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1. EI contenido 

EI trabajo se compone de ocho capftulos: 

• Capitulo I, Recuento de las definiciones y los ambitosde la participaci6n, donde se ubican los parame
tros conceptuales que sirven de clave de comprensi6n para los siguientes capftulos. Esto significa que, aun
que cada capftulo trata de una tematica particular, debe ser lefdo des de esta perspectiva que, en pocas pala
bras, intenta enfocar la participaci6n desde los procesos de constituci6n de sujetos yen relaci6n con ellos. 

• Capitulo 11,3 decadas de participecion popular en el Ecuador [l972-1999] , donde se ubican los proce
sos de participaci6n como parte de las transformaciones socioecon6micas y polfticas que se han verificado 
en el pafs en estas ultimas decadas; se parte de 1972, asumiendo que en esa fecha se iniciaron una serie de 
cam bios que signan el perfodo entero, incluso su posterior negaci6n a partir de 1982, con el inicio de las 
polfticas neoliberales. En breves palabras, se trata de mostrar c6mo las modificaciones de las propuestas y 
de las practicas de participaci6n estan relacionadas con las mencionadas modificaciones. 

• Capitulo Ill, Revisando10que se ha dicho de la participaci6n en el Ecuador durante los aiios 90 del si 
glo 20, donde se exponen brevemente los enfoques y las tematicas predominantes en el tratamiento de la 
participaci6n desde los estudios sociales. Se muestra c6mo ese tratamiento se ha ido modificando en una 
epoca particularmente conflictiva, y debe ser entendido a la luz de 10 expuesto en el capftulo anterior. 

Estos tres capftulos, de alguna manera, ofrecen el ''marco general" de las reflexiones que se presentan a con
tinuaci6n. La 16gica argumentativa propuesta indicarfa que aquello que denominamos participaci6n es una 
manifestaci6n de los procesos de constituci6n de los sujetos, y que estes se encuentran indisolublemente in
sertos en el devenir de la sociedad y de la polftica; por 10 tanto, expresan particulares relacionamientos que 
ponen en contacto a las c1ases subaltemas con las "irnagenes de poder". Los capftulos siguientes tratan de 
profundizar este enfoque a partir de la discusi6n de algunos casos que, grosso modo, abarcan dos cuestio
nes: los proyectos de desarrollo y las luchas sociales. 

Sabemos (tal Ycomo se explica desde el primer capitulo) que la participaci6n no se agota en estos dos ti 
pas de experiencia social, de modo que aquf no pretendemos dar cuenta de la integralidad de los fen6me 
nos de participaci6n, sino, simplemente, ejemplicar una propuesta de acercarniento (10que se hara visible 
en las discusiones que acompafian a cada capftulo). Hemos hecho, pues, un recorte, determinado por las ca
racterfsticas del trabajo realizado, pero la elecci6n no tiene nada de inocente. 

Ocurre que, en la actualidad, cuando se habla de participaci6n, se presenta un sesgo reducido, que nos ha
bla de participar en espacios instituidos: proyectos de desarrollo, polfticas sociales, polfticas de gobiemos 
locales; y se deja de lado, a veces explfcitamente, a veces por omisi6n interesada, los otros aspectos de la 
participaci6n, aquellos que se producen desde dinarnicas (relativamente) aut6nomas de sujetos en perma
nente constituci6n, en muchas ocasiones confrontados con las participaciones institucionales. A nuestro mo
do de ver las cosas, unos y otros hacen parte de una "unidad contradictoria": tendencialmente divergentes, 
son, sin embargo, partes de las acciones y de las experiencias del mismo sujeto, ambas parte -por 10 tanto
-de sus mismas practicas participativas. 
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Yes eso 10 que quisimos mostrar eligiendo tres tipos distintos de experiencias: en un extremo, la participa
ci6n en proyectos de desarrollo implementados y manejados desde fuera de los sujetos participantes; en el 
extrema opuesto, la participaci6n en luchas sociales (para que el ejercicio reflexivo cumpla sus objetivos, 
hemos particularizado aquellas luchas sociales que van mas alla del simple vis-a-vis con la institucionali
dad, pero no ha habido que hacer mucho esfuerzo, pues la propia realidad nos ha puesto frente a estas expe
riencias con bastante asiduidad en estos ultimos tiempos). En el medio, analizamos otro tipo de proyectos de 
desarrollo, de algun modo impulsados desde las orgenizsciones sociales; estas experiencias representan una 
suerte de "bisagra" entre ambos extremos, y son un buen ejemplo de c6mo la integracion y la exterioridad 
hacen parte necesaria de la constitucion de los sujetos. Sobre eoo tratan, entonces, los riltimos cinco capftu
los de este trabajo. 

• En el capitulo IV, La participaci6n popular en los proyectos socisles del Estsdo, se analiza la manera en 
que la participacion se desdobla, segiin se la mire desde las 16gicas de la institucion estatal ofertora del pro
yecto y de los recursos, 0 desde las 16gicas de subsistencia de la poblacion carenciada y de sus formas orga
nizativas. 

• En el capitulo V, Proyectos de desarrollo y participaci6n popular: el encuentr 0 entre ONGs y organiza 
ciones populares, se reflexiona en tomo a las redes de releciones que se establecen en estos casos, y a los 
impactos puntuales que pueden tener en las dinamicas de una comunidad cualquiera, EI enfoque de las logi
cas diferenciadas tambien esta presente aquf. 

• En el capitulo VI, La participaci6n en proyectos de desarrollo local como estretegie de eutoconstitucion 
de sujetos se discute c6mo estos dos procesos se relacionan y, por tanto, como hay dos lecturas de la parti
cipacion en los proyectos. Resulta, si se quiere, la otra cara de los dos capftulos precedentes. 

• En el capitulo VII, Par ticipecion y luchas socieles, se analizan las luchas sociales del perfodo 82-2000, y 
de 10 que ha significado en elias la participacion, Ya hemos dicho que estas reflexiones son la contraparte 
necesaria de la participacion en espacios institucionales, pero en su lectura deben recordarse los elementos 
planteados en el capitulo II. 

• Finalmente, en el capitulo vm, Psrticipecion y construccion de ciudadanias: i,pueden los movimientos 
socieles representer una eltemstive a la crisis pr esente?, se presenta una especificacion del tema anterior: 
las luchas sociales, que son una manera de participar desde la constitucion de la multitud como sujeto auto
nomo, son tambien una manera de prefigurar una forma distinta de politicidad y de convivir social y ciuda
dano. 

