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De ser valida semejante htpotests, el efecto de la politica ex
panstva de gasto (y monetana) habria stdo menos intenso que 
el "efecto congelamtento" de los prectos bastcos, con 10 cual se 
llega al peor de los mundos: una inflaci6n arttftctalmente re
primida y una dtstorston de los precios clave de la economia 
durante las campanas electorales, 10 que hace que el alinea
miento posterior resulte mas traumattco, como se expertmento 
cada vez que un gobterno rectentemente electo aplic6 su ajuste 
inaugural. 

Sin embargo, como veremos a conttnuacton, en la practica 
los procesos fueron bastante mas complejos que 10 prevtsto 
por la hip6tesis. En primer lugar, en 10 que respecta a los pre
cios bastcos de la canasta familiar, escogimos cinco productos 
representativos: aceite vegetal, arroz, azucar, leche y pan. Te
niamos la tmpreston de que ellos bajarian en terminos relatt
vos pero, analizando su evolucion real, no pudimos detectar la 
htpotests del congelamiento relativo, resultando tendencias 
oscilantes en su evoluclon. sin un patron predeterminado en 
functon de los periodos de campana frente a los de gobierno 
normal. En cada caso se deflactaron los prectos de esos pro
ductos segun los Indices de Prectos al Consumidor (IPC, base 
1978-1979), convtrttendolos luego a indices (base: enero de 
1982=1(0). 

En segundo lugar. hemos medido la evolucton real de cter
tas tarifas publicas, tales como las de la gasolma, el kerex y el 
gas, 10 que conftrma claramente nuestra htpotests de partida. 
En el Graffeo D se observa el manejo politico de esos prectos 
publtcos en funci6n de los procesos elecclonartos. Se com
prueba que los ajustes siempre se hicieron fuera de los perto
dos de campana electoral (veanse los "picos" en el dtagrama), a 
excepci6n de los leves ajustes del kerex durante la campana 
prestdenctal de 1984 y del gas y kerex en la campana 
intermedia de 1990. Tambien en el periodo elecctonarto de 
1992 se ajustaron los precios de esos productos, pero s610 en 
forma gradual y casi tmperceptfble-P. En cambio, en los demas 

29 A estas alturas conviene ensayar una nueva digreston para 
retomar un tema que intentamos resolver en el presente traba]o, pero 
cuyas dificultades son practicamente insalvables y requieren de una 
Investigacion mas prolija: lcomo determinar el inlcio de la campana 
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periodos de campana se observa una clara depreciacton de los 
precios reales de esos combustibles-v. 

Mutatis mutandis. puede presumirse que los precios de los 
pasajes urbanos e interprovtnctales. asi como los aereos, y de 
la electrtctdad, asi como del agua y de los servtctos telefontcos, 
fueron manipulados en ese mismo sentido y siguiendo la 
misma pauta. En efecto, como se observa en el Graffeo E. los 

electoral sobre la base de las rupturas en la politica economica, en 
este caso de los precios de los combustibles? Observando el Orafico D 
podriamos avanzar una primera htpotesis en el sentido de fljar el' 
inicio de la carnpana el dia, semana 0 mes stgulente al ultimo ajuste 
de prectos, ya que de ahi en adelante se mantiene nominahnente fijo 
hasta la culminaci6n de los comicios (0, Incluso, mas alla de estes). 
De ahi que, ltrnttandonos a las elecciones presidenciales, aflrma
riamos que. de acuerdo con esta hipotests. la campana de Hurtado 
habria comenzado en febrero de 1983 (un mes despues del ultimo 
ajuste), es dectr bastante antes de 10 postulado por nosotros en 
termtnos toscos (mayo 1983); y en el caso de Febres Cordero. el 
ultimo incremento de la gasolina se proces6 en marzo de 1987. dos 
meses antes del inicio teortco de la campana. (Dejarnos de lado el 
tema en el caso de Borja debido a los ajustes graduales). Una 
segunda htpotests, a nuestro juicio mas realtsta, postularia que la 
campana comienza en el momento en que habria que ajustar el 
precio de la gasolina para recuperar su "nivel de equilibrio real" 
[equlvalente. en el mejor de los casos, al que tuvo luego del ultimo 
ajuste). Esto nos llevaria muy lejos en el presente trabajo, perc 
alentamos a considerar la posibilidad de que se realicen estudios en 
esta direccion (que deberia ampliarse a las dernas variables 
instrumentales del cicIo). De todos modos se observa aqui claramente 
que la determinacion del lnicio de la campana es mucho mas dificil 
que al tratarse de la variable credlto interno del Banco Central, ya 
que ahi la aceleracton sobre la tendencta, desde el mes en que 
cornienza, marcaria cIaramente el inicio del cicIo politico (en 10 que a 
esa variable se refiere), 10 que no sucede con otras variables 
consideradas en estas pagtnas. 
30 Una vision de mediano plazo de estos prectos (entre 1981 y 1992) 
nos permite afirmar que el precio real de la gasolina se ha mantenido 
relatlvamente constante en torno a 12,50 sucres reales (de 1878
1979) por gal6n. En carnbio, se observa un deterioro de los precios 
reales del gas y del kerex, 10 que denotaria alguna "sensibilidad 
social" por parte de los gobernantes, ya que son los combustibles de 
mayor consumo popular. 
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pasajes urbanos se detertoran dramattcamente durante los 
periodos de campana, puesto que en ellos no se hacen ajustes 
nominales 0 estes son insustanciales. 

Dado que todos esos prectos conflguran una proporcton Im
portante de la canasta familiar. y teruendo en cuenta, ademas, 
que sus modtflcaciones ejercen un efecto multiplicador amplio 
(particularmente el de la gasolina) sobre los demas prectos, se 
puede comprender la preocupacton que los gobternos han te
nido stempre por su detertoro real en pertodos de campana. Es 
dectr que los gobiernos, muy sagazmente, han intuido que a la 
poblaclon no le interesa tanto la mflacton global. sino bastca
mente la mflacton parcial concemiente a los btenes de con
sumo basico -que ejercen un gran efecto multiplicador sobre 
otros prectos-i-. en este caso. los que son susceptibles de un 
control directo por parte del gobiemo. 

Ftnalmente, tambten el tipo de cambro real muestra la ten
dencta anotada, pero mucho mas contradictoriamente (Grafico 
F). De las cinco campanas electorales, s610 durante las prest
denciales de 1983-1984 y 1991-1992 se observa un deterioro 
efectivo del tipo de cambio, habiendo sucedido 10 contrario en 
las demas campanas electorales. No cabe asombrarse por ella 
st se tiene presente el "efecto tncertidumbre", que consiste en 
la "dolartzacton" de las tenencias de activos en periodos pre
vtos a un cambro gubemamental. Es dectr el hecho de que 
varios meses antes de la entrega del mando se tiende a es
pecular contra el sucre. incrementando asi la demanda de do
lares (en la expectattva de que se dictamine una devaluacton a 
micros del proximo gobterno) y. con ello, presionando su precto 
de mercado hacta el alza. Esto se dto efecttvamente durante la 
campana prestdenctal de 1987-1988 y. curtosamente, tambten 
en las dos campanas intermedias; en los tres casos, el tipo de 
cambio nominal se depreci6 mas alla del ritmo de mflacton 
tnterna. El efecto incertidumbre tendria asi mas fuerza que el 
proceso deliberado de venta de dtvtsas -si 10 hace- por parte 
del Banco Central en tales coyunturas. 

La conclusion que se desprende de este analists de los pre
cios-guia de la economia es sobremanera interesante: st bien 
la mflacion global se acelera en pertodos de campana electoral. 
algunos prectos basicos (reales) decrecen sustancialmente por 
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accion del gobierno. Es dectr, se da una dtstorsion dramatica 
de los prectos relattvos. a consecuencia del hecho de que el 
gobterno "reprtme" artlflctalmente los incrementos de ciertos 
precios de la canasta familiar y demas prectos bastcos. 

Politica salarial y ciclo politico 

En el transcurso de los dlez aiios que analizamos aqui 
Idesde 1983, como inicio de la campaiia electoral de 1984, y la 
segunda vuelta electoral de julio de 1992) se ajustaron los sa
lartos mintmos y/o sus complementos en catoree oportunida
des3 1 , es dectr que cada ajuste tuvo un promedio de duracton 
de ocho meses lvease el Graflco G). Evtdentemente. a medida 
que se ha venldo acelerando la Inflaclon en el pais, los ajustes 
se han ido acortando en el tiempo (y hay una tendencta hacta 
el establectrmento de lapsos regulares de sets meses32 ) y los 
aumentos nommales han stdo cada vez mayores. 

De tales ajustes, siete se adoptaron en pertodos de campana 
electoral, sets en pertodos no elecctonartos (que son mas largos 
que los anteriores) y uno entre la segunda vuelta y el acceso al 
poder de una nueva admmtstracton. (Este ultimo ajuste confi
gura 10 que mas adelante denominaremos "efecto funerarta". 
valldo prtncipalmente para el pertodo que transcurre desde la 
segunda vuelta electoral y el 10 de agosto stgutente.) Durante 
las campaiias para las elecctones presldenctales de 1984 y 
1992 se ajustaron dos veces los salarios en cada una, en la de 
1988 una vez (el otro ajuste vino entre la segunda vuelta y el 

31 Se han eliminado para e1 anallsts algunos ajustes marginales que 
no contribuyeron sustancialmente a mcrementar las remuneraciones 
(en especial, cuando se trataba de ajustes que entranaban 
untcamente incrementos para el rubro de transportes). 
32 En efecto, el Consejo Naclonal de salartos (CONADES) tiene que 
revtsar semestralmente las remuneractones, con 10 cual se ha ido 
fonnallzando el acortamiento del periodo de ajustes ados por ano, 
Ello no stgntnca, sin embargo, que efectivamente se ajusten los sala
rtos mintmos cada semestre, ni mucho menos que se haya venido 
alentando una indexaci6n completa de las remuneraciones a la mfla
ci6n pasada; mas bien, los incrementos se otorgan considerando una 
Imagtnarta "inflaci6n esperada" (0 ex ante) declinante que, hasta 
ahora, siempre ha sido inferior a la lnflaci6n efectiva (ex post). 
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cambio de mando en agosto): y en cada campana intermedia 
hubo un ajuste (pIimeros semestres de 1986 y 1990). 

Precisando los aumentos nominales y reales -segun el 
Cuadro 4- observamos tamblen que el ciclo politico fue trn
pulsado, en la mayoria de casos, por la politica salartal: 

Cuadro 4
 
Aumento mensual anuallzado de las remuneraciones en
 

periodos no elecccionarios y de campana electoral.
 
1982-1992
 

Periodos no electorales
 
Nominal Real
 

a. Feb 82-mar 83: 
22.1 -13.7 

c. Ago 84-Dic 85: 
22.2 - 6.7 

e. Jul 86-Mar 87: 
18.5 - 6.6 

g. Ago 88-Dic 89: 
43.8 -13.5 

1. Jul 90-Jul 91: 
19.8 -18.2 

Periodos electorales
 
Nominal Real
 

b. Abr 83-May 84: 
36.5 -5.5 

d. Ene 86-Jun 86: 
30.2 3.4 

f. Abr 87-May 88: 
14.7 -19.7 

h. Ene 90-Jun 90: 
16.9 -28.6 

j. Ago 91-Jul 92: 
71.1 12.8 

a. En terminos muy generales se evtdencta, a primera 
vista. la exlstencla del ciclo politico solo en forma parcial a 
partir de la politica salartal. En efecto, cuadran con nuestras 
htpotesls los periodos de campana presidencial de 1983-1984 
(en los cuales los aumentos nominales son superlores. en 14 
puntos porcentuales, al periodo no eleccionario y las caidas 
reales son menores en 8 puntosl, el pertodo mtermedio de 
1986 (durante el cual Incluso los salarios reales aumentan) y 
la prestdencial de 1991-1992 (que es ellapso mas espectacular 
de aumentos nominales y realesl. 

b. En cambro. la hipotesis no coincide en dos pertodos 
electorales: en efecto, sorprende que la carnpana para las 
elecciones presidenciales de 1988 (cuando Febres Cordero es
taba en el poder) y las campanas intermedias de 1990 (con 
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Borja en el gobierno) muestren aumentos nominales relattva
mente bajos y que en termmos reales se dieran caidas impre
sionantes. 

c. Si elimmaramos los aumentos salariales que se pro
ducen poco antes. paralelamente 0 como consecuencla de un 
"paquete economtco'', los resultados cambtarian radtcalmente, 
con 10cual se veriflcaria la hip6tesis del ciclo politico. 

