l,que es 10 que 
pasa 

cotidianamente 
en elIas?, l,que 

hacenpara 
reproducirse? 

En las unidadES de 
reproducci6n 

familiarcada uno de 
sus miembros 

rumpleun1'01: ES 

cqnsumidor, [ill
productor, 0 vende " 

su fueria de trabajo. 
• 
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LAECONOMIA POPULAR,
 
LOS TRABAJADORES YEL
 

FONDa DE TRABAJO
 

Nada resulta mas complejo que rescatar de la 
cotidianidad fonnas de decir las cosas que in
terpretan la vida misma tie miles y miles de 
personas que realizan cualquier actividad para 
sobrevivir. 

La gente vive de prisa, los barrios, las calles, los 
mercados, las fabricas, son testigos silenciosos 
de como ocurre la injusticia y la desigualdad 
social. La vida en las ciudades es mas rapida y 
mas dificil. 

lu .1 
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o fuera de ella, son actividades econornicas 111(1

nu factureras, comerciales y de scrvicios, que a 
su vez, utilizan mano de obra familiar. A las 
unidades de producciou dornestica se ha dado 
en llarnarlas "microernpresas" 0 "unidades po
pulares economicas", estes conceptos tan diver
50S tratan de dar a estas actividades un caracter 
meramente econ6mico cuyo funcionamiento se 
explica de manera separada de la URF. 

Cornunrnenle muchos analistas han vinculado 
estas unidades de produccion familiar, de las 
que venirnos hablando, con una categona C0I10

cida como "sector informal urbane", que segun 
datos oficiales involucra a por 10 menos 38 de 
cada "100 ecuatorianos en capacidad de trabajar. 
Esto revela la irnportancia que tiene en la eco
norma ecuatoriana, este segmento de la econo
mia popular. 

Aquella vision del pasado que condenaba la 
ilegalidad de las actividades 110 registradas for
malmente, ha sido superada ante la apremiante 
necesidad de generacion de ernpleo. ahora estas 
actividades tienen un reconocimiento social. A 
mas de eso, en nuestros contextos la ley ha ser
vido, unicarnente, como elemento represivo, 
cuando esta de por medio el derecho humano a 
la supervivencia. La realidad muestra que el re
conocimiento legal de las actividades economi
GIS no soluciona la pobreza, por ejernplo, un 
trabajador asalariado esta legalmente reconoci
do pero sus condiciones de vida se deterioran 
cada vez mas. 
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LJS acciones que dcsarrollan las unidadcs de 
reproduccion familiar, sus estrategias de super
vivencia, producci6n y reproduccion, es un mun
do mascomplejo, donde cohabitan varios miem
bros de 1Cl familia, trabajadores y no trabajado
res, los primeros son parte vital en la creacion 
'del fondo de trabajo que sostiene la sobrevi
vencia de toda la unidad domestica. 

Para realizar sus actividades productivas, la URF 
rcquicre de recursos financieros para comprar 
su materia prima, insumos 0 incluso maquina
ria y equipo, y como no disponen del' capital 
necesario recurren bajo distintos mecanisrnos a 
un mercado financiero informal (no bancario), 
se trata de un familiar; vecino, oun chulquero. 
Estas unidades ademas demandan ,una serie de 
servicios basicos, como aguJ, luz, transporte y 
OtTOS, al que denominaremos mercado de con
sumo colectivo. Estos dos mercados que hemos 
mencionado (financiero y consumo colectivo) 
son extemos a su unidad de reproduccion fami
liar. 

•
 

•
 

a defender el puesto de trabajo tanto en el sec
tor publico como privado. EI resto de miembros 
de la familia que no trabaja en relacion de de
pendencia tienen que buscar formas de auto
generaci6n de empleo, es mas los propios traba
jadores asalariados, tienen que recurrir al 
"multiernpleo" para redondear sus ingresos. 

Contra la l6gica de la desregulaci6n estatal, el 
Gobiemo intent6 un Pacto Social, la propuesta 
del Gobierno de Borja partia reconociendo que 
se han ejecutado politicas econ6micas de tipo 
ortodoxo y que es necesario buscar espacios co
munes para enfrentar los problemas. El Pacto, 
por tanto, debia lograr una estabilizaci6n de pre
cios, mejoramiento sustantivo del poder adqui
sitivo de los salarios y una rnasiva generaci6n 
de puestos de trabajo. El Pacto no ocurri6 por
que su desalineacion hacia suponer que de to
das maneras los salarios se seguirfan deterio
rando, por la dificultad de control de precios y 
tarifas en el marco de un proceso de liberacion 
economica internacional. 
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Ills unidades de rcproduccion colectiva. pm su 
parte, bUSC,1I1 rcivind icaciones sociales, los sin
dicatos buscan mejorar sus salaries y sus condi
ciones de trabajo. los comites barriales luchan 
por infracstructura para contar con mayores fa
cilidades para su vida cotidiana. Es una caracte
ristica constante en los sectores populates la bus
queda de mejores cond iciones para SlI repro
duccion, a traves de sus diferentes forrnas de 
vinculacion como agentes sociales y como agen
tes economicos. 