Estos ocho capftulos son parte de una reflexion de mas largo a1cance. Cuando nos planteamos la tarea de rea
lizar una "pequefia investigacion" nos surgio el problema de su utilidad en una continuidad y una acumula
cion de conocimientos, dudas y reflexiones, 

2. La metodologia 

"Complementariedad" es la palabra que mas se adect1aala metodologfa utilizada en esta investigacion. Una 
investigacion pequefia puede adquirir sentidos mas precisos y utiles si es vinculada -{;on una cierta 16gica
a otras reflexiones de mas largo alcance. Es10 fue 10 que hicimos, En Ciudad venimos realizando desde ha
ce algnn tiempo una serie de trabajos directarnente enfocados a la participacion 0 de algun modo relaciona
dos con ella; optarnos, entonces, por utilizar esta investigacion para continuar a1imentando nuestras reflexio
nes. 

Ello ha significado que se realizaron distintos niveles de prospeccion y profundizacion de la tematica duran
te este trabajo. Algunos aspectos fueron revisitados y rediscutidos: por ejemplo, los aspectos teoricos. Otros 
han sido retomados, con modificaciones, para ser incorporados en una logica mas amplia: tal acontecio con 
las reflexiones acerca de la relacion de las practicas participativas con el movimiento de la sociedad, Otros 

12 



ENSAYOS FORHUM 12
 

mas han sido actualizados: como el analisis de la participaci6n popular en las luchas sociales. Otros, por fin, 
son enteramente nuevos, si bien la tematica ha sido discutida por nosotros mismos en varias ocasiones: el 
estudio acerca de la participaci6n en los proyectos de desarrollo vista desde los procesos de constituci6n de 
sujetos, la relacion entre participaci6n y construccion de ciudadanias, 0 la revision de Ia Iiteratura reciente 
sobre la tematica. 

De esta manera, cada "investigaci6n" parcial es, en rea1idad, un componente de un proyecto de investiga 
ci6n que los engloba y que se va constituyendo paso a paso, como un rompecabezas, pero sin ninguna se 
cuencialidad imperativa. La investigaci6n se desarrolla, asi, segun las posibilidades y la variable disponibi
lidad de recursos a 10 largo de un tiempo que no esta sellado de antemano. De un modo que no es solo me
taf6rico, la investigaci6n en por necesidad un proceso abierto, pero generalmente discontinuo. 

A nuestro entender, este modo de trabajar se adecua de mejor manera a condiciones en las cuales los tiem
pos y los dineros no son precisamente abundantes. Requiere, sin embar go, un buen esfuerzo de ir y venir 
sobre 10 ya trabajado, tanto como de apertura de nuevas sendas de investigacion que complementen, com 
prueben 0 cuestionen aquello que se esta avanzando. 

Ese, el primer sentido de la complementariedad utilizada: vista desde la intenci6n de un programa de inves
tigacion que se va construyendo, con un horizonte mas 0 menos dibujado, pero siempre de acuerdo a las vi
cisitudes de los condicionamientos existcntes. 

Pero hay un segundo sentido que nos interesa resaltar: la complementariedad fue tambien el criterio central 
en los puntos nuevos desarrollados por el trabajo. En este caso, hemos procedido a introducir algunas mo
dificaciones en la metodologia utilizada en otras ocasiones, 10que nos ha permitido acercarnos mas que an
tes a la perspectiva de los actores populares. 

En ese punto, el trabajo se desarroll6 de la siguiente manera: se ha intentado actuar de acuerdo con 10que 
alguna vez denominamos "investigaci6n con participacion", La idea es que nos ponemos como horizonte la 
"investigacion-accion participativa", tal como ha sido definida por algunos autores (por ejemplo, J. L Co
raggio y R. M. Torres). Sin embargo, asumimos que ese es una suerte de ideal al que nos acercamos segun 
las circunstancias de cada investigaci6n y de los actores mismos. 

Para nuestro caso, se trabaj6 con un grupo de estudiantes de la carrera Gesti6n para el Desarrollo Sustenta
ble, de la Universidad Politecnica Salesiana. Ellos son parte de organizaciones sociales 0 instituciones pu
blicas y no gubemamentales comprometidas en "escenarios de gestion" muy precisos. Con ayuda de una fi
cha-cuestionario, se les pidi6 que reflexionen sobre la participaci6n en un proyecto de desarrollo: el conte
nido del proyecto, los destinatarios, los motivos, los objetivos, los mecanismos, los tiempos y lugares, los 
actores y los resultados. Se reuni6 medio centenar de fichas, igual numero de experiencias participativas. 

En la idea original, las fichas no son mas que un instrumento que coadyuva a sintetizar la visi6n de los acto
res sobre su propia experiencia EI analisis de esa informaci6n es 10 que aparece detallado en el capitulo V I 

Metodologtas participativas fueron tambien las que organizaron los capitulos referidos ala lucha social. La 
reflexi6n de los participantes se realiz6, en estos casos, mediante grupos de autoanalisis; esta informaci6n 
fue sistematizada y discutida desde la investigacion, y los textos respectivos responden a esta segunda re 
f1exi6n, combinada con el recurso a otras fuentes informativas (artfculos, notas de prensa, etc.). 

En uno y otro caso se recurre a distintas posibilidades de investigaci6n participativa. Digase, por fin, que 
estas experimentaciones metodol6gicas tambien hacen parte de la propuesta investigativa como com pIe 
mentariedades dentro de un proceso abierto. 

Quito, 2 de [chrem del 2fJ(X) 
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MARIOUNDA
 

1. La participacion: niveles, tipos, formas y mecanismos 

a. ,Que es la participaciQn? 

Retomaremos unas formulaciones contenidas en un antiguo articulo de Jose Luis Coraggio 1. 

"cuando hablamos de participacion popular, queremos referimos ala participacion de esos secto
res populares latinoamericanos en la vida, en la vida humana completa, en la vida social percibi
da como una vida en comunidad, como una vida donde haya un sentimiento de comunidad, don
de se compartan valores humanos superiores. Es decir que vamos a tocar eI tema desde la pers 
pectiva de ooa utopia, porque esto no es una realidad en America Latina" (p. 217). Y, mas adelan
te, agrega: "el problema de la participacion no es eI de la falta de participacion, sino el de la cali
dad de la participaci6n de los sectores populares" (p. 218). 

A partir de este punto, Coraggio nos habla de tres niveles de participacion. 