En el caso de Febres Cordero -que ha hecho un uso in
tenstvo del ctclo politico. revtrtiendo radicalmente sus politicas 
neoliberales en los pertodos de carnpana electoral- la expll
cacton de su negattva a ajustar los salartos podria radtcar en 
el hecho de que, de los tres presidentes del periodo estudiado. 
stempre fue el que mas defendi6 los intereses empresariales y 
que. por 10 mtsmo, impuls6 el ctclo con medidas distmtas a la 
de la politica salartal. Esto podria mdtcar, ademas, que su in
teres por las elecctones tampoco parecto orientarse hacta los 
trabajadores "formales" sino a la masa mformal'F'. Probable
mente. tenia presente (0. mejor, "intuia") que el numero rela
tivo de trabajadores sujetos al salario minimo era relativa
mente bajo. En efecto, segun el Consejo Naclonal de Desarrollo 
(CONADEl. la fuerza laboral era de 3'460.000 personas para 
1990. esttrnandose que el regimen salarial se aplica s610 a 
1'522.228 trabajadoresv? (Mendez. 1993: 15). que representan 
apenas el 44% de la poblacion economicamente acttva (PEAl. 
con un 8.5% que reclbe el salario minlmo vital. (Debe tenerse 
en cuenta que el SMV slrve de referencia a todo trabajador no 
asalartado en sus expectativas de incremento salarial y en sus 
demandas.) Y, en general. la proporci6n de los Ingresos de los 
independientes como porcentaje del PIB ha crecido a 10 largo 
de los anos ochenta, mientras las remuneraciones declinaron 
en su transcurso. 

33Sin embargo. comparando, en general, los gobiernos que se han 
sucedido desde principios de los anos ochenta hasta mediados de 
1992. el de Febres Cordero sale rnejor parado que los dernas en el 
sentido de que -curiosamente- durante su periodo las remunera
clones reales promedio cayeron menos (Maya. 1993). 
34 Que se dlstrtbutrian de la stgutente manera: 340.000 del sector 
publico, 687.000 sujetos a las comisiones sectoriales, 200.000 por 
contratos colecttvos y 295.228 que obtienen el salario minimo vital. 
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La dlftcultad que deriva de la uttlizacton del Indtcador de las 
rernuneractones para determmar el ciclo politico -como con
secuencia del proceso continuo de estabtltzacton aplicado 
desde principtos del pasado decenio-- radica en el hecho que 
los ajustes salariales tamblen se otorgan para compensar par
cialmente las alzas que siguen a los paquetes economtcos, ge
neralmente aprobados, como hemos vtsto, en pertodos no 
electorales. En tal sentido, cabria postular que los aumentos 
de salartos responden ados logtcas: por una parte, son com
pensaciones parciales a los efectos esperados 0 efectivos de los 
paquetes, por otra, son constitutivos de las tendencias del ct
clo politico. 

Como, afortunadamente, no se adoptan, de modo general, 
medidas que repercuten directamente en el ruvel de vida de la 
poblacton durante los periodos de carnpana electoral, los ajus
tes nornmales de salarios en esos lapsos de tiempo pueden 
servlr de Indicador directo para medir el ctclo politico y para 
detectar que gobernantes 10 utilizan con fines electorales. De 
ahi se desprende la tests central para el analtsts del ciclo poli
tico en materia de remuneraciones: que los ajustes salartales 
antes de las elecciones generales (pnmera y segunda vueltas) e 
intermedias son menos espaciados y de incrementos porcen
tuales mayores que los que se dan en periodos "normales", 
evidenciando la existencta del ciclo. 

Si bien es verdad que, antes de 1990, tales ajustes eran 
decididos por Congresos de la opostcion, que intentaban otor
gar incrementos que iban mas alla de "10 sostenible", poste
riormente (cuando la responsabilidad paso a manos del Ejecu
tlvo y del CONADES) se suavtzo el proceso "popullsta". aunque 
sigue dependiendo de avatares y caprichos que pueden consl
derarse problemattcos para los gobiernos entrantes. (Tal ha 
stdo siempre el "caballito de batalla" de los regimenes, en sus 
comtenzos, para evitar alzas salartales "desmesuradas", pese al 
marcado detertoro real de los salartos a 10 largo de los ultimos 
doce anos.) 

Como es evtdente, los ajustes deberian plasmarse en leyes 
que permitan a la Comision de Salarios adoptar en forma au
tomatlca los incrementos a base de crttertos mas ststemattcos, 
tales como la mflacion pasada y la esperada, los ntveles de 
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producttvtdad, las tasas de empleo y subempleo, el grado de 
uso de la capacidad instalada, etc. Es dectr que, si bien no es 
po sible descartar la variable politica en la fijaci6n de los 
salartos y sus complementos. deberia haber mayor clartdad en 
la determinacion de los ajustes, proceso que seria ideal 
matertalizarlo en un sistema tripartito de concertaci6n. 

Es interesante observar, por otra parte. que tambien el nu
mero de contratos colectivos resueltos crece sustancialmente 
en anos de elecciones, como 10 ilustra el Graffeo H lveanse las 
estadisticas en Chmboga y Darltc, 1993: 41. Cuadro 1). basi
camente los del sector publico. Esto es partlcularmente valido 
en las elecciones presidenciales de 1984 (cuando los contratos 
resueltos aumentan en 100%) y de 1988 (33%), asi como en 
las elecciones intermedias de 1986 (45%) Y 1990 (8%). Aun
que. mdudablemente. mterviene aqui un factor de azar (en la 
medida en que los contratos deben ftrmarse. cast automatica
mente. cada dos anos), ello responderia a diversos factores que 
promueve el gobiemo en periodos de campana, tales como 
asegurar la "tranquilidad social", congraciarse con los sindica
tos. demostrar a la cludadania que es capaz de resolver los 
prtnclpales problemas laborales, etc. Segun los expertos en la 
materia. aparentemente tamblen los dingentes smdtcales del 
sector publico. aprovechando esa "debilidad" del gobierno. 
ttenden a dilatar 10 mas posible las negoctaciones para que es
tas colnctdan con las campanas electorales, cuando el go
biemo es mas propenso a hacer concestones. 

Por tanto. parece bastante evidente que en los pertodos de 
campana se resuelvan con mayor fluidez los contratos que an
tes habian sido detenidos 0 postergados en el Ministerto de 
Trabajo y el gobierno otorga dadlvas mucho mejores que las 
que se obtendrian en otras coyunturas politicas. 

Es evidente que. en una perspectiva de mas largo altento, 
los salartos reales han caido conttnuamente desde enero de 
1980 hasta mayo de 1992. como se desprende del Graffeo G. 
Con ello los diversos gobiernos cumplieron el objetivo de recor
tar las remuneraciones reales como parte del proceso de 
"transferencla intema" para contrtbutr a solventar el servlcto 
de la deuda extema: tal fue el proceso esencial de esa decada, 
en el que desempeno un papel muy marginal el ciclo politico 
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que 8010 coyunturalmente siIVi6 para suavtzar la caida del sa
lario real. 

A ese respecto debe tomarse en cuenta que los gobiernos 
han basado sus esperanzas de atraer el voto en los incremen
tos nommales, supontendo que la gran mayoria de la pobla
cion estaria sujeta al fenomeno de "tluston monetarta", aprove
chando, al mtsmo ttempo, la debilidad crectente de convocato
ria del movimiento smdtcal. Aunque el incremento nominal fue 
muy inferior a la tasa de Inflacton acumulada desde el ultimo 
ajuste, el impacto politico ha stdo notorto, aunque decrectente, 
a medida que la poblacton va aprendiendo a mirar tras el "velo 
monetarto", Las caidas porcentuales de los salartos reales 
(minimos y complementos) por gobierno fue la siguiente: 

Hurtado: mayo 1980 - julio 1984: -57.5%35 
Febres Cordero: agosto 1984 - julio 1988: -20.6% 
Borja: agosto 1988 - julio 1992: -37.1% 

Para terminar haria falta, sin duda, hacer un estudio mas 
detallado de las "prebendas" salartales que los gobiernos han 
ido otorgando a determinados sectores -en particular a seg
mentos de la burocracia- a traves del tiempo. 

Es muy ilustrativo. por 10 demas, el aumento de los servtdo
res publicos a 10 largo de todo ese pertodo y en plena crisis36 : 

35 Esta caida drarnattca se expltca, en gran medida, por el alza 
espectacular del SMV (100%) que el Congreso decreta durante el 
segundo semestre de 1979. 
36A pesar de la crisis. la tasa de crecimiento del numero de servt
dores publicos (LEP) ha sldo, en varios anos, superior a la del PIS 
real en el pais (se exceptuan los afios 1985.1988. 1GG0y 1991): 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

PlB 4,9 3,9 1,2 ·2,8 4,2 4,3 3,1 ·6,0 10,5 0,3 2,3 4,4 
LEI" 6,5 7,1 7,9 7,4 15,0 4,1 5,7 n.d. n.d, n.d, n.d. n.d. 
LEI"· nd. nd. nd. nd. 8,0 3,8 1,9 4,5 1,5 12,1 I,D 1,7 

Fuentes: • CONADE; •• M1nlsteI1o de Flnanzas. 
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en anos de elecciones el empleo publico aumenta constdera
blemente, muy por enctma de la tendencta'F. Ello podria dar 
pautas adtctonales de la exlstencta y procesamiento del ctclo 
politico. dmgtdo especificamente a determmado segmento de la 
poblacton (en este caso, las capas medias) de manera mas fo
calizada. 

Hip6tesis adicionales en tomo al cicio poUtico 

A fin de terminar con el repaso de los instrumentos utlliza
dos para Impulsar los clclos politicos en el pais. debemos ocu
parnos de algunos aspectos complementarios. con 10 cual es
peramos aproxtmarnos mas aun a la contundencia y validez de 
las hip6tesis presentadas. Aqui trataremos de la evolucion del 
PIB y sus componentes por el lado de la demanda y de las 
"reformas estructurales'Os. AI final aventuraremos algunos 
pronosttcos sobre la politica econormca del primer semestre de 
1994. en la expectativa de que durante su transcurso se pro
cese un nuevo ctclo politico. 

Ctclos polittcos y ctclos econ6mtcos de cotto plaza 

Afortunadamente poseemos estadisticas sobre la evoluclon 
trtrnestral del PIB y sus componentes por el lado de la de
manda (no asi del empleo) desde 1981. 10 que nos permittra 
determmar con mayor precision el ctclo politico a traves del 
tiempo (con todas las ltmttactones que semejante estadistica 
entrana, por basarse en estimados macroeconometricos de un 
modelo que se encuentra aun en fase de expertmentacton). Sin 
embargo. los resultados no son terminantes en favor de las hi
potests que ventmos barajando en torno al ctclo politico. 

EI impresionante crectrntento del empleo publico en 1989 (12.1%) Y 
en 1984 (8% 0 15%) s610 es superado por el que se diera en 1975 
(24.5%) Y1974 (16.8%). 

380tro Indlcador que nos habria interesado Introductr en este 
analtsts es el que nos ofrece la proforma presupuestal que el 
Presidente somete, a fines de cada ano, al Congreso y que. en 
terminos de monto y estructura, permittrta auscultar la vtgencla del 
clclo politico y la Importancla que se Ie atribuye segun las 
asignaciones estatales. 
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AI respecto, observese en el Oraflco I, la evolucton del PIB 
trtmestral desde prtnctptos de la decada pasada. De ahi se 
desprende que: 

a. El PIB es cIaramente superior a la evolucton previa y 
posterior a las campanas electorales de las elecctones presl
denctales de 1984 y 1988; 

b. Aunque el crectmtento es menor en la campana in
termedia de 1986, respecto del pertodo anterior, es superior al 
que le stgue, 10 que vale tambien para las elecctones prestden
ciales de 1992: 

c. EI PIB aumenta mas rapldamente en la campana in
termedta de 1990, en comparacton con el pertodo prevto. pero 
mas lentamente frente al periodo posterior. 