Pero tambien, las unidades de reproduccion fa
miliar y las unidades de reproduccion colectiva 
dependcn de 10 que pasa en el proceso de acu
mulacion del capital, esto incide en lets posibili
clades de producir y vender, asf como para de
mandar los servicios basicos al Estado. que a su 
vez, depcnde de los ingresos provenientes del 
petroleo, y de los impuestos. 

Es un heche que las estrategias de reproduccion 
colectiva de los sectores populares dependen del 
Estado, las demandas de agua potable, luz elec
trica. aumento salarial, se reivindican frente al 
[stado, siendo el Municipio la eutidad encargil
da de responder de forma mas inmediata las 
crecientes demandas sociales. 

L1 discusion sabre el que hacer, ha surgido siern
pre desde las necesidades de reproduccion de 
1<1 economia capitalista, es decir, que 10 hagan el 
Estado 0 los sectores ernpresariales, desde allf 
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ill]
 KDRAMA DE LOS 

INGRESOS
 

En la actualidad, contrariamente a 10 que sostie
ne el Institute Nacional de Estadisticas y Cen

50S (lNEC), el ingreso familiar ya no esta cu

bierto por 1.53 personas perceptoras del salario 
mfnimo vital, 0 de 1.71 personas como 10 anota 

el CONADE. Hoy en dia en la mayoria de los 

hogares ecuatorianos tienen que trabajar todos 

los miembros que puedan hacerlo, incIuidos los 

ninos. Si se tiene en cuenta las condiciones del 

mercado de trabajo, los trabajadores de una fa

milia diffcilmente son perceptores del salario 
minimo y menos aun de los beneficios sociales. 

101 I 1.9
 



se d isefian las politicas sociales 0 programas de 
ayuda especfficos, si elias crecen y aumentan 
sus beneficios, entouces podran solucionar los 
problemas de los sectores populates. Sustenta
dos en esta premisa han diseiiado modelos eco
nomicos que han definido mecanismos para tras
ladar insignificantes recursos de su excedente a 
los sectores subordinados. Como para quitarse 
el peso de su conciencia y hacer "obra social", 
existeu diversas fonnas que van desde el repar
to de caramelos en Navidad, hasta forrnas 
institucionalizadas como el caso de la Junta de 
Beneficiencia de Guayaquil que atiende algunas 
de las demandas sociales de sectores populares 
de esta ciudad. 
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glliellk maucra: Alirncutacion (40'/,), Vivienda 
(24'1,1, Iudume II taria (11';;), Miscelaneos (2S '1,) 

qm'.1 <u vez cornprende: educacion, salud, tr,II1S
porte, recreacion. 

Respecto de esta canasta es necesario advertir 
que no se trata de una canasta optima familiar 
con condiciones adecuadas de nutric ion, 
habitabilidad, educacion, salud, transporte, etc. 
se trata de una canasta basica que cubre condi
clones minimas de sobrevivencia. 

En Dicicmbre de 1988 el gasto minimo mensual 
ascendia a 51. 79.800,00, 10 que irnplica que en
tre 1988 y 1992, el valor de la canasta familiar 
basica crecio ell casi cuatro veces. Los aumen
los, en los precios de los productos de consumo 
basico, en las tarifas del transports y en 105 

servicios publicos, ocurren todos los dias y sin 
ningun control. La inflacion para los seclores 
populates mas que una cifra es un duro golpe 
que afecta la sobrevivencia misma de las fami
lias. 

Para estirar el salario insuficiente de los trabaja
dores en relacion de dependencia, varios miem
bros de la familia inc1uidos los ninos tienen que 
rcalizar diversas y arduas tareas para contribuir 
al ingreso familiar. Esta situacion se torna dra
matica si consideramos que en epocas de crisis 
las posibilidades de conseguir un puesto de tra
bajo estable y permanente con un salario mini
mo legal, son cada vez mas escasas. 

Mientras e1 gasto 
mfnimodeuna 

familia obrera en 
junio de1992 

supera los 300.000 
sucres mensuafes, 

un salario mfnimo _ 
vital apenas cubre 
la quinta pette de
 

dicho gasto,
 
repartido de la
 

siguiente manern:
 
Alimentad6n
 

(40%), \Ilvienda
 
(24%), 

Indumentaria 
(11%), Misce1a.neos 
(25 %) quea su vez 

comprende: 
educad6n, saluet 

transporte, 
recread6n. 