• EI primero "tiene que ver fundamental mente con la reproduccion inmediata de los aspectos mas 
elementales de la vida de estos sectores": "su insercion en la produccion, en la distribuci6n y en 
el consumo"; aparece centrado en la familia, e1lugar de trabajo y el mercado (p. 218). 
• EI segundo nivel seria, basicamente, "una extension del primero", perc mediado por la existen
cia de una "organizacion colectiva", generalmente de caracter particular 0 corporativa; "se trata ,.. 
de mecanismos colectivos de reproduccion de los seres particulares" (pp. 218-219). 
• EI tercero, "es eI nivel de la sociedad", donde "se da la reproducci6n y eventual mente la trans -

Ver: Jose Luis Coraggio: Participaci6n popular y vida cotidiana (1989); en: 1.L. Coraggio: Ciudades sin rumba; 
SIAP-CIUDAD. Quito. 1991. pp. 215-237. 
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formaci6n de la sociedad y del Estado": es eI mundo de la polftica, eI de la acci6n de los "movi 
mientos sociales fundamentales" (pp. 219).: 

En todos ellos hay lucha, ''fuerzas en pugna", "disputa de sentidos" (pp. 219-222). Coraggio dis
tingue tres sentidos en pugna: uno, que reduce la participaci6n a una ''funci6n de la reproducci6n" 
y que, por 10 tanto, la encasilla en acciones particulares de seres particulares (p. 221). Otro, que 
busca, a traves de Ja participaci6n, "legitirnar 0 deslegitimar a los gobiemos concretos coyuntura
les, al sistema politico 0 al Estado mismo", en general, como participaciones pasivas en eI tercer 
nivel (p. 221). EI tercer sentido en disputa "tiene que ver con la posibilidad de pugnar por un ejer
cicio aut6nomo de la soberania popular": son participaciones activas en eI tercer nivel (p. 222). 

En cualquier caso, la participaci6n siempre es un asunto que esta relacionado con la conciencia de 
la gente, con la comprensi6n de que participar es construir un actor colectivo, y que esa es la me
jor via para tener alguna capacidad de incidencia en la marcha de los asuntos que nos afectan; con 
la comprensi6n de que mis inquietudes, mis necesidades, mis problemas, incluso mis intereses no 
son solamente mios, sino que, de alguna manera, los comparto con otras personas que estan, mas 
o menos, en mi misma situaci6n, que tienen problemas iguales 0 parecidos y que, por 10 tanto, ne
cesitamos actuar juntos y juntas. 

Solo esta conciencia perrnite que la gente deje de lado sus comodidades y participe, porque parti
cipar supone poner en juego energfas, recursos, tiempo, que podrfarnos utilizarlos para exclusivo 
provecho individual (para trabajar mas y mejorar los ingresos, para divertimos, para estar con la 
familia 0 los amigos... 0 para no hacer nada). 

Participar, entonces, supone asurnir que colectivamente somos parte de algo que va mas alia de no
sotros rnismos y de nuestras cuitas. Asumir que construimos con otros, por ejemplo, un barrio, una 
zona de la ciudad. Es decir, que ya no nos miramos como espectadores pasivos de las cosas que 
pasan y de los lugares en donde pasan esas cosas, sino que nos asumimos como sujetos creadores, 
constructores de esas realidades. 

De manera que participar es asumir un compromiso con los demas para enfrentar una situaci6n 0 

un problema y buscarle soluciones; y, por 10 tanto, significa reconocer que tenemos derechos que 
ganar y desarrollar, y, consecuentemente, obligaciones para con esos derechos, con los espacios 
que asurnimos como propios, con la gente con la cual nos relacionamos. Y esto en cualquier as
pecto de nuestra vida, como ya hemos indicado. 

b. ;.Cutiles son los tipos de participaci6n? 

Con esta perspectiva, utiJizamos tambien algunas aproximaciones realizadas por Nuria Cunni I y 
Esperanza Gonzalez, que distinguen cuatro tipos de participacion': 

Dos de elias operarian "en la esfera privada": 
• la participaci6n comunitaria, 
• la participaci6n social. 

2	 Ver: Nuria Cunnill: "La participaci6n ciudadana"; en: Varios Autores: Partidpacion ciudadana, CESEM-Fundaci6n 
Ebert, Mexico, 1996; Nuria Cunill: Participacion Ciudadana. DiJemas y perspectivas para la democratizaciOn de 
los Bstados latinoamericanos, CLAD, Caracas, 1991; Esperanza Gonzalez R.: Manual sobre participaciOn y orga· 
niUJCion para la gestion local, Foro Nacional por Colombia, Cali, 1995. 
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CAPITULO I 

Mientras que las otras dos ,"se desarrolla[rfa]n en el ambito de 10 publico": 
• la participaci6n ciudadana 
• y la participacion polftica (Gonzalez, pp. 18-19). 

Caben dentro de la parti.cipaciOn comunitaria, todas aquellas "acciones ejecutadas colectivamen
te por los ciudadanos en la busqueda de soluciones a las necesidades de su vida cotidiana", con 0 

sin presencia del Estado, pero siempre encaminadas al mejoramiento comunitario. Los ejemplos 
ofrecidos indicarfan que estas acciones colectivas pueden estan mediadas por formas or ganizati
vas mas bien ocasionales, a veces no estructuradas formal mente (comites por mejoras puntuales, 
construcci6n de obras, etc.); como no se los menciona en otra parte, se entiende que tambien en 
este rango se incluyen las acciones reaJizadas por otras organizaciones "comunitarias" mas esta
bles (comites barriales, asociaciones, etc.). 

En la participacion social se enmarca el "proceso de agrupamiento de los individuos en distintas 
organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representacion de sus respectivos intereses". 
Afiade que este tipo de participaci6n permite la "configuraci6n progresiva de un tejido social de 
organizaciones que puede ser instrumento clave en el desarrollo de otras formas de participacion, 
especial mente en la esfera publica". Sefiala los ejemplos de las or ganizaciones de jovenes y de 
mujeres. 

Aunque no se habla directamente de las movilizaciones de contestacion realizadas por las organi
zaciones populares, sf se alude a "las acciones emprendidas" 0 a "las actividades realizadas", ter
minos genericos que podrian permitir lecturas mas amplias. 

En la categorfa de participacion ciudadana se agrupa toda "intervencion de los ciudadanos en la 
esfera publica en funci6n de intereses sociales de caracter particular". Se mencionan los ejemplos 
de la presencia de representantes de los usuarios en los directorios de empresas publicas, veedu
rias, etc. 

La participaciOn politica "es la intervenci6n de los ciudadanos a traves de ciertos instrumentos 
[...] para lograr la materializaci6n de los intereses de una comunidad politica", Su contexto es la 
relaci6n entre Estado y sociedad civil y "se inspira en intereses compartidos y no en intereses in
dividuales". Se citan como ejemplos el voto, la promoci6n 0 intervenci6n en consultas, cabildos 
abiertos, etc. 