Sin embargo. revisando los componentes de la demanda 
efectiva mterna. el ctclo no puede constatarse en la practtca 0 
solo de modo muy debtl: en relacion con el consumo de los ho
gares solo aumenta para las elecctones de 1984. la formacion 
bruta de capttalfl]o solo se veriflca para las elecciones de 1992 
y el consumo publico se acelera para las de 1984 y las de 
1988. A este respecto debemos msisttr en el hecho de que la 
base de datos con que trabajarnos es muy deftciente. 

Las refortnas "estructurales" 

Basta aqui solo hemos tratado del papel que dtversos ins
trumentos de politica macroeconomtca han desempenado para 
alentar el ctclo politico. No hemos entrado, en cambro. a anali
zar los impulsos del ciclo politico que podrian provenir de po
litlcas sectoriales 0 de la conceston de empleos u otras dadrvas 
a la clientela politica, entre diversos mecanismos eficaces para 
asegurar votos. Pero cabria pensar, tambten, en las reformas 
estructurales-v, en el senttdo neoliberal de la palabra, como 
mecanismos eflcaces para procesar el ctclo politico. Pensamos 
en transformactones tales como Iaprtvatizacton, la flexibiliza
cion laboral, la liberahzacion del mercado de capttales, la eli

39 Entendidas, por supuesto, en los termtnos del "Consenso de 
Washington" (Fanelli, Frenkel y Rocenwurzel, 1991), que tienden 
todas a reformar el orden establectdo en una dlrecci6n muy 
especifica. 
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rnmacion de restrtcctones a la inversion extranjera, la reforrna 
educattva. etc .• que podrian constderarse en la instrumenta
cion de esos procesos politicos. 

Si no se ha tratado ese tema aqui, y solo se 10 hara superfl
ctalmente mas adelante, se debe al hecho de que el "uso" que 
se pueda dar a tales reforrnas tiene un impacto ambtguo, dt
ficilmente comprobable: puede ser favorable para captar votos 
o no. evaluacton que supondria conocer las preferenctas de los 
electores. Por otra parte, la gran mayoria de la poblacton no se 
entera, por 10 general, de la existencta de nuevas leyes, ni st
qutera cuando son importantes. Ftnalmente, los efectos que 
esas nuevas transformaciones legales tlenen sobre el bienestar 
de las famtlias habitualmente no se slenten sino en el mediano 
plazo. De ahi que nos inclinemos a pensar que semejante tlpo 
de reforrnas no se adoptan necesariamente con vistas a las 
elecctones, Pese a ello, haremos el ejerctclo pertinente en 
forma muy breve. Un analtsts smtettco y dtdacttco de esas le
yes adoptadas durante el ultimo lustro se encuentra en el tra
bajo de Vargas (1992). 

Una prtmera comprobacton sorprendente es que esas re
formas "de fondo" solo comienzan en el pais. con cterto impetu. 
durante el gobierno socialdem6crata (1988-1992)40. cuando 
habria cabido esperar que -por la "naturaleza" de sus pro
gramas- el gobterno soctalcrtsttano emprendtera tales trans
formaciones con mayor ahmco. 10 que hizo muy timidamente, 
concentrando cast todos sus esfuerzos en la polittca macroe
conomica de corto plazo y haciendo tambten hmcapte en la in
version extranjera dtrecta y en el recorte de los aranceles. Es 
cterto que todos los gobternos antertores al de BOIja mtctaron 
el proceso de "apertura" de la economia y la "desregulacton'' 
parcial de los precios basicos, pero no llegaron a la profundi
dad y dtversrdad que este dio al proceso supuestamente mo
derntzador. 

40 Es decir que hasta entonces la politlca macroeconomlca se centro 
en el corto plazo y en la demanda efectiva. De ahi en adelante 
predomlnartan las vlsiones de mediano plazo y los cambios dtrtgtdos 
hacta el lade de la oferta y las expectattvas, ast como a la 
transformaclon las instituciones. 
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De ahi se desprende, en segundo lugar, que solo cuando la 
sociedad civil ha stdo debtlttada profundamente, en parte por 
efecto de la propta polittca neoliberal, para evttar su opostcton 
a esos proyectos, se mtctan los procesos ortodoxos de 
"reconversion producUva". Las polittcas de estabtlizacton y 
ajuste, aplicadas entre 1981 y 1986. aparentemente solo 
cumplieron una labor de "ablandamtento", preparando el 
camino para la matertaltzacton de los deseos mas prectados de 
los "grupos ftnancteros'' en el pais. Habiendo sido el btento 
1987-1988 de campana electoral y de preparacton del nuevo 
gobiemo, es solo a partir de 1989 cuando se procesan las 
normas legales mas sustanUvas y. postertormente, a partir de 
1993. con la Ley de Modernizacton y la de Hidrocarburos. 

En tercera mstancta, st revtsamos los prmctpales proyectos 
del gobterno de Borja encontraremos que, efecttvamente, las 
leyes que nos interesan se dteron en pertodos 'que no eran de 
campana electoral. En efecto, en los meses de agosto 1988 a 
dictembre 1989. se expide la importante Ley de Regimen Trt
butarto Interno (promulgada el 20 de dtctembre de 1989), justo 
un mes antes del tntcto de la campana "mtermedta". Despues 
de esta, entre julio de 1990 y mayo de 1991 se promulgan las 
demas: Ley del Consumidor (18-7-90). Ley de Maquila y la 
flexfbtltzacton del regimen laboral (24-7-90), Ley de Zonas 
Francas (18-2-91) y Ley de Mineria (28-5-91). Indudablemente. 
tendria senUdo que. debido ala oposicion que podia esperarse 
de las centrales stndtcales. se aprobaran las Leyes de Maquila 
y de Zonas Francas fuera del pertodo elecctonarto: pero no 
puede dectrse 10 mtsmo de las Leyes del Consumidor y de Mi
neria, que habrian podido atraer los votos de ctertos segmen
tos de la soctedad sin mdtsponer a otros. 

En cuarto lugar, todos los proyectos anteriores fueron en
vtados por el Ejecutivo como "Urgentes en materia economtca", 
con 10 que el Congreso no tenia sino dos semanas para tratar
los (de 10contrarto regtrian automattcamente). Ello no permitl6 
un mayor debate nactonal de esas leyes, que se aprobaron 
"entre gallos y medtanoche", por 10 cual s610 un porcentaje 
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muy reductdo de la poblacton tiene una idea del contenido de 
las leyes y de sus consecuenciasv'. 

En qumta Instancta. yaqui vtene 10 sorprendente, las re
formas al Codtgo Laboral (publicadas en el Regtstro Oficial del 
21 de noviembre de 1991). coinciden plenamente con el pe
rio do de la campana electoral presrdencialv-, debiendo haber 
ejercido un impacto negative entre los trabajadores (en efecto, 
los sindicatos las objetaron), especialmente del sector pu
blic04 3 . Una posible interpretacion de este fenomeno radica en 
el "cansancto generahzado" de la poblacion respecto de la 
prollferacton de huel§as en ese pertodo, particularmente de los 
empleados publtcos'l . 

Por ultimo. es interesante observar la correlacion positiva 
que extste entre la descarga cerrada de reformas "estruc
turales" y el cambro suavizador en la dosiflcacton de la politica 
econormca, que se convtrtto en un proceso "gradualtsta" a 10 
largo de ese gobterno, en sustttucton de los paquetes "plenos" 
o "estirados" que se venian adoptando hasta entonces. 0 sea 
que. con bastante habiltdad, en el senttdo criollo de la palabra, 
se graduaron politlcamente los ajustes cruciales de los preclos 
bastcos -leves y regularmente dispersos en el tiempo- con la 
necesidad de imponer las reformas, con 10 cual se pudo 

41 Incluso hoy dia. de acuerdo con los resultados de encuestas 
realizadas por el eAAP. s610 un escaso numero de personas tienen 
una idea aproximada de la Ley de Modernizaci6n e. Incluso, de la 
pnvattzacton, pese a haberse debatido sobre la materia durante los 
ultlmos ocho meses de 1993. 
42 Aunque bien podria considerarse que la "memoria" de la poblaci6n 
se confunde en pertodos electorales (0 ni siquiera la perctbe) 0 que se 
desvanece en dos rneses, es declr, hasta la realizaci6n de la prtmera 
vuelta electoral (enero de 1992). 
43 Estas reformas estuvteron ortentadas, bastcamente, a disminuir 
las huelgas de empleados publlcos, a impedir la formaclon de 
slndicatos en las pequenas empresas (el mlnlmo para formar uno 
aument6 de 15 a 30 trabajadores] y a flexibiUzar el regimen de 
estabilidad laboral. 
44 Probablemente, por el lento y deficiente servicio que ofrecen y la 
prepotencia y corrupclon que los caractertza, por 10 cual habia una 
predisposici6n de la poblacion en su contra. 
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confundir a la opostcton que habria resultado en presencia de 
paquetes. De 10 contrarto, la aphcacton conjunta y combinada 
de choques de polittca y de reformas estructurales habria 
podido dar lugar a la reconstituclon de una opostcton mucho 
mas general y contundente desde la fragmentada y golpeada 
soctedad civil4 5 . Tamblen el gobierno de Duran Ballen vtene 
stgutendo esa pauta, postergando la polittca de ajuste para 
avanzar mas aceleradamente en el proceso (deseado) de las 
prtvatizactones. 

Pron6stlcos para 1994 

El estudio del ciclo politico de la economia es de utilidad en 
varies sentidos. Uno de los mas importantes es el servtcto que 
nos podria ofrecer para prever las tendenctas de la economia a 
partir de una proyecci6n de las politicas economtcas resultan
tes del ciclo politico. Este tema sera de gran actualidad al in
clarse la carnpana electoral intermedia del presente 
gobierno. 46 lQue podriamos dectr respecto de las medidas de 
polittca que se adoptaran durante el primer semestre de 1994? 

Primero: st no se dicta un paquete de medidas hasta fines 
de dictembre de 199347 • este no se adoptara sino hasta junto 0 
julio de 1994 (despues de las elecciones mtermedtas). A 10 que 
cabe anadtr que entonces tendria que adoptarse un conjunto 
sustantivo de medidas. como consecuencta de la larga 
represton de los prtnctpales precios de la economia (en espe
cial. del tipo de camblo y de algunos combustibles), aunque 

45 Ademas, como 10 reconocen los especialistas de todo el espectro 
politico. la labor de "parachoques" que desempeno un Ministro a 10 
largo de todo el gobierno socialdem6crata -primero a cargo de la 
cartera de Trabajo y posteriorrnente de la de Gobierno- habria vuelto 
mas aceptables las reforrnas. 
46Por supuesto que podria presentarse el caso de algun gobiemo que 
ignore compJetamente el clclo politico. sea porque considera que es 
tnfructlfero (la experiencla asi 10 predica). sea porque piensa que 
luego, de perder las elecclones Intermedlas puede comprar las 
camlsetas necesarias para voJver a captar Ia mayoria en el Congreso 
Nacional. 
47 Recuerdese que el presente traba]o esta fechado en noviembre de 
1993 (NdEl. 
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tamblen es posible que se inicie un proceso de paquetes 
"estlrados", particularmente st el gobtemo plerde esas eleccto
nes. 

Segundo: pese a la necesidad econorntca de flrmar la Carta 
de Intenclon con el FMI y de las negoclaclones en curso, es 
probable que se llegue a un acuerdo con esa mstttucton en el 
segundo semestre del an04 8 . , con 10 cual tambten la renege
ctacion de la deuda extema quedara, una vez mas. relegada 
tnnecesartamente, haciendoo peligrar la artiftctosa estabiliza
cion alcanzada. 

Tercero: el gobiemo uttltzara una parte sustancial del ele
vado stock de reservas mternactonales netas dtspontbles en el 
Banco Central para evttar devaluaciones que permitan que el 
tipo de cambio alcance su "partdad" a fin de suavtzar su tm
pacto sobre las tendencias Inflactonartas. La sobrevaluacton 
del sucre tendera asi a incrementarse en el primer semestre de 
1994. 10 cual no solo se perjudtcara a los exportadores, sino 
que -yes 10 mas grave- se conttnuara comprtmtendo la ext
gua base industrial del pais. terctartzando e mformallzando 
aim mas la economia. 