[ill
 RELAOONRi DE LA 
ECONOMIA POPULAR CON LA
 
EMPRESARIAL YLA FSTATAL
 

A traves de las estrategias de supervivencia, los 
sectores populates generan los ingresos que per
miten acceder al mercado de consumo de varias 
maneras, el consumo de uno u otro bien penni
te observar la existencia de una estructura de 
consumo tambien diferenciada, es decir, la pre
sencia de un mercado segmentado, que respon
de a una desigual distribuci6n de los ingresos. 
Por ejernplo, en la rama de calzado existen gran
des empresas de marca como PONNY, 
BUESTAN, REEBOOK, etc; pequenas industrias, 
artesanfas y remendones de calzado. Esta sima
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cion pUIlt' en cvidencia una cstructura difcren
ciada de produccion y a la vez senala las carac
teristicas del consume, porque aquel que no tie
ne ingreso para comprarse un pdr de zaparos, 
remienda sus zapatos y el que genera mas in
gresos se compra unos nuevos, y el que tiene 
un poco mas, consume un par de zapatos de 
marca. 

Lo que sucede en la actividad de calzado y otras 
COIllO confeccioncs, alimeutos, e1c. no sucede con 
otras producciones que requieren necesariamen
te de tecnologias avanzadas que pueden ser uti
lizadas solo por grandes empresas, como por 
ejemplo, los farmacos. De aht, que se concluya 
que las facilidades de entrada para la produc
cion de los sectores populates ocurre en los sec
.tores mas cornpetitivos y de ninguna manera en 
los monopolicos. 

Por 10 visto, en la realidad actual no se puede 
evitar que la economfa popular funcione sin to
mar en cuenta a la economia empresarial y esta
tal con cuyos sectores permanentemente se 
interrelaciona. Para dlgunos la solucion estarfa 
determinada con la decision de trasladar la pro
piedad a las mayorias, claro esta, mediante un 
procesode transtormacion de la sociedad y desa
parecer a los sectores econ6micos que trad icio
nalmente han conducido la economia del pais, 
de forma concentrada y excluyente. 

De'sde los sectores populates. esta clare que en 
los mementos actuales tenemos que coexistircon 

En los UltiIros 
cua troaiios (1988

1992), el salario 
mfniIm vital ha 

aumentado en 
275% mientras los 

preciosen 
promedio han 

aurnentado en mas 
del 400% durante 
el miSIm perfodo. 

, : Elpoder 
adquisitivo del 

sucre es mellor a 
dos centavos. 

En los ultimos cuatro anos 0988-1992), el sala
rio mfnimo vital ha aumentado en 275l,Vr. mien
tras los precios en promedio han aumentado en 
mas del 4000/,. durante el mismo periodo. EI po
der adquisitivo del sucre es menor a dos centa
vos. Por tanto, la capacidad de compra de los 
salarios se ha reducido notablemente respecto 
del auo 1979. A tal punto que el salario real en 
[unio de 1992 a1canza apenas a 748sucres men
suales.. 

A pesdr de que el nivel adquisitivo de los sala
rios no se recupera unicamente con un aumento 
general, este contribuye a no agravar mas la di
ficil situacion de los trabajadores. En estos mo
mentos ni siquiera un represamiento en los pre
cios significaria una real recuperacion del poder 
de compra de los salaries, estes han ido per
diendo valor a 10 largo de los anos. Mucho mas 
ahora que los precios ya han subido, y la infla
cion al mes de [unio de 1992 se mantiene en 
alrededor del 50% segun las versiones oficiales, 
mientras el salario mtnimo vital se encontraba 
represado a diciembre de 1990, y aunque desde 
el mes de Julio esta vigerite el salario de -5/. 
60.000,00 este aumento no corrige moneta
riamente la brecha entre salarios e inflacion acu
mulada historicamente. 

Mientras el gasto minimo de una familia obrera 
en junio de 1992 supera los 300.000 sucres men
suales, un salario mfnimo vital apenas cubre la 
quinta parte de dicho gasto, repartido de la si
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nimo til- "bicuvst.u", cxiste una clicotonua l'lltrc 
el mejoramicnto de Ills indicadores economicos 
y el deterioro de los indicadores sociales. 

65 de cada 100 ecuatorianos, estan caracteriza
dos como pobres. 

15 de cada 100 ecuatorianos en edad de trabajar 
no tienen trabajo, 

55 de celli" IOU eruatorianos en t:'dad de traba
jar, realiza cualquier actividad, en situacion de 
snbempleo 0 informalidad. 

Por otra parte, durante toda la decada de los 
anos 80 y en los prirneros anos noventa se COI1S

tata que el ajuste ha carninado en base a un 
severo delerioro de los salaries. EI sector asala
riado de la economia se ha visto comprimido. si 
en 1981 este sector percibia el 30tY" del ingreso 
nacional, en 1Y88 paso al 16'!r y ell 1992 a me
nos del l3 1Y" cstos datos reflejan el aumento en 
los excedentes gue percibe el sector capitalista, 
en especial los que mayor capacidad de acumu
lacion tienen. 