Casi no habria que afiadir que estos tipos de participacion no aparecen en estado "puro" cuando 
se producen las practicas participativas concretas. En la realidad, las acciones de participaci6n en 
que se ve envuelta la poblaci6n no pueden ser encasillados en un solo ''tipo'', pues combinan ca
racteristicas que corresponden a varios de ellos. 

Ahora bien: 10 que acabamos de ver permite plantear una interrogante: l.desde d6nde se piensa la 
participaci6n?: l.desde los espacios en que se produce?; l.desde los actores que la producen? No 
es, en sf, algo necesariamente excluyente; mas bien un asunto de enfasis; pero sus consecuencias 
seran profundas: l.nos interesan sobre todo las instituciones en las que la comunidad podrfa 0 de
berfa participar, 0 nos preocupan especialmente los procesos de constituci6n y potenciamiento de 
los sujetos que pueden dotarlas de sentido y transformarlas? 
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c. ;.Cutiles son las formas y los mecanismos de la participaci6n? 

Asi como se distinguen "niveles" y "tipos" de la participacion, tambien se diferencian las formas. 
Esperanza Gonzalez", por ejemplo, sefiala siete formas diferentes de participaci6n: la informa 
ci6n, la consulta, la iniciativa, la fiscaJizaci6n 0 contr 01 social, la concet taci6n, la decision y la 
gesti6tf. 

• La informaciOn se relaciona con el conocimiento de una situacion, con el acceso a elementos de 
juicio para las conductas, opiniones, decisiones y acciones. Es la base para cualquier participaci6n 
cualificada: si no hay la informacion adecuada, las opiniones y decisiones pueden estar muy mal 
enfocadas y no contribuir a la solucion de los problemas. La informacion esta relacionada con el 
conocimiento que se informa, y el conocimiento es patrimonio de todos, no esta solo en las cabe
zas de los tecnicos de las instituciones y de los politicos: la gente conoce mucho de sus necesida
des y de los problemas que les afecta, y ese conocimiento debe ser convertido en informacion que 
se cualifique y que circule; 10 que significa que la informacion no es una calle de una sola via: re
cibimos informacion, pero tambien tenemos informacion que dar, que debe ser tomada en cuenta). 

• La consulta es la opinion de la gente sobre partes de una situacion problematica 0 sobre la to 
talidad de aspectos relativos a un problema; pero no es simplemente la existencia de una opinion, 
sino su puesta en circulacion. En principio, igual puede ser buscada por las autoridades locales, 
que presentada a esas autoridades directamente por las organizaciones sociales y ciudadanas. Pe
ro estas opiniones, que deben ser 10 mas cualificadas e informadas posible, no son solamente pa
ra relacionarse con las autoridades: pueden dirigirse tanto a los gobiemos locales cuanto a la opi
nion publica, pues la solucion (0, cuando menos, el enfrentamiento) de muchos problemas depen
de tambien de la manera como sean vistos y evaluados por eso que denominamos la "opinion pu
blica". 

• La iniciativa es la realizacion de propuestas 0 sugerencias para enfrentar una situacion, Supone 
ya un nivel de compromiso mayor con la biisqueda de soluciones al problema, pues para presen
tar propuestas, la gente tiene primero que reconocerse con capacidad suficiente como para propo
ner cosas, y no estar simplemente esperando a que otros nos indiquen 10 que hay que hacer. 

• La fiscalizaci6n 0 el control social son la vigilancia social 0 individual respecto al cumplimien
to de decisiones, planes, proyectos, etc. Es un aspecto muy importante de la participacion, porque 
significa un mayor grado de compromiso con la soluci6n a lar go plazo de los problemas. Sin el 
desarrollo de formas de control social, muchas veces ocurre que los problemas se solucionan so
lo a medias y apenas por un periodo corto, pues en seguida vuelven a reproducirse. 

3	 Esperanza Gonzalez R: Manual sobre participacuin y organizacion para la gestion local. Foro Nacional por Co
lombia, 1995, pp. 19-21 

4	 Cabrfa hacer algunas precisiones al planteamiento de Esperanza Gonzalez: en primer lugar, la participaci6n parece 
mirada exclusivamente desde las instituciones 0 desde la participaci6n en los espacios institueionales 0 instituciona
lizados --endonde "instituci6n" guarda un sentido de "aparato" 0 de "norma"-; aquf procuraremos modificar esa vi
si6n, de modo que sea entendida desde los sujetos que participan. En segundo lugar, como las acciones participati
vas que se priorizan son las que vinculan a la comunidad con las instituciones, se produce un vacfo; desaparecen la 
demanda y la reivindicaci6n como formas de participaci6n, aunque se consideren las formas organizativas que per
rniten vehiculizarlas; segdn 10indicado antes, aquf presupodremos la lueha social como fonna "natural" de partici
paci6n, y asumiremos que puede presentarse bajo los ropajes senalados. En tercer lugar, en la gesti6n deberfa dis
tinguirse la cogesti6n de la autogesti6n. En cuarto lugar, habrfa que ampliar el sentido de la fiscalizacion, sustitu
yendola, 0 combinandola, con el control social. Con estos seiialamientos, podemos continuar. 
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• La concertacion es el compromiso de soluciones negociadas para problemas 0 situaciones iden
tificadas. Pero es necesario tener en cuenta que en toda negociacion, en toda practica real de con
certacion, nos encontramos con que los actores concurrentes son diferentes: en poder econ6mico, 
en poder politico, en influencias, en recursos, en conocimiento, en informacion, en desarrollo de 
su solidaridad social; asi, pues, una condicion basica para participar de mejor manera en experien
cias de concertacion es el fortalecimiento de las organizaciones y redes sociales (su representativi
dad y legitimidad, sus conocimientos, su capacidad propositiva, etc.). 

• La decision es la adopcion de lineas de accion en presencia de dos 0 mas altemativas. Supone 
moo que es una de las forrnas mas a1tas de participacion, pues implica involucrarnos directamente 
en la definicion de Iineas de acci6n y en las acciones mismas, reconocer que no solamente tene 
moo derecho a estar informados, emitir opiniones y controlar las cosas que pasan, sino a ser acto
res de la toma de decisiones que nos van a afectar de modo directo. 

• La gestion, por ultimo, es eI manejo de recursos para solucionar problemas; es ser parte no solo 
de las decisiones, sino de la implementaci6n de las acciones que deben ser emprendidas para so 
lucionar los problemas (0, por 10menos, para intentar resolverlos). Aquf se habla, generalmente, 
de formas de gestioncompartida, pues es dificil que, en las condiciones actuales, existan actores 
y sectores autosuficientes para enfrentar problemas: por 10general, es necesario que se encuentren 
con otros actores, instituciones, personas 0 grupos, y que lleguen a ciertos tipos de acuerdos con 
ellos. 