Cuarto: el credtto intemo del Banco Central crecera a rtt
mos superiores a los que 10 caracterizaron durante el ano 
1993, particularmente el que se dtrtge al sector publico. Es de 
esperar, por tanto. que se intente impulsar la obra publica y, 
asi, al altcaido sector construecton cuyos efectos multiplicado
res podrian crear una sensacton relattva de recuperacton eco
nomica. 

QUinto: los ajustes salartales probablemente sean mucho 
mas expansivos que los otorgados hasta el momento y se 
dtctaran en enero y en julio (los incrementos que entrarian en 

48 Pero ello no solo se explica por el ctclo politico Intermedlo ad 
partas (que se lnlclaria en enero de 1994) sino. fundamentalmente, 
por el lnteres del goblerno de avanzar en otro frente mucho mas 
rentable, el de las privatizaciones. Privatizar y estabilizar a la vez 
abriria demasiados frentes de oposicton juntos, desprestlgtando y 
desestabilizando mas aim al gobierno. 
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vtgencia en este mes se anunctarian en abril, poco antes de las 
elecctones). 

Por ultimo, se realtzarian una serte de ejerctctos de acroba
cia para evitar aumentos exagerados en los prectos publtcos y 
los pasajes urbanos puesto que, paralelamente, no habra la 
voluntad politlca de enfrentar la masiva evasion trtbutarta 
cuyos efectos en el deficit fiscal seran una razon mas para 
volver a desequilibrios macroeconomtcos insostenibles. 

Sin embargo, seria tngenuo realizar las proyecciones meca
nicarnente, a partir de las lecciones dertvadas de los ctclos po
liticos antertores. Cada gobtemo, segun sus concepciones 
tdeologtcas. las fuerzas sociales que 10 apoyan, el ttpo de 
opostcion relnante y las disponibilidades economicas y activos 
politicos con que cuenta, mezcla politicas variadas en tternpos 
diferentes. La mismo sucedera con el gobierno actual que a 
fines de ano debera adoptar la combmacton economlca optima 
desde una perspectiva politica. Ello supone, ciertamente, que 
las sets medidas expuestas mas arriba no se apltcaran en su 
totalidad y que no todas son vlables en la coyuntura actual. 
Alguna combmacton compleja entre ellas, dtstanctadas en el 
tiempo, sera probablemente el resultado del ctclo politico por 
ventr. 

Por otra parte. el presente gobterno hace frente a una difl
cultad adtctonal que reductra radtcalmente la puesta en mar
cha del ctclo politico. Se trata del subtto y temporal detertoro 
de una variable exogena determinante -la dramatica caida de 
los prectos del petroleo-e- que debe tenerse en cuenta para ca
librar la fuerza que tendra el ciclo politico en el comporta
miento gubernamental: lsera mas fuerte la amblcion de ganar 
las elecctones de mayo 0 predomlnara la sertedad para enfren
tar los desequilibrios adtctonales que surgtran de la caida en 
un tercto del precto del petrole049? 

49 De un promedio de US$ 15 por barril, la tendencia indica que el 
precio del crudo se ubicara en torno a US$ 12 en los meses : 
entrantes. Esta baja del precio tendra irnportantes consecuencias en 
el deficit fiscal (del petroleo derrva un 50% de los ingresos del 
gobierno) y. en menor medida, en la balanza de pagos (ya que se ha 
estado incrementando el volumen de las exportaciones petroleras). 
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Los meses proxirnos constttutran un laboratorto ideal para 
evaluar el caracter de las decisiones del equtpo economico vis 
a vis del Frente Social y la Prestdencta. Indudablernente, las 
medtdas deberan adoptarse, a mas tardar, en enero con la 
vana esperanza de que, para las elecctones tntermedtas, las 
condiciones economtcas hayan mejorado un poco y de que la 
poblacton haya perdido la memoria del impacto que tuvteron. 
Clertamente el gobterno tendra un alibi para adoptar medidas 
de ajuste por la caida temporal del precto del crudo, si bien los 
prmcipales desequthbrtos de medtano plazo fueron gestados a 
10 largo del presenta ano por la propta conduccton economlca, 
especialmente en 10 que se reflere a la dtstorston de los prectos 
relattvos bastcos fvease CAAP. 1993b). 

En este contexto, vale la pena recordar que es lamentable que el 
gobiemo no haya renovado el seguro petrolero (y que se haya retirado 
de la OPEP). 



CAPITULO IV
 

POLITICA ECONOMICA. CICLO POLITICO
 
Y DEMOCRACIA DELEGATIVA
 

Luego de repasar los detalles refertdos a la tmplantacton de 
los ciclos politicos en el pais. convtene ofrecer una vision mas 
global de los ejerctctos, a veces acrobaticos, del gobterno, ya no 
solo en termmos de las politicas adoptadas sino. fundamen
talmente, en functon del regimen politico que ha prevalecido en 
el pais y de la forma como los gobiemos llevaron a cabo el ciclo 
politico. 

GobJemos democrAticos y clclos poJJtlcos en el Ecuador 

Una prtmera observacton evtdente, que deriva de sobrevolar 
el pertodo analtzado, es que todos los gobternos dernocrattcos 
han hecho uso del ctclo politico. sea para tratar de ganar elec
clones 0 para reparar en algo su imagen detertorada por la in
fructuosa tmplantacion de procesos de estabthzacton econo
mica. 

Segundo: 10 que a~unos autores han atrtbutdo a la "perso
naltdad'' 0 "caracter" de los prestdentes, generalmente cabe 
explicarse por la presencia del ctclo politico. aunque en ello 
puedan Influtr ciertas "aberractones psicologicas''. 

50 Volatil, dernagogo, paternaltsta. popultsta, 0 como se 10 quiera 
callficar, pero siempre en sentido despectivo. 
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Tercero: el ciclo politico solo es una de las diversas armas 
que posee el gobterno para tratar de ganar las elecctones st
gutentes: entre las restantes se cuentan sus proyectos de in
version, la conceslon de empleo a su clientela polittca, su ac
ceso prtvtlegtado a la television y otros medios de comunicacton 
mastva. etc. y otras politicas y mecanismos microsocioecono
micos Ivease el Inclso undectmo). 

Cuarto: la htstorta de todas las elecctones pasadas muestra 
que el ciclo politico, afortunadamente, no es garantia de exito 
en las elecctones, particularmente cuando el gobterno actua en 
el marco de procesos generaltzados de estabihzacion (que en el 
pais se trucian en 1981), 10 que explica, hasta cterto punto, el 
movimiento pendular de gobiernos de centro-izquierda a los de 
centro-derecha, que hasta ahora se han venido tumando regu
larmente en el ejercicto del poder desde 19795 1 . 

QUinto: cada gobiemo posee un cronograma diferente de 
acciones en functon de 10 que enttende por "campana electo
ral", pero que, grosso modo, comprende de dtez a doce meses 
para los cornicios prestdenclales (desde el Intcto de la campana 
hasta la segunda vuelta) y de tres a cinco meses para los in
termedios (legtslattvos). Consecuentemente, a partir de esa 
percepcton muy subjettva de la "campana electoral", se micra 
tambien la elaboracion de las politicas macroeconomicas para 
impulsar el ctclo politico. 

Sexto: cada gobterno organtza el ciclo politico con instru
mentos dtsttntos y con propuestas concretas dtferenctadas, 
aunque todos hacen usa del gasto publico y de la pelittca mo
netaria (esto es, del credtto otorgado por el Banco Central) 
como herramientas prtvtlegtadas para impulsarlo. Se mstste 
mas, a veces, en la polittca salartal, 0 en el congelamiento de 
los preetos basicos lpasajes urbanos, combustibles, alimentos 
esenciales, tasas de tnteres, tipo de cambto, etc.), 0 en la libe
rahzacton de tmportactones, etc. 

51 Yendo mas atras incluso, recorriendo todo el periodo de post
guerra. ese movimtento pendular que va de gobiernos conservadores 
a liberales 0 populistas ha sido una constante, con 10 cualla hip6te
sis de que las polittcas de estabilizaci6n neoliberales explicarian tal 
fenomeno pierde algo de valor. 
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Septtmo: aunque no ha podido veriflcarse a partir de la po
Iitica macroeconomica, es evidente ~ue los impulsos al ctclo 
politico tienen un sesgo pro urbano 2, ante todo por la ten
dencia a mantener crecientemente sobrevaluado el tipo de 
cambio y subvaluados los prectos bastcos (agropecuartosl de la 
canasta familiar durante los periodos de campana. Esto es 
comprensible st se toma en constderacton que el electorado ur
bano no solo crece a un rttrno mayor que el rural sino que, 
adernas, es mayorttarto en el pais (vease el Anexo Estadistico 
XI). Astmtsmo, de los ciudadanos Inscrttos solo acuden a las 
umas, por 10 general, un 78% de votantes y el ausentismo va 
in crescendo, stendo de presumir que sea mayor en el campo 
que en la ctudad. 

OCtavo: pareceria que, en el futuro, el sesgo tendera a melt
narse mas no solo hacla las urbes sino al litoral. Los electores 
de la Costa han ido aumentando, entre 1978 y 1988, de 44,7% 
a 49% del electorado tnscrtto, rntentras que los de la Sierra han 
dtsmtnutdo su parttctpacton del 53,2% al 48% (ILDIS, 1989: 
seccton 2.7). Esta sttuacton, igual que la anterior, tiene pro
fundas implicaciones en cuanto al tipo de instrumentos que 
prtvtlegtaria el gobterno de tumo para impulsar el ctclo politico. 

Noveno: quien observe a vuelo de pajaro el proceso del ctclo 
politico en el Ecuador, conclutra que, paradojicamente, el go
bterno de centro-derecha fue mas radical en sus impulsos "po
pulistas" que los de centro-tzquterda. Sin embargo, analizando 
las "maneras" de hacer polittca, el fenomeno se explica st se 
tiene en cuenta la clientela politlca de cada uno de ellos: la 
centro-derecha intentaria llegar mas a las poblaciones subur
banas costenas, mientras que la centro-izquierda pareceria te
ner mas arraigo en las capas medias y obreras (al margen de 
su apoyo a los agropexportadores, los prtmeros, y a los indus
triales los segundos'P). de modo que las conftguractones mas 

52 Es probable que el ctclo politico se concentre cada vez mas en las 
grandes urbes, primero Guayaquil y luego gUlto, y dentro de cada 
una de ellas, el sesgo estaria orientado de preferencla a los sectores 
populares, por ser mas numerosos, mas necesttados y mas asequibles 
por estos medlos que los demas estratos poblacionales. 
53 Con todas las diflcultades que entrana una diferenclacl6n entre 
fracciones al interior del capital, dado el "interlocking" existente entre 



82 Elecciones y politica econ6mica en el Ecuador 

extranas, pero tambten las mas cambtantes, se asoctan a esos 
partidos mayorttartos, 

Dectmo: tambten es importante poner de relieve que. 
cuando se Inicla el ctclo politico. el pertodo preelecctonarto es el 
lapso en el cual la oposicton, en general. y en particular la de 
los partidos politicos. se hace mas aguerrtda, de manera que 
las medidas que adopta el gobterno estan influidas tambien por 
las presiones de los partidos opositores. 10 que habitualmente 
hace mas profunda la onda del ciclo. Por otra parte. los perto
dos elecctonartos en Ecuador se encuentran tan proxlmos en
tre si que resulta mas complicado aim tratar de diferenctar las 
medidas que intentan poner en marcha el ctclo politico y las 
que propugnan suavizar las contradicctones entre fracciones y 
evttar 0 resolver el confhcto social. Por ejemplo. para explicar el 
cambio radical de rumbo econ6mico en el gobterno de Febres 
Cordero. lque proporcton cabe atrtbuir al terremoto y dernas 
causas exogenas, cual al ciclo politico y cual a los efectos rela
cionados con la recuperaci6n de imagen del Presidente? 