Para los sectores populates, la brecha entre sa
larios e inflacion y la incapacidad de acceder a 
los bienes necesarios p<Ha satisfacer mini
mamcnte ILlS requerimientos de sobrevivencia 
constituycu \;1 base de SlI lucha cotidiana, no se 
puede hablar de la satisfaccion de las necesida
des basicas () de la canasta Iamiliar. sin mencio
nar el problel1ltl de los ingresos. 

14 I 

65 de cede 100 
ecuatotienos, 

estsn 
cerecterizedos 
como pobres. 

15 de cada 100 
ecuatorianos 

en eded de 
trabajar no 

tienen trabajo. 

55 de cada 100 
ecuatorianos 

en edad de 
trebeiet, 

reelize 
cuelquiet 

actividad, en 
situaci6n de 

subempleo 0 

iutormelided. 

Mienttes por 
una parte, 

aumenta £II 
desempleo, se 
deterioren los 

selerios, 
dismin uye £II 
presupuesto 
estatal para 

gastos socieles; 
de otra, se ha 
facilitado las 

condiciones de 
reproducci6n 
del capital, al 

devaluar la 
moneda, 

aumentar las 
tasas de in teres, 

Ilexibilizet las 
leyes laborales, 

eliminar los 
erenceles, etc. 

todos los sectores econornicos coexistir y no 
articularse, porgue la coexistencia refleja tam
bien una contradiccion y por tanto una determi
nada correlacion de fuerzas, es decir, estan pre
sentes relaciones de poder sobre la base de rela
ciones econ6micas. 

Conviene, en este punto, dejar en claro nuestra 
vision del Estado. No es unicamente un regula
dor de la economfa, tampoco es solo un agente 
redistributive de los ingresos, se trata del espa
cio donde se dirimen intereses de grupos eco
nomicos y politicos. En forma tradicional, el Es
tado a traves de leyes y politicas ha sido uno de 
los agentes principales incentivadores del pro
ceso de acumulacion capitalists en desmedro de 
las condiciones de reproducci6n de la fuerza de 
trabajo. 

Mientras por una parte, aumenta el desempleo, 
se deterioran los salaries, disminuye el presu
puesto estatal para gastos sociales, de otra, se 
ha Iacilitado las condiciones de reproduccion del 
capital, al deva luar la moneda, aumentar las ta
sas de interes, flexibilizar las leyes laborales, eli
minar los aranceles, etc. En realidad, han sido 
los grupos hegernonicos los que han decidido el 
modelo econ6mico y han guiado las politicas en 
favor del sector ernpresarial. Esta situaci6n ha 
generado desequilibrio, de alii que se ha venido 
cuestionando la intervencion del Estado, las po
liticas han estado centradas en favorecer al sector 
exportador marcando desventajas en los demas. 
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Por eso que, al abordar un terna como la "eco
nomia popular" no SC' puede dejar de lado la 
necesaria redefinicion del papel del Estado en 
favor de las mayortas, sin caer en soluciones 
meramente coyuuturales que, por intereses po
pulistas, dejan intocados los problemas estruc
turales. 

Retomando el hilo de nuestra reflexion es nece
sarin introducir en el analisis econornico la opti
ca olvidada de la economia popular, pero con 
igual lucidez debemos reconocer que una pro
puesta alternativa no puededejar de considerar 
a los otros sectores de la economia. LQue hacer 
con elIos? No se trata, simplemente de desa
parecerlos, sino de coexistir, de establecer una 
determinada correlacion de fuerzas, que penni
ta en la coyuntura actual resistir la agresion de 
un modelo de desarrollo concentrador y 
excluyente y a traves de una mayor organiza
cion y participacion, disputar espacios que per
mitan construir una base economica diferente 
con una capacidad de intervencion en la orien
tacion del modelo de desarrollo global. 

Por i50 que, al 
abordar un tema 

como la "econornia 
popular" no se 

puede dejar de lado 
la necesaria 

redefinici6n del 
pape1 del Estado en 

favor de las 
rnaJonas, sin caer 

ensolucioni5 
meramente 

coyunturali5 que, 
porimexse: 

popuIistas, dejan 
intocados los 

problemas 
esttuaumles. 
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CECE LA POBREZA 

Uno de los efectos mas dramaticos de las politi
cas de estabiljzacion y ajuste estructural, es el 
deterioro de las condiciones de vida de los sec
tores mas pobres de la poblaci6n ecuatoriana. A 
pesar de que los ejecutores de tales politicas re
conocen que el duro impacto del ajuste recae . 
sobre estos sectores, no 10 han considerado en 
las sucesivas medidas economicas. Al parecer el 
"purismo economico" no deja ver los graves pro
blemas sociales que enfrenta la sociedad y la 
urgente necesidad de resolverlos. 