A esto se Ie ha lIamado, corminmente, "cogestion", y tiene la dificultad -para los sectores popula
res- de la desigualdad de poderes y recursos que ya sefialamos respecto a la concertacion, Por ello 
debe distinguirse de la autogestiOn, que es la gesti6n realizada desde la propia 16gica de las c1ases 
subaltemas, segun sus intereses y necesidades, independientemente. En realidad, la autogesti6n, 
desde este punto de vista, es una utopia, un "pensamiento terrenable", un horizonte por construir 
y no una realidad inmediata. No obstante, ciertas formas autogestionarias pueden generarse en los 
espacios marcados por la ausencia estatal -0 parae statal- y mientras ella dure. 

• Finalmente, como ya se ha dicho, hay que afiadir otra forma de participar , que se expresa en la 
contestacion a las situaciones sentidas injustas y en la confrontacion directa, conciente, con elias. 

En sintesis, la participacion es una forma en que, directa e inmediatamente, se puede contribuir a 
democratizar la sociedad y sus instituciones, tanto las locales como las nacionales. 

La precision respecto a las formas lleva a preguntarse por aquellos mecanismos que prioritaria 
mente se pondrian en juego cuando se propician acciones participativas, es decir, que conjunto de 
habilidades deberian tener los actores para participar de mejor manera en deterrninados escenarios. 
La idea es que determinadas fonnas conlJevarian cier tos mecanismos de perticipecion". Asi, por 
ejemplo: 

• Las consultas se lIevarian a cabo a traves de la creacion de consejos consultivos (0 cosas simila
res) 0 mediante la dotacion de un rol consultivo a organismos ya existentes. Entre nosotros, las ex
periencias conocidas nos hablan de practicas puntuales y epis6dicas. 

5 V: Augusto Barrera y Mario Unda: MOdulo 4. ParticipaciOn ydemocracia, Escuela de Capacitaci6n SENDAS, 1999. 
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• La (cojgestion podria viabilizarse en consejos 0 comites de gestion. En la practica han estado 
vinculados a la ejecucion de proyectos participativos). 

• La participaci6n en la decision pudiera operarse a traves de cabildos ampliados, foros, etc. De 
10 que sabemos, por aca, este plano se ha desarrollado casi exclusivamente en el ambito microlo
cal, sin atender a la gestion local en su conjunto. 

• La concertacion podria desarrollarse con la irnplernentacion de mesas ternaticas, y deberia to 
mar en cuenta el tratamiento de conflictos especificos. 

• La fiscalizacion y el control social requeririan comites de vigilancia (u otras forrnas organizati
vas ejerciendo esas funciones, como suele ocurrir mas comunmente: por 10 general, vinculado de 
modo casi exclusivo a una obra 0 proyecto acotado). El control social podria operarse a traves de 
los parlamentos cantonales y los presupuestos participativos. Hay algunas experiencias, por 10 co
moo a niveles generales y con una vision "sectorial", pero aun son iniciales. 

• Por su parte, la contestacion y la confrontacion suelen realizarse a traves de las forrnas or gani
zativas "tradicionales", pero, en su movimiento, pueden dar origen a otras forrnas de organizacion 
y encuentro (en nuestra historia reciente, asambleas del pueblo, Congreso del pueblo, Parlamen
to de los pueblos"). Estas pueden expresar una cierta caducidad de las forrnas tradicionales, 10 que 
ha ocurrido algunas veces en ambitos parciales; sin embargo, aca, en las experiencias de luchas 
sociales generalizadas, han representado, por el contrario, la busqueda de espacios mayores de ar
ticulacion entre sectores sociales distintos. £SO significa que ambas forrnas organizativas se trasla
pan y conviven, pero tarnbien se complementan y compiten entre elias, en una tension constante. 

• Por Ultimo, la participacion en la reproducci6n inmediata se opera basicamente en la familia., pe
ro tambien en las redes sociales primarias. 

NIVELES 0 AMBITOS TIPOS FORMAS MECANISMOS 
o MODALIDADES 

En Ja reproducci6n 
inmediata de sus 
condiciones de vida 
(produccion,distribuci6n, 
consumo) 

Familia. redes sociales 
primarias 

I 
En mecanismoscolectivos 
parala reproducci6nde las 
condiciones de vida 

Pnrticipacioncornunitaria 
Participaci6nsocial 

Consulta, iniciativa, 
fiscalizaci6n.control 
social, concenaci6n. 

decision, cogestion, 
autogesti6n.demanda, 
contestaeion, 
confrontaci6n 

Comite consultivo, 
comites de gesti6n, 
foros, mesas 
tematicas,comites 
de vigilancia 

En la reproducci6n0 
Iransformaci6nde la 
sociedad 

Participacion ciudadana 
Participaci6n politica 

Consulta, iniciativa, 
fiscalizaci6n.control 
social, concertacion, 
decision, cogesti6n, 
autogestion, demanda, 
contestaci6n, 
confrontaci6n 

Comite consultive, 
comites de gestion, 
foros, mesas 
tematicas, comites 
de vigilancia 
cabildos ampliados, 
parlamentos 
cantonales, asambleas 
del pueblo, 
Parlamento de los pueblos. 

6 Veanse, mas adelante, las reflexiones que presentamos en los capftulos 7 y 8. 
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En sintesis, si buscamos relacionar las visiones aportadas por Coraggio, Cunill y Gutierrez (es de
cir, para 10 que hemos revis~do aqui, los niveles en los que se produce la participacion, las moda
lidades 0 tipos en que la participacion aparece, las formas bajo las que aparece la practica social 
en las acciones participativas, y los mecanismos mediante los cuales se ejercita), tendriamos mas 
o menos 10 siguiente (ver cuadro pagina anterior). 

Notese que la primera fila, relativa a la participacion en la reproduccion inmediata, no encuentra 
correspondencia completa: "no se han pensado para ellas formas, modalidades y mecanismos? ,,0 
simplemente son derivados a las conductas puramente individuales y, por tanto, desaparecen de la 
vista? Sin embargo, la mayor parte de acciones participativas se realizan alli, y de ellas depende la 
mayor parte de las posibilidades de reproducci6n de las condiciones de vida. 