Undeclmo: indudablemente. el impulso del ctclo politico es 
solo una de las formas para tratar de ganar las elecctones. 
Asirntsmo, habria que tener presentes las acciones "micro" que 
complementan el ctclo "macro". Hasta aqui hemos hecho un 
estudio macro de los ciclos politicos. que deberia completarse 
con la gesti6n menos agregada, "provincia por provincia" 0 
"barrio por barrio". que emprenden los partidos de gobterno 
antes de las elecciones. Debe reconocerse, sin embargo. la 
estrecha correspondencia que deberia haber entre las acciones 
micro y macro -aunque los ciclos politicos macro pueden 
tener una duracion menor que los ciclos politicos micro-. en 
la que cada una cumple funciones especificas que se refuerzan 
mutuamente. En este sentido hay una dtstrtbucton de 
functones entre los mirustertos y los gobternos secctonales, asi 
como entre las "maqutnartas politicas" y sus mtermedtartos en 
los barrios populares'rt. segun sus "ventajas comparativas" 

los grupos ftnancieros (Fierro. 1991). cuyos intereses y activos estan 
desperdigados en los mas variados sectores y rarnas economtcos. 
54 Mecanismo prolijarnente estudiado por Menendez-Carrion (1986) 
en 10 tocante a las barriadas guayaqutlenas. en las elecciones 
realizadas en el pais entre 1952 y 1978. 
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para poner en marcha y sostener el procesa55 . A ella se suman 
muchas otras acetones micro que intentan alentar el ctclo 
politico 0 que directamente buscan influir en las elecciones56 . 

Duodectmo: a mas de 10 anterior, es incuestionable que los 
fondos reservados que manejan el presidente y su mmtstro de 
Gobiemo (y, hasta cterto punto el vtcepresidentel son otro ru
bro sustancioso para flnanclar la campana polittca y el ctclo 
politic057 , Su uUlidad en este sentido -aparte de los gastos 
justificados de defensa naclonal y otros verdaderamente reser
vados- ha radtcado, en algunos casas, en la compra de votos 
en el Congreso (por ejernplo para ganar la presidencia de la 
Comiston de Presupuesto 0 alcanzar la aprobacton de alguna 
ley); en la labor de "convencrmtento" a dmgentes de base a 
qutenes la poblacton stgue en sus tntenctones de voto: en el 
pago de movtltzactones a mitlnes politicos (para 10 que tambten 
se cuenta con los vehiculos y personal de mmtstertos y empre
sas publtcas): para consegutr espacios preferenciales en los 
medios de comurucacion y hasta edttortales que esten "en la li
nea", etc. En la medida en que estos gastos no son ftscahzados 

551.os cientistas politicos tienen aqui una rica veta para la investi
gadan futura. Por 10 demas, es indudable que los ciclos micro y ma
cro intentan captar cltentelas dtferentes, mas focalizadas las del prt
mero y mas globales las del segundo: su impacto parece ser mas 
permanente en las acciones micro que en las macro. En ese sentido, 
tarnblen la labor de los alcaldes es fundamental. tendiendo a reforzar 
los procesos anteriores (si cuentan con el flnanctamiento requerido). 
56 En teorla, porque no creemos que esto haya sucedido en el pais. 
tales fondos servtrtan tambien para comprar dtrigentes de las centra
les sindtcales, 10 que permittria mantener la "paz social". 
57 Existen, por supuesto, muchas otras fuentes financieras y rno
dalidades para reforzar el ctclo politico dinamizado por la politica rna
croeconomtca. A este respecto se nos tnformo que. en alguna oportu
ntdad, cuando presidia la Junta Monetaria un economtsta, se destt
naron nada menos que 20.000 millones de sucres -cifra que parece 
exagerada- para sufragar "gastos vartos", entre los que figuraban 
competencias htptcas, concursos de belleza y la contratacton de un 
experto antiterrorista foraneo, Posteriormente. ese mtsmo personaje 
se candidatiz6 (bajo el lema de "EI Mejor") para la presidencta de la 
Republica por el Frente Radical Alfarista (FRA) 
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por tnstancta alguna, su flltracton hacta fines oscuros es relatt
vamente senctlla, a mas de dificilmente detectables". 

Dectrnotercero: ya que los equipos economicos neoliberales 
han stdo mstttuctonalmente encapsulados por el Presidente 
para que puedan aplicar politicas drasttcas de estabtltzacton, 
deben ser "eltmtnados'' durante el pertodo elecctonarto 0 con
mmados a adaptarse al ctclo politico. 10 que generalmente crea 
confltctos graves en el seno del gabmete (y del partido 0 alianza 
gobernante de turno), en especial cuando predominan los 
mtembros de pensar "ortodoxo". 

Ftnalmente. parecerta viable sostener la htpotests de que en 
los parses con mdexacton generahzada (formal 0 informal) los 
ciclos politicos tendrian menor arraigo entre los gobernantes. 
tema que practtcamente no se ha mvestigado atm. En Ecuador 
sernejante fenomeno solo debe haber adqutrtdo cterta relevan
cia desde fines de la decada pasada cuando la Inflacton ad
qutere un caracter predominantemente merctal. 

Es evidente que los ciclos politicos estudiados en el presente 
ensayo deben verse en el trasfondo de un decento de intensa 
lirnttacton de recursos y de estabtllzacion y ajuste, cuyas carac
teristtcas e instrumentos de tmplementacton y duracton fueron 
muy dtstmtos de los que habrtan predominado en los ciclos 
politicos que, si bien no han sido estudtados, deben haberse 
presentado en epocas anteriores de bonanza (por ejemplo, du
rante el primer boom bananero). Se supone que en esos perto
dos los ciclos politicos fueron mas marcados que los recientes. 
dado que los acttvos economtcos para emprenderlos eran me
nos estrechos. Ademas, no se puede negar que durante los go
biernos militares en el pais tambten deben haberse emprendido 
ciclos politicos59 . 

58 Cada tres meses se reunen el presidente de la Republica 0 el 
ministro de Gobiemo 0 quten posea fondos "reservados" con el Con
tralor General de la Republica. El funcionario responsable del gasto Ie 
muestra las facturas relativas al empleo de tales fondos y luego se las 
quema. Ante la posibilidad de una controversia 0 "jutclo'', sin testigos 
ni docurnentos, queda el testimonio de una persona contra el de otra. 
59 Asi como deberian investigarse periodos prevlos en el Ecuador. 
valdrta la pena hacer estudlos comparativos entre paises latlnoamert
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No pensamos, de modo alguno -aunque hasta aqui pueda 
haberse dado esa impresi6n- que los equipos de gobterno tie
nen libertad absoluta para establecer el ctclo politico con la in
tenstdad y a partir de los instrumentos que deseen. Las limi
taciones para ella pueden ser muy grandes y dependen de mu
chos factores: la capactdad del presidente y de su equtpo, asi 
como la informacion estadistica que poseen: las barreras que la 
propta burocracta puede crear a las dectstones del Ejecuttvo: 
las relaciones entre Ejecutivo y Legtslattvo: la dtspontbtltdad de 
reservas mternactonales netas: las prestones ejercidas por los 
organismos tnternactonales: etc. 

Independientemente de nuestros "calculos'', muy aproxtma
ttvos, del ctclo politico, la literatura sobre la polittca economtca 
de los anos ochenta nos permtte comprobar, mas cIaramente, 
la extstencta de tales ctclos, aunque los autores de las citas 
que siguen no los conciban dentro de ese marco te6rico. Vea
mos. por ejemplo, 10 que aftrman Francisco Thouml y Mertlee 
Grindle al respecto, comctdtendo con la htpotests del ctclo poli
tico. 

En primer lugar, a nueve meses de la prtmera vuelta electo
ral de enero de 19886 0 , "[ ... ) a partir del segundo trtmestre de 
1987 el gobierno [de Febres Cordero) cambi6 abruptamente el 
rnanejo que le venia dando a la economia. Brevernente, Febres 
Cordero aument6 extraordinariamente el gasto publico cuando 
el gobterno habia perdido su fuente mas importante de mgre

canos. Entre otras razones, porque ello nos pennltiria detenninar 
hasta que punta la extension del pertodo prestdenclal esta relaclo
nada con el caracter erratico de la politica macroeconorntca. Recuer
dese 10 que se ha dicho del caso chileno, reflriendose al gobierno de 
Patricio Allwyn. qulen accede al poder en mayo de 1990, sustituyendo 
al General Plnochet, "[... ) el gobierno democratlco esperaba enfrentar 
un serto Inconvenlente desde la partida: la econornia se encontraba 
'sobrecalentada' como resultado de politlcas expanstvas lmprudentes 
que se llevaron a cabo en 1988 con el objeto de rnejorar la imagen del 
gobierno mllitar y asi Influtr en los resultados electorales" (Vial, Bu
telman y Celedon, 1991: 301). 
60 Es indudable que en este "giro" politico influye la necesidad del 
presidente de intentar recuperar su mennado presttgio despues de los 
aconteclmientos de Taura (I8 de enero de 1987). 
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sos. y el pais su mayor fuente de dtvtsas, desatendiendo las 
acusactones de la opostcton de que sus acetones eran tnconstl
tucionales. En esa epoca, Febres Cordero promovto personal
mente un gran numero de obras publtcas, prtncipalmente en 
Guayaquil y su zona de Influencla [... ]. En presencia de un 
creclente deficit fiscal. Febres Cordero aumento salarios gu
bemamentales y congelo los ajustes mensuales en las tarifas 
de servtctos publicos" (Thoumi y Grindle. 1992: 63). En no
vtembre de 1987. por anadldura, el gobiemo de Febres Cordero 
deja de alterar sus planes de gasto (hacta abajo, como 10 exigta 
la gravedad de la coyuntura de ese ano, en gran medida como 
consecuencta del terremoto de marzo). porque "qutere terminar 
los proyectos que comenzo" (Ibid .. 1992: 108). 

Mas grave aun, dos meses antes de la segunda vuelta de las 
elecclones prestdenciales. "[... ] en marzo de 1988. hasta el sis
tema de tasa de cambio ltbre, considerado como la piedra car
dinal de las reformas neoltberales, tuvo que ser eltmmado, 
stendo reemplazado por un sistema de tasas de cambro multi
ple con tres tasas [... ]. Eventualmente, en completa retirada 
(sic). el gobterno habia retomado a un sistema de tasa de 
cambro fija y ernpezo a imponer restrtcctones a las importacto
nes" (Ibid .. 1992: 63-64). 

Indudablernente. aun quedan por realtzar muchas investi
gaciones para determinar las peculiaridades de los ciclos poli
ticos de la economia en el Ecuador. particularmente en 10 que 
se refiere al conjunto y combmacton especiftca de recursos 
(micro y macro. matertales e inmateriales) de que hace uso el 
equipo de gobierno para tmpulsarlos; como. cuando y a traves 
de que mstanctas el presidente de la Republica "ordena" poner 
en marcha el ctclo: los factores que determinan su amplitud e 
mtenstdad: y la duracton de la "carnpana electoral" y las va
riables que mtervtenen en su determinacion. 

De cualquier forma. aunque solo tuvtesemos en cuenta el 
analtsls anterior. conclutriamos que los ctclos politicos enel 
Ecuador son nittdos, que se repiten regularmente y que forman 
parte de toda gestion publica. Sin embargo. profundtzando el 
analtsts nos encontraremos con sorpresas que reducen la tm
portancta del "efecto ctclo politico" en el pais. como veremos a 
contlnuacton. A mas de ello, cabe senalar que no puede apli
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carse mecantcamente este paradtgma a cualquter soctedad, 
puesto que -como 10ha mostrado Welsch para Venezuela- no 
toda "mejeria de los tndtcadores macroeconomicos se traduce 
en una imagen mas favorable del gobterno" (1992: 16). 

Los efectos "monumento" y "funerarla" 

Hasta aqui hemos dado la tmpreston de que el ctclo politico 
se presenta en forma pura en el Ecuador, sobre todo desde una 
perspecttva cuantitativa. La mcorporacton de elementos cuali
tativos nos lleva a prectsar tales procesos que -aun cuando 
actuen en el marco de los ctclos politicos- no son propiamente 
constitutivos de ellos, en el sentido que no estan dtrtgtdos ne
cesariamente a prornover las candidaturas del partido 0 alianza 
gubernamental. 