La dinamica economica en el Ecuador ha de
mostrado su incapacidad de generacion de em
pleo, el crecimiento econornico no ha sido sino-
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[ill
 LIMITES Y POTENOA
UDADESDELA
 

ECONOMIA POPULAR
 

La econornia popular creel' cuantitativa y 
cualitativamente, y de diversas rnaneras se ha 
convertido en la "forma de vida" de la mayoria 
de la poblacion. Se diversifies y se atorniza, ge
nera ernpleo, participa cada vez mas en el pro
ducto social, pero tarnbien constituye un ele
mento funcional a la economia estatal y empre
sarial privada. La "informalidad" es 10 mas vi
sible p<.>ro no es 10 unico, los trabajadores asala
riados tambien forman parte del conccpto de la 
economia popular. 

I )7 



l.os .utvsauos qlle tienen tallcres no dest'iln que 
SlIS hijns sean maestros, asf ellos, esten econo
mir.unentc bien instalados. Los maestros parti
cipan lil' 1,1 mirada dorninaute que valora pow 
el trabajo manual y participan del juicio etico 
respecto de los que no trabaj.m, y carecen de 
tod.i scnsibilidad sobre el desempleo. 

/\ pescH de ser trabajadores manuales. la cuenta 
propia, los empuja a diferenciarse de aquellos 
otros trabajadores manuales que son los asala
riados. por ello Sl:' identifican con los propieta
nos. 

Ll'i org,lllililciolles tradicionales de Ins miles
tros artes.mos no han perseguido enfrentar co
lectivarnente problemas de produccion 0 de 
sobrcvivencia de sus socios, sino mas bien, se 
han quedado en el tipo de organizaciones socia
Irs yasistencialistas. 

l.a economia popular es una realidad visible y 
Ireute a esta situacion surge de una parte, la 
necesidad de reviser los modelos econornicos 
que predorninan actualmente, y de otra, la ne
cesidad de reconocer la relacion entre la econo
mia y la politica, asi como entender la relacion 
entre dcmocratizacion y definicion de la politi
ca economica. csto implica, participar y dispu
tar espacios de decision. 

Una de l<ls condiciones Iundamentnles de la re
prodnccion social. sin 11lg.H d dudas, coustituvo 
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La economia 
popularcrece 

cuantitativa y 
cuaIitativamente, y 
dedivese« manerns 
se ha convm:ido en 
la "forma de vida" 
dela mayoria dela 

poblaci6n Se 
eliversifica y se 

atomiza, genera 
empleo, ~rtici~ 

cada vez mas en e1 
producto social, peru 

tambien constituye _ 
unelemento 

funcional a la 
economia estataly 

enJpl'tsarial prjvada. 
La "informalidad" 

es10 mas visible 
pewno es 10 Unico, 

los trabajadores 
asalariaoos tambien 

forman pestedel 
concepto dela 

econornia popular. 

distribuidor del Estado, asi como la necesidad 
de elevar la capacidad de dernanda de todos los 
sectores sociales como eje dinarnizador de la eco
nonua. 

El caracter rentista del sector empresarial priva
do tambien es cuestionado, y desde este mismo 
sector surge la critica a la presencia de un Esta
do que ya no es funcional a sus requerimientos. 
La necesidad de dejar atras la protecci6n estatal 
y asurnir los retos de la modemizacion, asf como 
de la apertura de los mercados, crea en este sec
tor la ilusion de la "exportaci6n". La produc
cion orientada al mercado interno enfrenta un 
receso, puesto que la politica econornica se diri
ge a impulsar las actividades de exportacion. 
Adernas, provoca un mayor proceso de diferen
ciacion econornica entre los grandes, medianos 
y pequenos productores. 
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tiP~1 de cambio irrcal, y lllid 1.'\((· ...1\ ,1 pru!ecci(1I1 
,11 ,1lXlrClto produrtivo, se ha (UIlVl'rtldll ('11 una 

fuerza avasalladora (;'11 contra ell' la inlcrvcucion 
cst.ua], l'spl'ci;llllwnll' en 5\IS rpll's de prtldtlclm 
y subsidiador cll'] consumo social de Ius sccto
res popularvs, aSI torn.i (ucrva l'l t.-ma de las 
privatizacioncs que cumplirla uua doble funcion, 
pOl' un lado, disminuir \:'1 deficit fiscal y pOl' 
otro, libera lizar el ingreso de prod uctores ex
tranjeros a los mercados nacioualcs, en l'sla I{l

gica la internacion.ilizacion del Cdpil,11 derrum
ba las fronteras de las econonuas nacionales. 