2. Visione« 0 concepciones 

Si priorizamos los actores como punto de entrada a la participacion, ella se nos presenta como una 
forma de accion social: ahora bien, toda accion social es una forma de relaci6n; porque se hace y 
solamente existe en relacion a otros. Esta forma de relacion social puede tener caracteristicas di 
vergentes, segun se situe frente ala relacion especifica (normal mente asimetrica) entre los actores 
involucrados; esto es, a los procesos de constitucion de actores y sujetos. Desde este punto de vis
ta, se pueden ubicar tres concepciones 0 visiones de participacion': 

• instrumental, 
• mercantilista, 
• potenciadora. 

Con las reformas economicas y politicas inspiradas en el neoliberalismo se ha extendido una vi 
sion que Iiga la participaci6n al mercado, y eso es asi tanto para la economia cuanto para las poll 
ticas ptiblicas. Todos nos convertimos en clientes, sea del tendero, sea del Estado, y participamos 
como "condiciones de precios", como compradores. En el mercado, como es sabido, cada uno 
compra, no solamente 10 que mas le gusta 0 10 mejor, sino aquello que puede comprar de acuerdo 
a su "capacidad adquisitiva", es decir, segun los recursos economicos de que dispone. 

Por eso en el mercado se encuentran articulos de precios diferentes, que generalmente son deca 
lidades muy distintas, y cada cual tiene acceso a las mercaderias de acuerdo al alcance de su bol 
sillo. Por eso decimos que esta vision de la participaci6n es "mercantllista", porque reduce la vi
da social al mercado y todos los comportamientos a los comportamientos mercantiJes. Veamos un 
ejemplo: ''Por 'condiciones de precios' entendemos la distribucion de costos y otras condiciones 
relativas a las contribuciones 0 a la participacion de los beneficiarios en los programas y proyec 
tos" (TIm Campbell, 1991). 

Otras concepciones yen la participaci6n sobre todo como un instrumento para alcanzar ciertos ob
jetivos: un municipio que estimula la participacion de la poblacion en Ia priorizacion 0 en Ia eje 
cucion de obras porque eso reduce la cantidad de demandas sociales, 0 porque baja los costas; una 
organizacion que busca la participacion de sus miembros porque asi demuestra tener "poder de 
convocatoria"; etc. 

7	 Ver: Mario Unda: GestiOn municipal de polfticas sociales y ambientales, informe final de investigaci6n, Ciudad, 
Quito, 1995. 
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Pero como es imposible desligar la participaci6n de quienes la practican, los actores, junto con sus 
practicas, acaban convertidos en instrumento de fuerzas ajenas. Por ambas consideraciones, po 
demos definirla como una visi6n "instrumentalista". Un ejemplo nos permitira comprenderlo 
mejor: "Yo comparo la participaci6n con una orquesta sinf6nica, en la que eI estado, el gobiemo, 
sea central 0 sea local, segun su ambito de competencia, es el que tiene la batuta.la sociedad ci 
vii son los rmisicos" (Jamil Mahuad, 1995). 

Finalrnente, puede reconocerse una vision "potenciadora", para la cualla participaci6n es parte 
del proceso de fonnaci6n y fortalecimiento de sujetos, una practica de potenciaci6n de las capa 
cidades de las personas, de los grupos y de las organizaciones para que puedan enfrentar los pro
blemas desde sus propios intereses. Aqui la participaci6n es un medio y es un fin porque es parte 
inseparable de la constituci6n de sujetos libres y creadores", 

Nos parece importante distinguir estas tres visiones, porque infonnan y orientan las practicas so
ciales, convirtiendolas en elemento y vehiculo de la constituci6n de sujetos 0 de meros consumi
dores de roles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tampoco estas visiones aparecen dorni
nando en exclusiva el horizonte de cada practica participativa concreta; en los hechos, las practi
cas reflejan una combinaci6n de visiones antag6nicas que compiten por darles un sentido predo
minante. Esto ocurre porque los propios actores tienen un alma escindida: no pueden desligarse 
de los roles, pero, al rnismo tiempo, tienden potencialmente a su autonomizaci6n. 

3. Contenidos sociales de la participacion 

De manera que la participaci6n, en sf, no arrastra consigo, de modo autornatico, su caracter. Este 
depende de sus contenidos sociales. En este punto, es interesante retomar la distinci6n que hace 
Tomasetta, siguiendo el analisis de comportamiento". Los comportamientos se analizan en funci6n 
de los modos de adaptacion, de los grados de solidaridad, de los tipos de participacwn, de los 
tiposde acciony de los efectos sobreel sistema. Su relaci6n permite ubicar tres tipos distintos de 
comportamientos: 

•	 identificaci6n, 

•	 apatfa, 
•	 aJienaci6n. 

"La identiflCacion [...] tiene un punto de partida obligado: medir la propia acci6n con el patr6n 
ya asignado por el grupo aI que se pertenece" (p. 58). El comportamiento de identi(icacion tiene 
dos modos de adaptaci6n: la conformidad y la innovaci6n. Ambas estan relacionadas, final men
te, con la estabilidad -rigida 0 flexible- del sistema, pues devienen en acciones integradas (totaJ
mente, en el primer caso; en parte, en el segundo). Se distinguen, sin embar go, en los grados de 
solidaridad y en el tipo de participaci6n. 

El comportamiento de apatitJ se expresa en el ritualismo como modo de adaptaci6n; hay una au

8	 v.: M. Uncia: GestiOn municipaL., cit.; Moma Mcleod: Poder local. Reflexiones sobre Guatemala, OXFAM, 
Guatemala, 1997, pp. 43-45. 

9	 Leonardo Tomasetta: ParticipaciOn y autogestion, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1975, pp. 46-113. Bien es cier
to que, en esta parte, el autor hace referencia especfficamente a la participaci6n polftica; sin embargo, Ia revision ha
mevidente por que pensamos que la reflexi6n puede extenderse bacia todo tipo de participaci6n. 
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sencia de solidaridad con el sistema y se participa por delegaci6n. En consecuencia, la acci6n se 
transforma en rutina y, si bi~n Jos efectos sobre el sistema son de estabilidad, se trata de una esta
bilidad critica, pues la acci6n rutinaria puede mutar en accion integrada 0 en acci6n no integrada. 
No obstante, esta "acci6n rutinizada de la masa de apaticos que se adaptan de manera ritualista" es 
la "estructura que soporta al sistema" (p. 107). 

La alienaci6n es una relaci6n conflictiva con la estructura social, en la medida en que, siendo par
te de ella de algun modo, el actor tambien esta "separado" de ella (pp. 81 Yss). De esto se sigue 
que el comportamiento de alienacion tiene dos modalidades distintas de adaptaci6n, pues tal sepa
raci6n puede tener sentidos diversos: la renuncia y la rebeli6n. La renuncia se caracteriza por so
lidaridades privadas, participaciones subculturales y acciones no integradas improductivas; resuJ
ta, por tanto, en una inestabilidad potencial del sistema. La rebeli6n, en cambio, se caracteriza por 
un tipo de solidaridad polftica, por una participaci6n antag6nica y por una acci6n no integrada sub
versiva; resuJta, entonces, en una inestabilidad actual. 