En la presente subseccton analizaremos algunas complica
ciones del proceso economtco dertvado de dtversas tntenctones 
politicas, que generalmente solo se dan en paises economica y 
politicamente atrasados, en el sentido de que no cuentan con 
las mstttuctones economtcas y politicas que pudieran contra
rrestar su aplicacton. Se trata de revtsar una serte de procesos 
politicos que actuan en el marco del ctclo politico. aunque teo
rtcamente independientemente de el, dtrtgtdos a alcanzar cter
tos objetivos personales (del presidente y/o de sus allegados) 
que van mas alla (0 que, Incluso, estan dlsoctados) de la bus
queda de un triunfo electoral para los candidatos del partido 0 

alianza de gobterno. 

Nos refertmos, bastcamente, a acetones de polittca econo
mica ortentadas a levantar la imagen del gobernante de turno 
-efecto monument061- 0, aunque parezca Increible, para difi
cultar la gestton del proximo gobterno -efecto funeratia-«. 
Para nuestra sorpresa, hemos encontrado que habia tnforma

61 Concebimos esta nocton por razones obvias pero no tuvtmos 
conciencia de hasta que punto podia ser real hasta cuando Alberto 
Acosta nos hizo advertir que Febres Cordero se despidio de su go
biemo inaugurando un monumento la su propta personal en gue
vedo. 
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cion y estadisticas dtspontbles, pese al caracter politico sobre
manera delicado y confldenctal de esos fenomenos'P. 

En efecto, al margen del ciclo politico proptamente dicho de 
la economia se observan tambten acetones economtcas (con fi
nes politicos), que se dan en cronogramas muy dtversos, a sa
ber: 

a. Medidas economtcas que se adoptan (mica y exlusl
vamente para levantar el (detertoradol presngto del Presidente 
en functones, 0 efecto monumento, que no beneftctara necesa
rtarnente tambten al candidato del partido de gobierno en las 
elecctones sigutentes. Este efecto, st bien actua a 10 largo de 
toda una gestton prestdenctal, se refuerzadurante las campa
nas electorales (particularmente las prestdenctales, hacia fina
les del gobterno), para "dejar un buen recuerdo". 

b. Medidas que se aplican, en especial, despues de la 
. segunda vuelta de las elecciones y antes de la entrega del poder 
por parte del presidente saliente. Es 10 que hemos denominado 
"efecto funerarta", cuyo tmpacto contribuye a profundlzar mas 
aun el ctclo politico (y que. en cterta medtda, esta emparentado 
con el efecto monumento). Se trata de medidas que se adoptan 
cuando se sabe que no habra una continuidad del partido en el 
poder, ernprendtendo ciertas acetones que habran de causar 
algun "dano'' a la proxima gestton publica. 

Analizando una serte de citas de autores que no ptensan en 
termtnos del paradigma aqui en dtscuston, hemos encontrado 
una conflrmacton adictonal de la existencta de ctclos politicos. 
Pero, ademas, de ahi se desprenden esos otros "efectos'', re
ctenternente descrttos, que se deberian considerar para com
pletar el panorama de los procesos de mantpulacton politica de 
la politica macroeconorntca. Asi, Thoumt y Grindle -cuando 
vuelven a reconocer implicitamente el ctclo politico tras la "psi
cologia" del presidente-. dicen: "Los analistas de este periodo 
tienden a estar de acuerdo en que el cambio de polittcas eco
nomicas en 1987 y 1988 fue resultado de la personalidad y 
estilo de ltderazgo de Febres Cordero. De un ardiente abogado 
del neoliberalismo paso a ser un populista tradtcional. dtspen

62 Obviamente, la evidencia es mas facll de obtener cuando se trata 
de gobiemos prepotentes. 
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sando favores a sus amigos e mictando e tnaugurando obras en 
dtversas aldeas, pueblos y regtones. Aparentemente, deb1do a 
la prohfbtcton constrtuctonal de ser reelegtdo, busco asegurar 
su puesto en la historta como una ftgura popular que produ]o 
evtdencta tangible de progreso" (Thoum1 y Grindle. 1992: 64; 
las cursivas son nuestras). Alli aparece cIaramente el efecto 
monumento, consUtuido por el impacto de las med1das eco
nornicas adoptadas por el prestdente para asegurarse uri lugar 
en la h1storia6 3 . 

Otro ejemplo interesante se presenta tambien con Febres 
Cordero. quten, a finales de su gobierno, se desembarazo de los 
"ultra neoliberales" de su equipo economtco, 10 que Ie permttto 
tntctar, sin mayores obstaculos, el ciclo politico y 10 que hemos 
llamado efecto monumento y efecto funerarta que aparecen 
juntos. 10 que es sobremanera stgniflcattvo, en una mtsma etta: 
"Tamblen se ha alegado que el prestdente estaba cada vez mas 
preocupado de no poder tenninar su periodo a menos de que su 
populartdad aumentara. I...). Tambien se ha sugertdo que Fe
bres Cordero aumento el gasto publico para asi vengarse de su 
sucesor dejandole una sttuacton economica crittca. Cualquiera 
que haya sido la razon para el abrupto cambio de politicas en 
1987 y 1988. esto no solamente destruyo las reformas de los 
dos anos antertores, sino que fueron reemplazadas por politi
cas que exacerbaron drasttcamente los problemas de la eco
nomia'' (Thoumi y Grindle. 1992: 64-65: las curstvas son nues
tras)64. 

63 Evidentemente, no de la humantdad, pero st, por 10 menos, en la 
del Ecuador 0, para ser mas precisos. de Guayaquil. Por 10 demas, si 
bien los presidentes no pueden ser reelegtdos (a menos que medie un 
cambio constituclonal al respectol, si pueden ocupar cargos Irn
portantes, tales como los de diputados naclonales 0 provmctales, al
caldes de Quito 0 Guayaquil. etc. 
64 Todo ello contribuyo, adernas, a que en agosto de 1988 los preclos 
Internos de algunos productos y servictos cIaves estuvlesen ex
tremadamente dlstorsionados (sea por efecto cicIo politico 0 por efecto 
monumento). en particular los de la gasolina (que entonces se sltuaba 
en US$ 0,15 por galon), asi como los de energia electrtca, telefono, 
agua, pasajes urbanos, etc. 
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Un tmprestonante caso adtctonal de la accton que ejercen 
los efectos monumento-funerarta se dio justamente a finales de 
1987. en plena campana electoral. El presidente Febres Cor
dero concedto alzas salartales, de hasta a stete salarios mini
mos vttales, como ''bonos de eftciencia"65 a los empleados de 
las empresas publtcas, Aqui aparecen incorporados en una 
sola accton los efectos funerarta y monumento que. ademas, 
son relativamente independientes del ctclo politico. Tambten 
proliferaron entonces los contratos colectivos para los emplea
dos publicos, sin perjutcto de que se concedieron dadtvas que 
fueron mas alla de 10 "economicamente viable" a la vez que tro
pezaban con las bases elementales de la justicta dtstrtbuttva. 

He aqui dos ejemplos mas del efecto funerarta. Oswaldo 
Hurtado suspende el servtcio de la deuda extema en julio de 
1984 (cuando. probablemente. tampoco tenia ya poder para 
solventar los pagos a traves del Banco Central). poco antes de 
la entrega del poder a Febres Cordero. y este ultimo hace 10 
mlsmo en febrero de 1987. once meses antes de las elecctones 
prestdenctales (tal vez entonces la capacidad efecttva de pago 
era tan reductda que pudo haber sido el mottvo principal que 10 
llevo a ello). Febres Cordero aumenta el salarto minimo en 31% 
en junto de 1988. despues de la segunda vuelta y antes de la 
entrega del poder, 10 que constituye el ejemplo mas puro de 
efecto funerarta, aunque contamtnado, en cterta medtda, por el 
efecto monumento. 

65 La revista Nueva (n!! 47. enero 1989; p. 5) relata en los stgutentes 
terrnlnos el efecto funerarta: "Para Verduga, la 'sombra' del anterior 
gobtemo se proyecta en los confltctos actuales. EI Mtntstro de Trabajo 
puso como ejernplos de la trresponsabtltdad pasoda la aprobact6n de 
pagos stn flnanctamtento a los trabajadores pubhcos, como el bono de 
eflctencta y el bono agropecuarto, este ultimo para los trabajadores 
del fERAC" [las curstvas son nuestras). Fue s610 el 29 de agosto de 
1989 (fuera de toda campana electoral) cuando el gobtemo de Borja 
tuvo que derogar ese generoso e Injustiflcado "estlmulo a la eflctencta 
admlntstrattva'', para sustttutrlo por uno pecuntario -tambten 
permanente- a la "prestacton de servtctos en el sector publico". 
equtvalente a un salarlo mintmo vital [vease: BaIlco Central. Memoria 
1989. p. 102) . 
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Tambien Borja suspende los aumentos regulares del precto 
de la gasolma (que se venian dando a un ritmo mensual de 20 
sucres desde septtembre de 1991) en abrtl de 1992. poco antes 
de la segunda vuelta Uulio); tgualmente. en junto de 1992. de
creta un aumento adtctonal del salarto minimo vital en 500Al. 

Se comprendera factlmente que no stempre se puede dtstm
gutr entre uno y otro efectos, dado que el efecto monumento 
generalmente esta emparentado con el efecto funerarta que se 
busca a condicion de que dificulte la gesti6n del proximo go
biern066 . A dlferencta de 10 que sucede generalmente en los 
paises democraticos desarrollados donde, terminadas las elec
clones. las acetones gubemamentales tienden a allanar el ca
mino a los nuevos gobernantes, en nuestros paises se utiliza el 
pertodo que va de la eleccion a la toma de poder del opositor 
para adoptar aim algunas medidas economtcas "populistas" 
con el proposito de aumentar sus bonos para la proxima elec
cion y "quedar bien" con la poblaci6n y dejar en ella un "buen 
recuerdo" (efecto monurnentolv? y. ala vez, crear nuevos pro
blemas al gobterno entrante (efecto funerarta), A prtmera vista, 
el efecto monumento-funeraria es mas bien corte, ya que 
abarca de 60 a 80 dias68 • entre la segunda vuelta prestdenctal 
y el 10 de agosto. En la practica. su duracion puede ser mucho 
mayor. como 10 atestiguan las crtas, arriba presentadas, relati
vas al gobterno de Febres Cordero. En este caso es ev1dente 
que se puso en funcionamtento el efecto monumento en un in

66 Y, como es natural. cada gobiemo entrante atrtbutra al efecto 
funeraria que gest6 el gobiemo anterior el hecho de tener que adoptar 
medidas. 
67 Aunque a la larga un presidente stempre tendra su monumento, 
con estas acciones espera recuperar algo de su mellado prestigto y 
consegutr asi mas laureles en su honor. 
68 TIempo suflctente para tratar de construtr un ataud para el 
proximo gobiemo. 5610 cuando el partido gobemante no tiene Ilusion 
alguna de triunfar en la segunda vuelta el efecto poclria tener una du
raci6n mayor (de hasta 6 meses, entre la culminaci6n de la prtmera 
vuelta y la toma de posesi6n el lOde agosto). N6tese que en las ultl
mas elecclones, al dtsmtnulr el intervalo entre la prtmera y segunda 
vueltas, la posfblhdad del efecto funerar1a se redu]o al minima: algo 
mas de un mes, puesto que la segunda vuelta se realize el 5 de julio y 
la asuncion al poder el10 de agosto de 1992. 
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tento de liberarse del fantasma de Taura (enero 1987), 10 que 
de algun modo "adelanta" la mantpulacton polittca de la eco
nomia. 

La tncorporacton de estos efectos al analtsts complica en 
dernasia la dlferenctacton de las acciones economlcas realiza
das con fines politicos ya que, como veremos, se entrecruzan 
los efectos del ctclo politico con los efectos monumento y fune
raria. En tal sentido, tambten, hay que relativizar la importan
cia del ctclo politico, stendo posible, mcluso, que el efecto mo
numento cobre mas Importancta que aquel en la mstrumenta
cion macroeconomlca. Esta es una htpotesls por la que nos 
inclinamos cada vez mas en el caso ecuatortano, en el cual pa
receria que los prestdentes han tendido a jugar mas en su 
propto beneftcto que en el del candidato de su partido 0 su go
bierno. 