A 10 anterior, sc agregil como rcquerimiento eC(I

nornico la flevibilizncion del mcrcado de traba
jo, para los neolibcralcs las reforrnas a 10 legisla
cion labor.il son coudicionantcs para la innova
cion tecnologica y la competitividad internacio
nal, puesto que la "exccsiva proleccion a los Ira
bajadores" eleva los salaries pOl' eucima de su 
productivid.id y anul.t las vcnt.ijas comparati
vas. 

En surna, la economia estatal est~ siendo cues
tionada. no solo pOl' 1,1 desreglllilCi6n estatal pro
pucsta pOl' las (urrit'nk" economicas dominan
tes conocidas como "ncoliberales", sino pur la 
uti liz.icio n ideulogiz,ld,l del terrni no 
"incficicnria". Se tr"Lel de impedir ld interven
riCl1l cstal.rl ell tl cconomia y dojar que las fuer
zas del lnerCilClo resuelvan Lodos los 
dl''1l'qllilibrins l'-.:ist(·lltes. Parel ('sla corriente 
Il,lda il1lp~lrl(l los impilCLos sllcialps y <:,1 Crlracter 

Ensuma,la 
econonnia estatal 

estci siendo 
cuestionada, no 

s6loJXJr la 
desregu1ad6n 

estatal propuesta 
por las corrientes 

econ6micas 
dominantes 

conoddas comO 
"neolibereles", sino 

porla utilizad6n 
ideologizada del 

temiino 
"inefidenda". 

Una de las 
condidones 

fundamentales de 
la reproducd6n 

soda1, sin luga.r a 
dudas, constituye 
la satisfacd6n de 

las necesidades 
esenciales de la 

poblad6n. Pero es 
claro queen una 

sociedad conn la 
nuestra, tal 

satisfacd6n es 
desigual e injusta. 

la satisfaccion ell' las neccsidades escnrtales de 
III poblacion. Pew es claro qlle en una sociedad 
como la nuestra, tal satisfaccion es desigual e 
injusta. Esta caracteristica que b.isicamen te es 
inherente ill modo de funcionarnicnto de una 
sociedad capitalista al mismo tiempo es una rea
lidacl que cuestiona pcrrnanentemente su viabi
lidad como sistema economico y politico en cuyo 
marco se inscribe el futuro de la humanidad. 
Las politicas de ajuste en algunos paises han 
logrado recuperllr los indicadores macroecono
micos pero en ninguno reducir los indicadores 
de la pobreza. 

EI Ienorneno ell' la desigualdad social ha side 
interpretado pOl' las distintas corrientes de pen
samiento economico. Las teorias convenciona
les comprenden el problema partiendo de lin 

hecho existente y no de las causas y contradic
ciones en que tiene su origen. En la rnedida que 
las diferencias se accntuan y el problema se 
masifica, el terna ha ido adquiriendo mayor sig
nificaci6n e importancia en el contexte de la so
ciedad en general. 

Asf, los "problemas de la pobreza" no son mas 
ignorados pOl' los estadistas, planificadores, in
telectuales, academicos y menos aun pOI' los po
liticos que buscan en los "pobres" sus bast's elec
torales. La urgencia de controlar los estallidos 
sociales que provocan las diferenciils, h<l lIeva
do a que e1 fen6meno LllIc;CJuP ca!l'goriac; ope

10 I I J9
 



r,lli\,lS que pennit.in dcfinir plllitiCcl<; oricnt.i
d.is (1 1c1 solucion del problema 

En Al11l·ric.l I.,ltin,l dcsdc h.icc 'llg\lIHlS ,uills Sl' 

11,1 intentado dctvrminar 1.1S lH'cesid'llks basicas 
COil cl till de est.iblecer sal.irios minimos basa
dos en el dinero requerido pilril proporcionar a 
una familia los bienes y servicios que se consi
dl'r,1I1 neces.irios pilril SlI subsistcnci,i. 

1.,1 Gln,lst(l de productos y scrvicios delinida ell 

,1lglllloS p.nses latinoamericanos comprende: ali
mcntos, vcstuario. vivicud.i, .itenrion de salud 
y transporte. Ahorn sc ha superado b i nterprc
tacion fund.nuent.u!a ell los sala rios minimos y 
111,15 bien ha tratado de dcfinir el nivel de vida 
b.isico que se corresponde COil el gr,ldl l de saris
LKl'il'lIl de esas necesidadcs. 