No se trata, por supuesto (como tampoco en las tipologias que veiamos antes) de compartimentos 
estancos. De hecho, la practica social de un mismo actor puede mostrar desplazamientos en el 
tiempo; pero tambien puede presentar combinaciones (0 ambivalencias), sobre todo teniendo en 
cuenta que la multiplicidad de los sujetos es algo que atafie tambien a cada sujeto particular. 

Lo que importa, de todos modos, es enfatizar que la participaci6n no es una practica con sentidos 
univocos ni preestablecidos; reconocer, por tanto, que cada participaci6n tiene (0 puede tener) sen
tidos distintos; y que estos sentidos se relacionan igual con la identidad y los procesos de consti 
tuci6n de los sujetos, que con la marcha del sistema. Adicionalmente, cuando decimos "sistema", 
nos estamos refiriendo tanto al sistema hist6rico cuanto a los "subsistemas" -digamos- en los cua
les se despJiegan las acciones que contemplan participaci6n. 

4. lntermedio como conclusion 

Lo que se llama perticipecion no es mas que una forma especifica de relacionamiento entre acto
res. Pero la participaci6n no es un termino relacional solo por ello; 10 es tambien porque es impen
sable sin la no-participaci6n. En la medida en que el termino aparece necesariamente vinculado a 
la exclusion (que supuestamente remediaria 0 contribuiria a superar), es inevitable que haya llega
do enJazado a procesos socioecon6micos 0 politicos. materias ambas en que nuestras sociedades 
tienen una larga historia de exclusiones y desigualdades. 

Los procesos de exclusi6nJparticipaci6n en la economia y en la politica han abierto campo para la 
extensi6n del uso del termino: se trata, finalmente, de procesos que ocurren igual a nivel "macro" 
que a nivel "micro", pues atraviesan enteramente el convivir social. Estos son, entonces, los pia 
nos en los que la participaci6n deberia ser considerada: no reducida a la econornia, no confinada a 
la politica; menos aiin enjaulada en 10 local (Ia gesti6n municipal 0 de politicas sectoriales terri to
riales, 0 los ''proyectos de desarrollo'); todos los aspectos y cada uno de ellos, la participaci6n de
be ser leida en clave de integralidad, vista desde la entera vida humana, desde la acci6n de los 
agentes que pugnan por convertirse en sujetos, aun cuando acnian sometidos a los condicionantes 
emanados, como diria Gramsci, desde "la iniciativa de las c1ases dominantes". 

Pero, por otra parte, la cuesti6n no se salda simpJemente oponiendo la participaci6n a la exclusi6n. 

23 



ENSAYOS FORHUM 12
 

0, dicho de otra manera, no toda participaci6n es necesariamente superaci6n de exclusiones. Hay 
participaciones que son excluyentes aun c~ando integran 0, mejor, precisamente porque, yen el 
mismo momento en que, integran; pues esa "integracion' puede ser sujecion, transformaci6n de 
los actores en instrumento, factor 0 funci6n y, en consecuencia, exclusion de las posibilidades de 
incidencia aut6noma en los proeesos a los cuales se es integrado. 

Eso supone acercarnos ala participaci6n tomando en cuenta los diferentes niveles en que se pro
cesan las practicas sociales y, especialmente, los sentidos (sentidos objetivosy no meramente atri 
buidos) de las practicas y de los ambitos resultantes de las experiencias Ilamadas participativas. 

Hay una participaci6n factica, que no para mientes en Jos permisos, y una participaci6n reconoci
da, que no se anima a existir si no es a traves de la mediaci6n -previa y constante- de alguna ins
tancia extema, general mente de poder (0, por 10 menos, potenciaJ proveedora de recursos). Es 
cierto que el reconocimiento es social; pero resulta, sobre todo, estataJ, en la medida en que el re
conocimiento estataJ englobe el reconocimiento social. Esto, nos parece, es mucho mas evidente 
en sociedades como las nuestras, en cuya constituci6n yen cuyas modificaciones esta presente 
siempre el Estado (aun en las propuestas de achicar el Estado, el mismo Estado aparece como ins
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En un trabajo anterior proponiamos una cierta periodizaci6n de la participacion social en el 
Ecuador. La idea subyacente era que, siendo la participacion una forma especifica de relaciona 
miento social entre actores, debia estar fuertemente condicionada por las modificaciones opera 
das en la sociedad, y por el transite entre momentos. Cada periodo social, de a1guna manera, im
plica la construcci6n de modos de participaci6n mas 0 menos propios. Esto, en eI entendido de 
que en la caracterizaci6n de dichos periodos esta incluida la constitucion de los actores sociales y 
politicos y sus mutuas interacciones. Y en eI entendido, tambien, de que dichos periodos no son 
"cerrados" en relaci6n con los precedentes y los posteriores, sino que existe un conjunto de pro
cesos que se extiende a traves de los Iimites entre un periodo y otro. 

La participaci6n, desde este punto de vista, debia entenderse en un periodo que abarca los ultimos 
30 afios del siglo y que, seguramente, se extendera por un tiempo mas. En este lapso, el Ecuador 
ha atravesado una serie de cambios -procesos incompletos, lentos, que I1egan a hacer crisis antes 
de poder completarse-. En este transite, ubicabamos tres momentos: eI primero, el de los tibios 
intentos de sustituci6n de importaciones, encontr6 fuerza impulsora en los recursos de la exporta
ci6n petrolera a partir de 1972, yen la propuesta desarrollista del gobierno militar, sobre todo en 
su primera fase hasta 1974. Un segundo momento se inicio en 1979, con eillamado "retorno ala 
democracia", y duro mientras duraron las ilusiones de una posible concatenaci6n entre desarrollo 
econ6mico y modemizaci6n politica; quiere decir que la crisis econ6mica y su rnanejo pusieron 
un pronto punto final a este periodo, alrededor de 1983-84. EI periodo que Ie sigui6 esta marcado 

10 Ver: Augusto Barrera y Mario Unda: "Participaci6n y sociedad en el Ecuador"; en: Varios Autores: Participcu:idn, 
descentralizacidn y gestiOn municipal. Elementos parauna retorma democr6tica ,Ciudad, Quito. 1998. 
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por el manejo neoliberal de la crisis economica y por la resistencia social, y se extiende basta la 
actualidad. 