Respecto de esta aprectacton debe constgnarse el hecho de 
que ni Hurtado ni BOIja parecen haber alentado el ctclo politico 
en favor de los candidatos de su partido. En efecto, sabido es 
que Julio Cesar Trujillo y Raul Baca Carb069 , respectivamente, 
no recibieron -por 10 menos en la medida en que podia espe
rarse-los favores requertdos de los presidentes en ejerctcto, 10 
que podria indtcar que, en ambos casos, el efecto monumento 
predommo sobre el efecto ctclo politico. 0, para ser mas prect
sos. 10 que en la seccion anterior creiamos que era consecuen
cia del efecto ctclo politico, bien pudo haber stdo una accton 
dtrtgtda a promover el efecto monumento. De todos modos, el 
proceso politico para Influtr en las elecclones es mas complejo 
y nos llevaria muy lejos analizarlo en detalte?". Paradojica

69 Tambien el Frente Social, liderado por este, fue rnargmado a 10 
largo del gobierno socialdemocrata, pese a que se tenia eoneieneia, 
desde el inieio del gobterno, de que Baea serta eandidato a la presi
deneia. 
70 Por ejemplo, en el easo de las ultimas eleeeiones, de 10 que se 
habria tratado -desde la perspeetiva del partido de gobierno- era de 
"bajar" al eandidato socialdemocrata Raul Baea, para fortaleeer a Du
ran Ballen (que era entonees el "mal menor"). con 10 que se Iograria 
haeer fraeasar a Nebot en la eontienda. Para 1996 seguramente se 
repettra este proeeso con otro ropa]e, en que es de esperar que una 
alianza DP-ID-otros partidos eumplan esa funcion antinebotista. 
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mente. el untco mteresado entonces en apoyar a su sucesor 
-a la sazon Sixto Duran Ballen, que no llego a la presidencia
a traves del ciclo politico habria sido Febres Cordero, justa
mente quten mas alento el efecto monumento e hizo mayor usa 
del efecto funeraria. 

De alguna forma el efecto monumento trae incorporado el 
efecto funerarta, particularmente en epocas de crisis generalt
zada. Es dectr, por ejemplo, que la expansion del gasto y la re
presion de prectos, mas alla de la tendencia, tiende a repercutir 
posteriormente en forma ne~ativa en las medidas que debe 
adoptar el proximo gobterno 1. En ausencia de tales efectos, 
estas habrian sido mas suaves, htpotesis con la que habria que 
trabajar en esas ctrcunstanctas. 

EI grado de enraizamtento de estos "efectos" perversos en la 
cultura politica de los "lideres nacionales" del pais se des
prende de la stgutente cita, en la que se senala la posibilidad 
de que el goblerno de BOIja haya pretendido mductr el efecto 
funerarta aplicando una reforma "estructural". En efecto, 
Francisco Swett. no en vano expertmentado ex functonarto 
publico (fue Ministro de Finanzas de Febres Cordero). al refe
rtrse al proyecto de Ley de Regimen Monetario que el gobierno 
de BOIja envio al Congreso a fines de 1991. senala que "le da a 
la actual admmistracton la posibilidad de constituir una Junta 
Monetaria de siete miembros a su imagen y semejanza, para 
durar siete anos en dtcho ejercicto. Con ella efectivamente se le 
quitaria al proximo Ejecutivo la autonomia requerida (sic) para 
deterrnmar los rumbos que debera tomar la politlca monetaria. 
credtttcta, y flnanclera. [...] Se subyuga la autortdad fiscal a la 
autoridad monetarta. Y se crean las condiciones proptcias para 
una eventual crisis politica cuando la proxima admmistracton 
se posestone" (1992: 178 y ss.: las curstvas son nuestras). 

Por anadtdura. cuando los gobernantes que llegan al poder 
y deciden su primer gran paquete economico sternpre sacan 
provecho de la conctencta publica sobre la extstencta de los 

71 No damos a entender con esto, de modo alguno, que la mejor 
polltlca econ6mica es la de tipo neoliberal, ni siquiera en epocas de 
escasez extrema de recursos. 
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efectos arriba senalados, al tndlcar que el gobterno anterior les 
dejo una "pesada carga" de desequilibrios macroeconomtcos, 
reconociendo abiertamente el recurso del efecto funeraria 
(tncluso st no ha existido). En pocas palabras, las elites politt
cas del pais conslderan como algo obvto -y hasta permtttdo o. 
por 10 menos, valtdo-« los efectos ciclo politico, monumento y 
funerarta. Esto les permite culpar de los prtnctpales problemas 
por los que atravtesa el pais a la admmtstracton anterior y. ala 
vez, aplicar programas de ajuste drasttcos con miras a evttar el 
desprestigto que estes acarrean, descargando contra ella una 
colera aparente. 

En paises donde esta permtttda la reelecclon prestdenctal 
tnmedtata, el efecto ctclo politico coincide con el efecto monu
mento (el presidente trabaja para si mismo) y el efecto funera
ria es secundarto (si fuera importante equivaldria a un boome
rang, dano que se mfrtngtria a si mismo el propto presidente
candidato). De manera que este solo parece tmportar cuando 
un gobierno ya ha perdido toda esperanza de conttnuar en el 
poder. 

Para termmar, qutzas convenga presentar, a manera de sin
tests, una suerte de memorandum de los dtversos "efectos" que 
participan en el proceso politico del pais: 

a. el efecto ciclo politico esta constituido por las medt
das economicas adoptadas para esttrnular la ortentacton del 
voto hacta el candidato de gobterno: 

b. el efecto monumento hace 10 mismo pero con miras a 
presttgtar prmctpalmente al prestdente de turno: y 

c. el efecto funerarta 10 hace para dlflcultar la gestton 
del proximo presidente. 

Es obvto que extste una estrecha relacton entre los tres efec
tos. aunque dtvergen entre si los objettvos que se persigue con 
cada uno de ellos. En la practtca resulta muy dificil dlferenctar 
analiticamente las medidas economicas en funclon de cada 
una esas tres tntenctones. Pero, cast sternpre en pertodos de 
crisis, el efecto funerarta resulta de los efectos ciclo politico y 
monumento; el efecto monumento puede ser independiente del 
efecto ctclo, pero este stempre 10 absorbe: fmalmente, el efecto 
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ctclo lleva cast siempre tmplictto el efecto funeraria entendido 
en un sentido ampli072 . 

Para terrntnar, convtene recordar la accton que pueden 
ejercer dos efectos politico-economtcos adictonales, que com
plican mas aun el functonarntento y la comprenston del ctclo 
politico: 

d. Uno . ya anahzado mas arriba, es el "efecto incerti
dumbre", que actua en el semestre prevto al cambro de mando 
presldenctal, coincidiendo as! con el pertodo electoral final de 
cada gobterno, el cual ttende, por 10general, a actuar en dtrec
cion contrarta a los efectos buscados por medio del ctclo poli
tic073 ; y 

e. Otro, que podriamos Hamar "efecto cltentela", se tnt
cia con la asuncion al poder de un nuevo mandatarto y que da 
lugar a un aumento sustancial del empleo publico para pre
mtar a los miembros del partido de gobterno y otras clientelas 
emparentadas/j. 

En tomo a Ia democracia delegativa 

Esta seccton describe el sistema politico ecuatoriano como 
una dernocracta delegativa que, reforzando sus ongenes dert
vados de las estructuras economicas y soctales excluyentes he
redadas, se ha ido consolidando desde los anos 80, tanto por la 
aphcacton de politicas economicas ortodoxas de estabthzacton 

72 Las excepctones se dan cuando el gobiemo promueve el ctclo 
politico a traves del gasto publico y otras medldas expansivas, en pre
sencia de elevadas capacidades ociosas de producci6n y amplias re
servas Internacionales netas. 
73 A dlferencla de los dernas efectos, que resultan de acciones gu
bemamentales, este provtene de los agentes economicos privados. 
74 Lamentablemente no hemos podido medtr este efecto debido a que 
las estadistrcas de empleo publico se eJaboran sobre una base anuaJ. 
Sin embargo, es evidente que el tmpresionante incremento del empleo 
en 1984 forma parte de ese proceso en la parte Intclal del gobiemo de 
Febres (mas que como consecuencla del efecto ctclo politico 
impulsado por Hurtado en las postrtrnertas de su gobiemo). En el pe
rtodo 1970-1991. si bien el aumento mas importante del empleo pu
blico ocurre en 1974 (16,5%) Y 1975 (24,50/0), le slguen los anos elec
toraJes de 1984 (8%),1978 (7,8%) Y 1989 (12.1%). 
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como por efecto del ciclo politico, que han tdo anadtendo obs
taculos para reencontrar la senda del crectmtento economico 
sostenido y para establecer una democracta mstttuctonaltzada 
en el pais. 

Segun la defmtcton de Guillermo O'Donnell (1992. 1993). la 
democracia delegattva seria un sistema politico dernocrattco 
que nt ha logrado consolidarse mstttuctonalmente, ni ha alcan
zado la eftcacta gubernamental requertda para enfrentar la 
crisis social y economtca que vtve, porque no cuenta con los 
mecarusmos para llegar a acuerdos pluralistas mstttucionalt
zados sobre los patrones de formacton y representacton de 
tdentidades e mtereses colecUvos. Consecuentemente. se tra
taria de un sistema que obsta la ampliaci6n de los hortzontes 
temporales de los agentes econorrncos y politicos. por 10 cual el 
corto plazo y la coyuntura se convterten en las perspectivas 
dorntnantes de planeamiento y acci6n. En tal sistema. el 
cltenteltsmo, el cactqutsmo y el patrtmontaltsmo, y tambien la 
corrupcton, ocupan el lugar de las mstttuclones democratlcas, 
asi como el de los consensos en la adopcton de dectstones y en 
la elaboraci6n y aplicaci6n de las poliUcas publlcas. 

El caracter delegativo de esta democracta provtene del hecho 
de que quten gana una eleccton prestdenctal estaria autortzado 
a gobernar el pais como le parezca conventente ("figura pater
nal"). Cada presidente se presenta "como si estuvtera por en
ctma de todo" (aparte de estar en tod075), esto es "mas alla" de 
los partidos politicos y de los tntereses organizados. Cada uno 
aflrma encarnar el conjunto de la nacton, sus anhelos e intere
ses, sin senttrse obligado nt extgtdo a rendir cuentas a las de
mas insUtuciones del Estado ni a organizactones prtvadas 0 
semtprtvadas: mas aun, considera al Congreso y al Poder Ju
dicial como "mcomodtdades'' u obstaculos para imponer las 
necesartas politicas y reformas neoltberales/". 

75 La presencia personal del presidente de la Republica es muy 
comun en la inauguraci6n de cada obra publtca, en los mlttnes, en el 
sitio de los desastres naturales y hasta en los partidos por campeona
tos internacionales de futbol en que participa la seleccion nacional. 
76 Grindle (1992: 202) afirma que los tres prestdentes, de cuyo go
bierno venimos ocupandonos. "utilizaron su pader para deslgnar a 
sus colaboradores cercanos para conformar un equipo de asesores 
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De ahi dertva "la escasez resultante de mstituctones auto
nomas y razonablemente eficaces que coloca mmensas respon
sabilidades sobre el presldente" (Grindle. 1992: 17). con 10 cual 
"el resultado es una curiosa combtnacton de omnipotencia e 
impotencia prestdenctal, Omnlpotencta que comienza con la 
espectacular prornulgacton (por orden del Ejecutivo. decreta. 
no ley) de los prtmeros paquetes, y continua con la avalancha 
de dectstones destinadas a complementar e. mevttablemente, 
corregtr las numerosas consecuencias no deseadas de los prt
meros. Eso acentua aun mas el sesgo antttnstttuctonaltzante 
de esos procesos, y ratiflca tradtctones de alta personahzacton 
y concentracton de poder en el Ejecutivo. Pero el otro lado de la 
moneda es la extrema debtlidad, cuando no completa trnpo
tencla, en cuanto a la capacidad de hacer de esas dectstones 
regulaclones efectivas de la vida en soctedad" (O'Donnell. 
1992). 