Al.1CcH l'sll' problema sin mirar las causas es
trurtur.ilcs pcrmancntes en el funciona miento 
de IlIH".;tr.l sociedad ('S trat.ir de parchar las mul
tlplv.:; hcndas de un gr,wisimo problema. Asi 
nusmo. e> importanle advertir que no se puede 
h.ihl.ir de 1,1 s,ltishccillll de necesidades sin rl'
l.icion.ir!o ,11 problema de los ingresos, a pcsar 
de qlll' c.isi todos los miembros de la (arnilia 
busc.m "\J.llquier illgrl'so p,lT,l aport.ir a 1,1 
sllbn,\'j\'I'lll'),l f.uuili.u; h,S de cild,l 100 person,ls 
en 1'1 .ire,l urb.ma estrin clasrficadas como po
br.-s. 
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Frente a esta 
realidad, la canasta 

basica entendida 
como e1 conjunto de 

satisfactores 
necesarios PJra la 

sobtevivencie, 
alimentad6n,. 

vestido, vivienda, 
salud, educecum; 

transporte, 
recread6n,. es una 
fuente dederechos 
que seexpresan en 

las reivindicadones 
dieties de los 

sectores popuIares e 
inc1uso de los 

sectores medios, 
desentenderse de 

e1los, es pretender 
dar muertea nuestro 

pueblo. 

En e1 plano del 
ajuste estructural, 

la tesis 
predominante fue 
la liberalizad6n 

comercial y la 
cornpetitividad 

internadonal, en 
tanto, los 

reordenamientos 
dela econom£a 

rrnmdial 
provocados por la 

apertura, asi 10 
exigen. 

anual Ell el plano del ajuste estructural, la tesis 
predominante fue la liberalizacion comercial y 
la competitividad internacional, en tanto, los 
reordenarnientos de la econornia mundial pro
vocados poria aperture. asf 10 exigen. La polfti
ca de libre cornercio, que toma mayor fuerza 
con 1.1 Iniciativa para las Americas, requiere cam
bios en la estructura productiva nacional orien
tandola a la producci6n para el mercado exter
no. 

Para eliminar las ineficiencias y distorsiones del 
mercado, el gobicrno emprende una serie de re
Iorrnas propuestas por el Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mundial, y de esta mane
ra identifica aun mas Sll gesti6n economica con 
las tesis del neoliberalismo economico. 

• Reforma del Estado (Reducci6n del 
tamano) 

• Reforma Tributaria 

• Reforma Arancelaria 

e Reforma Monetaria 

• Reforma Laboral 

Con estas reformas, el argumento de que el Es
tado ha dejado de ser eficaz para mantener el 
equilibrio genera I, y mas bien, ha desencadena
do milyores deficits (iscales, inflacion, subsidies, 
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centrado en la prornocion de exportaciones (agri
cultura tradicional y no tradicional). 

Desde ese ano, las medidas de estabilizacion han 
side las mismas, sean adoptadas a manera de 
shock 0 ajustes graduales y cierto control estatal 
que ha sido ctiestionado por los economistas mas 
'ortodoxos. 

•	 Sistema de minidevaluaciones penna
nentes y macrodevaluaciones ocasiona
les. 

•	 Aumento en los predos de los combus
tibles. 

o	 Aumentos en las tarifas de los servi
cios publicos. 

e	 Flotaci6n de las tasas de interes mante
niendo un porcentaje diferendal entre 
1aactiva y pasiva. 

•	 Reducci6n del gasto. 

I') Contracci6n del credito publico y pri
vado. 

o	 liberalizaci6n de precios . 

Supuestamente, el objetivo fue disminuir la in
flaci6n, asunto que no se ha conseguido, en los 
ultimos cuatro afios se ha mantenido en 50% 

Supuestamente, el 
objetivo file 
disminuir la 

inf1ad6~ asunto 
quenoseha 

comeguiclo, enlos 
illtimos cuatm 

aiiosseha 
mantenido en50% 

anual. 
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Frente a esta realidad, la canasta basica entendi
da como el conjunto de satisfactores necesarios 
para la sobrevivencia, alimentaci6n, vestido, vi
vienda, salud, educaci6n, transports, recreaci6n, 
es una fuente de derechos que se expresan en 
las reivindicaciones diarias de los sectores po
pulares e inc1uso de los sectores medios, desen
tenderse de ellos, es pretender dar muerte a 
nuestro pueblo. Pero cuando el pueblo siente 
hambre y no tiene formas de aplacarla, la pro
testa social es un legitimo derecho del pueblo 
para defender la vida. 
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Asf las o sas, la pditice €'Con(jrnica se orienta a 
garantizar y ampIiar el J.:voceso de ac1.1m1.1lad6n 
ygenerar lasrrejcrescooclidones pira incentivar 
in versicnes,innovadones tecndcgices, elevetla:; 
niveles de prcxiuccioa. prcduciividsd y ampiiar 
lcs trerceck». La; caiductcres de lapditice eco
n6mica no inccxpcren a s1.1 anaJisis el quehacer 
de ICE trarnjadores, esu» son vistcs simplemen
teccmo manodedJra y masa consumidora. 

Adidonalmente, en econmlias de corte capita
Iista, to:ias las situeciones internes de estatele
doo suixrdineds capital-trabajo han sido tracli
donalmente explicadas fXJf determinantes ex
temos, en un primer ttxxrento p:r el detericro 
de ICE termina:; de intercambio, Y pcetericxtnen
te[X)Tle deuda externa. Pew nos6lo tales deter
minadones existen, tambien en el crden interno 
existen condiciones queexpiicen el mafode fun
donamiento de esta sociedad desigual e injusta, 
es en esta direcd6n que la presentecartilla trata 
deepxter. 
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00 QrnHACER, DESDE UNA 
PERSPECTIVA ALTERNATIVA 

• Un plan de desarrollo econ6mico en los 
barrios populates, debe entenderse como una 
necesaria estrategia de organizaci6n, mejora
mien to en las condiciones de vida y posibiJida
des de generaci6n de excedentes orientados al 
mejoramiento de los servicios colectivos tendien
tes a lograr una autonomia relativa en la ges
ti6n popular de los mismos. 

• Esto s610 es posible si desde los pobla
dores de los barrios populares se asume los de
rechos economicos como una reivindicaci6n co
lectiva, capaz de hacer publicas las necesidades 
privadas individuales (familiares). 
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• FrenteJ esto, las instancias organizativas 
ell:' la sociedad deben enfrentar la dualidad del 
proceso. De una parte, definir una estrategia que 
respetando 10 individual se involucre en una 
colectiva. y la otra que partiendo de 10 colectivo 
contribuya a la satisfaccion de necesidades indi
viduales. 

• Este nuda se resolveria creando nuevas 
forrnas organizativas que respondan a los re
querimicntos individuates y colectivos, en el 
marco de la construccion de una econornia efi
ciente y solidaria. 

Es decir. que las unidades de reproducci6n y 
produccion familiar deben tener sus referentes 
en unidades de reproducci6n y producci6n co
lectiva, en cuyo contexto [uegan un papel 
protag6nico las organizaciones populares y sus 
correspondientes de segundo grado, aSI como 
los mecanismos que utilicen para establecer re
laciones can el Estado, los organismos no gu
bernamentales, (ONGs), los partidos politicos, 
movimientos sociales, e intelectuales, los mis
mos que deberan respetar las propias formas de 
organizacion, sus expresiones culturales, y su 
medio arnbiente, 

Otro elemento importante constituye la auto
gestion. Existen experiencias interesantes en 
'nuestro pais sobre este tema, tanto en 10 urba
no, como en ]0 rural, pero son experiencias que 
no funcionan aisladarnente sino que son forrnas 
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...las unidades de 
reproducci6n y 

producd6n familiar 
deben tener sus 

re£erentes en unidades 
de reproducci6n y 

producci6n rolectiva, 
en cuyo contexto 
juegan unPJpel 
protag6nico las 
organizadones 
populares y sus 

comspondientes de 
segundo grado... 

[ill
 INTRODUCCION
 

Una de las caracterfsticas del enelisis 
ec0l16mico canvencional ha sido enfocar la eco
ncmfa desdeda5 perspectivas, una cJe;;de losgru
JXE 0 sectares empresariales que producen CQn 
plenoconoomientodel mercado, y)Jde5deel ral 
del Estado, dadoque este define la pditic» eco
ncmica que conduce le econcrnia nadonal. 

Desdetale; puntosde vista, el manejoecon6mi
co reoonooe ccmo los princiJXlles agentes pro
ductivce al sector empresarial y a los trarnjado
res asalariada5, en cuyo marco se establece la 
existenda de la suixrciineciai del trebeio al ca
pital como una relad6n de prqJiedad, damnio. 
asf cerna la tiecessrie intertrediecicr: del Esta
do 
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que cocxistcn en el marco Jet sistema ecoll{'lIll1
co vigente Pew tarnbien es importante advertir 
que hubieron empresas que se crearon con ca
racter autogestionario, acabaron por separarse 
de su referente colectivo y se quedaron en em
presas de propiedad individual. Este tipo de 
autogestion no es factible a nivel de institucio
nes estatales que tienen sus acciones enmarcadas 
dentro de directrices y conjuntos de leyes y re
glamentos. 

Tampoco funciona la autogestion como simple 
instrumento de control de las unidades produc
tivas por porte de sectores comunitarios, pues 
deberia extenderse a todos los arnbitos de ac
cion economica,III cual conduce a redefiniciones 
de la propia estructura del estado. Por otra par
te, la autogestion tiene ciertos cuellos de bote
lIa, especialmente en 10 que tiene que ver con la 
disponibilidad de recursos. En la actualidad exis
ten recursos externos que apoyon estc desarro
llo, pero su flujo es coyuntural y condicionado. 

A mas de 10 anotado es importante destacar que 
10 popular no es 5610 la carencia sino que tarn
bien contiene aportes en la medicina natural, 
tradiciones alimentarias, una forma propia de 
entender las relaciones entre 10 publico y 10 pri
vado, trae cultura popular. 
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