En contraposicton a la democracia delegattva, las dtversas 
practtcas de un sistema dernocrattco mstttuctonaltzado llevan 
"a un fortalecimiento aun mayor de la voluntad de todos los ac
tores relevantes de reconocerse unos a otros como interlocuto
res valtdos, asi como a aumentar el valor que ellos dan a la 
mstttucion que moldea sus mterrelactones. Ese circulo exitoso 
se completa cuando todas las mstttuctones democrattcas (0 la 
mayoria de elIas) alcanzan no solamente un esquema y una 
fuerza razonables, sino tambten, en un nivel mas congregado, 
alcanzan la alta densidad que da como resultado relactones 
mutuas multiples y estabtlizadas, que sttuan esas tnstttuctones 
como puntos dectstvos importantes en el proceso politico gene
ral. Habra surgtdo asi el regimen de una democracia tristiiucio
nalizada (0 consolidada)" (0. Donnell. 1992: 9-10). Mas aunt 
"en las democracias consoltdadas, la accountability opera no 
solo 'verticalmente' en relaclon a aquellos que eltgieron al ocu
pante de un cargo publico (excepto, retrospectivamente. en la 
epoca de las elecciones), sino 'horizontalmente' con relacton a 
una red de poderes relaUvamente autonomos (esto es. otras 

econ6micos competentes y comprometidos. AI mismo nempo, fueron 
capaces de establecer y mantener un estllo tecnocratlco en materia de 
decisiones econ6micas que perrniti6 aislar a dlchos equlpos de la in
fluencia directa de los grupos de presion econ6mica. Astmtsmo, hicie
ron uso extensivo de sus poderes de decreto presldenclal". 
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instttuctones) que tienen la capacidad de cuestionar y even
tualmente castigar, maneras 'improptas' del ocupante del cargo 
al cumplir sus responsabilidades" (Ibid.: 12). De esta manera, 
quten ocupa un cargo representattvo est por tanto, mcorporado 
a una red de relactones de poder tnstttuctonalizadas. 

A nuestro juicto, en termmos generales, la nocton de demo
cracta delegattva calza bastante bien para entender los proce
sos econorntco-polittcos del Ecuador, como veremos a conti
nuacton, slgutendo a O'Donnell, de quien cttarnos extensa
mente parrafos que parecerian escrttos para el pais. 

El caracter "delegativo" de la democracta en el Ecuador se 
acrecienta a partir de 1981, como consecuencia de la necest
dad de apl1car politicas de estabtltzacton y ajuste, que exigian, 
segun la opinion de los gobernantes. la adopcton de medtdas, 
tanto secretas y raptdas (para evttar la "especulacton'' que dert
varia del conoctmtento adelantado), como relattvamente drastt
cas (en presencia de los megadesequtltbrtos micro y macro 
extstentes). 

Desde corntenzos de los anos 80, "una crisis social y eco
nomtca profunda", que afloro entonces en Ecuador, "es el te
rreno ideal para l1berar las propensiones delegattvas que pue
den estar presentes en un pais dado. Una crisis como esa ge
nera un fuerte sentido de urgencta. (...). El gobierno de ellos es 
un 'gobterno de salvadores' (saLvadores de Lapatria). Eso. a su 
vez, lleva a un estilo magtco de elaboracton de politicas: el 
'mandato' delegattvo para gobernar, supuestamente emanado 
de la mayoria, fuerte voluntad politica y un conocimiento tee
nico aproptado sertan suficientes para cumpl1r la miston del 
salvador -los 'paquetes' siguen como corolarto. El estilo y la 
concepcion resultante de la elaboracton de politicas publtcas 
solo puede ignorar los partidos (inclusive los partidos que apo
yaron la eleccion del presidente), el Congreso, el Poder Judicial, 
y practtcarnente todas las organlzactones de representacton de 
intereses. [...] la soledad autotnductda de este estilo magtco de 
elaboraclon de poltttcas, sumada a la debilidad institucional 
que el acentuo, torna extremadamente dificil traer los sectores 
relevantes para la solucton magica alternativa: el pacto soctoe
conomlco. Entonces, caracteristtcamente, el Ejecutivo se queja 
del 'egoismo' de los politicos y de los representantes de tntere
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ses. mtnando aun mas las tnstttuctones que comenz6 por tgno
rar y entrando en secuencias perversas de 'paquetes' y tentati
vas de hacer pactos" (O'Donnell. 1992: 15 y ss.). 

Todo ella se desprende del "mtto de la delegacton legittma", 
en ausencta de tnstttuctones representativas. La delegacton 
incluye el derecho -en realidad, la obligacton-> de aplicar a la 
nacion los remedios amargos que, aunque muchos de sus 
mtembros no puedan reconocerlo ahora, la curaran (vision or
gaructstal: 5010 la cabeza sabe. "El presidente y su equtpo per
sonal son las letras alfa y omega de la politica. Adernas, como 
en la ctrugta, algunos problemas de la nacton solo pueden re
solverse con crttertos altamente tecntcos. Los tecrucos, espe
clalmente en politica economlca. deben ser protegtdos politt
camente por el presidente contra las multiples reststenctas de 
la soctedad, hasta que el proceso de convalecencia este bien 
avanzado. Mientras tanto. es 'obvto' que esas reststenctas 
-provenientes del Congreso y de los parttdos, 0 de asociacio
nes de representacion de tntereses, 0 stmplemente de la calle
ttenen que ser tgnoradas. [... J el presldente se atsla de la ma
yoria de las tnstttuctones politicas e intereses organizados exis
tentes y se vuelve el unico responsable por los exitos y fracasos 
de 'sus' politicas'' (Ibtd.: 11-12). 

Tamblen el equlpo economico se encapsula polittcamente. 
otorgandosele "una autonomia sustanttva [... J. El poder alta
mente concentrado en el Ejecutivo. Leglslatrvos debtles y un 
estilo exclustonarto atslaron a los equipos economicos de los 
jalones y empujones de la polittca pluralista" [Conaghan, Ma
lloy y Abugattas: 1990: 5). Este aspecto tambten 10 reconocen 
para el Ecuador Thoumi y Grindle (1992: 70): "I...) de manera 
semejante a sus antecesores. (Borja) busco alslar a su equipo 
economtco77 de las prestones polittcas y mantener estrtcto 
control sobre el manejo de la polittca economtca. A su vez, 
rntentras el concentraba su atencion en problemas politicos. 
conftaba el dtseno de polittcas economtcas a su equip0"• pro
ceso que tarnbten se dio antes. durante el gobierno de Febres 

77 N6tese que. sin embargo. este no provenia del partido Izquierda 
Democratica (ID). estando mas cercano a los tecnocratas de la Demo
cracia Popular (DP). 
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Cordero [Conaghan, Malloy y Abugattas, 1990). Ftnalmente. 
"los presidentes tambien hlcteron uso de su status prestdenctal 
y de los medios de cornuntcacton, asi como de la capactdad 
para usar las negoctactones con el FMI y el Banco Mundial 
para reforzar su autonomia respecto de las fuerzas politicas 
Internas" (Grindle. 1992: 6). 

Asimismo el sindrome del "decrettsrno'Tf se astenta en esas 
pecultartdades y. "debido a la manera en que se toman esas 
dectstones, casi todos los agentes politicos. soctales y economt
cos pueden aflrmar razonablemente que no son responsables 
por esas politicas" (O'Donnell. 1992: 18). De manera que. 
"cuando los fracasos se acumulan visible y repettdamente, el 
pais se encuentra con un presidente ampltamente odtado que. 
abandonando el dtnamtsmo Intctal, intenta meramente sobre
vivir en el gobierno hasta el final de su mandato" (Ibid.)79. 

Esos goblernos, ademas, "I...] frecuentemente mlctaron re
formas con casi nmguna consulta previa, mvtrttendo sus re
cursos politicos en el mane]o politico de la opostcton generada 
por el anuncto de las politicas: sospechando que si hubleran 
actuado de otra forma no hubteran podido llevar a cabo las re
formas que ellos querian. desatendiendo aparentemente los 
problemas de sostenimiento de las politlcas. AI elegtr no mten
tar forjar un consenso mas amplio antes de tomar las dectsto
nes de polittca, es posible que hayan puesto en pehgro algunas 
de las Intclattvas y hayan contrtbutdo a aumentar la tortuost
dad del proceso de ajuste" (Thouml y Grindle. 1992: 87), feno
meno agravado por el ctclo politico y el efecto funerarta. 

De alli se desprende que. en contraste con la democracta 
tnstttuctonalizada. la democracta delegattva comienza con un 

78 Todos los presldentes. y en particular Febres Cordero. hicteron 
uso de las facultades que les confiere -aunque no en forma tan am
plia- la Constltucion para emitir "decretos urgentes". Vease al res
pecto el trabajo de Grindle. 1992: 202. 
79 Sernejante proceso de detertoro se ha ido profundizando y acele
rando de un presidente a otro. Respecto de Duran Ballen, ya a los po
cos meses de gobterno, un graffiti sugerta que. en vez de adelantar el 
relo] en una hora. como decldto el prestdente, adelantara cuatro 
anos... su periodo de gobierno. 



Politica econ6mica. cicio politico y democracia delegativa 101 

grado muy ba]o de mstitucionalizactonf", 10 que para el prest
dente tiene la ventaja de no tener practtcamente ntnguna oblt
gacion de rendtr cuentas hortzontalmente. Adernas, permtte la 
elaboraci6n raptda de pollttcas, pero a costa de una alta pro
babtlidad de "errores groseros". En cambto, la toma de dectsto
nes en una democracta representativa es lenta, pero por ello 
mtsmo esta vacunada contra tales equtvocaciones y la respon
sabilidad por errores cometidos ttende a ser ampliamente com
partida. 

"Una vez que las esperanzas iructales se dtstpan y los prime
ros 'paquetes' fracasan, el cmismo y la desesperacton se vuel
yen actitudes domtnantes" (O'Donnell: 16). Mas adelante, con 
el "desgaste" prestdenctal, "el partido (0 partidos) que eligi6 al 
presidente se desespera con su perdtda de apoyo popular y 
comienza a retirar apoyo parlamentario a las politlcas 'de H. 
Ello aumenta mas todavla el atslamtento politico del prest
dente. sus dlflcultades para formar una coalici6n estable en el 
Congreso y su propenslon a evttar, ignorar y/0 corromper esa y 
otras mstttuctones'' (Ibid.: 12). La que "tiene tres consecuen
etas: 1) profundiza los proptos defectos que son imputados a 
esas mstttuctones: 2) cuando, final y fatalmente. el Ejecutrvo 
prectsa apoyo Iegtslattvo, esta desttnado a encontrar un Con
greso no solamente resentldo: enfrenta tarnbien un Congreso 
que no se siente politlcamente responsable por politicas publi
cas que comenzaron por ignorarlo: y 3) esa sttuacion, junto con 
las criticas del Ejecutivo a la lentidud e 'irresponsabtltdad' de 
un Congreso que rechaza el apoyo requertdo, son un factor tm
portante del acentuado descenso del prestigto de todos los par
tidos y politicos" (Ibid.: 17). 

Desde esa perspectrva, el ctclo politico de la economia es 
uno de los aspectos mas corrosives de la democracia delegattva 
vtgente en el Ecuador'U, sobre todo porque refleja la prepo

80 Ademas, las elecctones en democraclas delegativas son un proceso 
muy ernoctonal y que involucra grandes apuestas en tomo a las 
cuestiones que estan en juego: pero, despues de la eleccton, se espera 
que los electores-mandantes retomen a la condici6n de espectadores 
pasivos. 
81 1.0 que se apllca, Igualmente. a la gran mayoria de paises lati
noamericanos, a excepcion, quizas, de Chile y Uruguay. 
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tencia e impunidad de los gobiernos salientes (y no solo 
cuando pterden la elecctonl, independientemente de su signo 
politico, ya que dejan de responsabilizarse del carnaval 0 po
tlatch que han proptctado antes de las elecciones (0 despues de 
ellas y antes de la entrega del poder, mediante el efecto monu
mento-funerartal. Por otra parte, contribuye a explicar las ne
fastas marchas y contramarchas en la econornia y la posterior 
deseonflanza crectente en la democracta, en la que cada uno 
"hace 10 que qutere". 