En las paginas siguientes no pretendemos dar una panoramica acabada de la participaci6n popu
1ar (y de las modificaciones operadas en eI pais) en todos estos aDOS, sino, simplemente, ubicar 
algunos procesos que nos parecen relevantes. 

1.	 1972-1979 -EI periodo desarrollista: la sociedad como bene(iciaria; la 
participacion como efecto no buscado 

EI primer penodo, pues, estuvo fuertemente marcado por el petr6Jeo, especial mente por los recur
sos que este inyect6 en la economia ecuatoriana. Esto se tradujo en cambios sustanciales en la es
tructura econ6mica (despliegue de las relaciones de capital), consecuentemente en la estructura 
social (incremento de los trabajadores asalariados, ensanchamiento de las c1ases medias, tanto en 
las ciudades como en eI campo), y tambien en la institucionalidad estatal (nuevas instituciones: 
sobre todo brazos estatales regionales, econ6micos, etc.). 

A diferencia de otros gobiernos desarroIli stas, como eI de Velasco Alvarado en el Peru, en eI Ecua
dor no existi6 eI interes estatal de movilizar a la poblaci6n y concitar su participaci6n or ganiza
da. EI sujeto de las modificaciones buscadas era el Estado, y la sociedad aparecia como objeto be
neficiario de politicas ates que como actores. Pueden haber dos explicaciones: las c1ases domi 
nantes, especialmente los sectores mas pudientes, eran politicamente hostiles aI proyecto, que po
dna modificar las bases del anterior dominio oligarquico; no obstante, resultaron beneficiarias de 
la acci6n estatal, pues eI desarrollo capitalista se oper6 desde las c1asescapitalistas existentes. Per 
otro lado, las c1ases subalternas se encontraban, en proceso de reconstituci6n objetiva, eran tribu
tarias de dos conductas opuestas: la relaci6n particular, c1ientelar con eI estado 0 el antagonismo: 
ninguna de las dos podia lIevar muy lejos en plan de propuestas participativas. 

Esto significa, por una parte, que las formas tredicionsles de par ticipecion popular se r eitersben 
recurriendo a otros mecanismos y a cJjferentes intermedisrios (los partidos politicos se hallaban 
"en receso"); esto, por ejemplo, en la relaci6n con los moradores de los barrios populares urba
nos. Mientras que, por otra parte, las nuevas fonnas de participecion, a la par ticipecion de nue 
vas actores acaecfa como subpr oducto de determinsdss ecciones desde el Estado 0, mejor , de 
ciettss politicas publicas ; 10 cual se expresa con mas c1aridad, quizas, en relaci6n con eI movi 
miento campesino. 

Estamos hablando, entonces, de dos procesos coexistentes, aunque sin vinculaciones organicas en
tre eJlos: por una parte, los efectos secundarios de las poJiticas gubernamentales (por ejemplo: la 
ley de refonna agraria de 1973 obr6 como un importante estimulo para la organizaci6n campesi
na y su movilizaci6n, siendo que, ademas, podia percibirse como una continuidad 0 un resultado 
-hasta cierto punto- de las luchas campesinas por la tierra); por otra parte, las acciones de las or
ganizaciones y sus vinculos (a1 modo de "sintonias espirituales" y politicas) con una capa de tee
nicos j6venes, pudieron convertirse en estimulos de otras politicas que, a su vez, acicatearon el de
sarroIJo de los movimientos (especialmente, tambien, en reJaci6n con las politicas agrarias, como 
la misma reforma agraria y la creaci6n del Fondo de Desarrollo Rural Marginal -FODERUMA). 
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En ambos casos, la participacion era un resultado no buscado: el gobiemo militar de entonces no 
tenia una politica tal, y lasorganizaciones sociales no se 10 planteaban directamente. A pesar de 
todo, este periodo parece haber marcado fuertemente a las or ganizaciones involucradas: por una 
parte, porque su origen 0 su fortalecimiento esta vinculado a aquella epoca; por otra parte, porque 
impregn6 el imaginario social de los participantes. 

Resulta evidente, entonces, que la participaci6n se circunscribia a la reproducci6n inmediata de la 
vida ya los mecanismos colectivos que socializan esos empefios (10 que mas arriba ha quedado 
planteado como "participacion social'); pero la participacion en la politica estaba practicamente 
excluida: no solo porque los mecanismos politicos tradicionales (partidos, elecciones) estaban 
fuera de accion, sino porque tampoco las clases subaltemas, sus movimientos y or ganizaciones, 
generaban presiones sostenidas en esa direccion. 

Expliquernonos un poco. Las movilizaciones campesinas alcanzaron una cierta magnitud nacio
nal -desde ese punto de vista, es una cierta participaci6n politica-, se fortalecieron 0 crearon or
ganizaciones agrarias de segundo y tercer grado, como redes organizativas de un movimiento cu
yas acciones estaban vinculadas, como hemos visto, con grandes transformaciones nacionales (la 
propiedad de la tierra). Sin embargo, pudiera decirse que, en su sentido general, en su relaci6n con 
el proceso politico-social, resultaba mas reactivo que proactivo, queriendo significar con esto su 
caracter en cierto modo dependiente de las iniciativas provenientes desde el Estado. Y es este pun
to, a nuestro modo de ver, el que marca profundamente el imaginario colectivo. 

Ahora bien, Ja participacion en el campo no se reprodujo, sin embargo, en las ciudades. La poli
tica de fomento industrial desplegada por el gobiemo militar, particularmente en su segunda fase, 
1976-79, supuso enfrentamientos con el movimiento sindical, sobre todo a nivel de base: el enfa
sis en el desarrollo industrial inspire una serie de decretos que dificultaban la or ganizaci6n y la 
acci6n sindical. Pero estos fueron tambien los afios en los que se desarrollaron las primeras accio
nes generales del movimiento obrero, las huelgas nacionales. La primera de elIas fue casi instru
mentada como una acci6n de respaldo al gobiemo asediado por un acuerdo de militares de dere
cha y los sectores oligarquicos tradicionales. La segunda, una vez desplazada la corriente desarro
IIista del gobiemo militar, se present6 como una accion que enfrentaba la vigencia de la legisla 
cion "antiobrera". Asi, pues, la constitucion del movimiento sindical como sujeto estuvo siempre 
marcada por ese dualismo: 0 la autonomia del movimiento 0 su funcionamiento como apoyo de 
las corrientes "progresistas" de los sectores dominantes. 

Y respecto a los moradores urbanos, las experiencias fueron muy localizadas, poT ejemplo, en 
Guayaquil", a partir de la presencia de las fuerzas armadas en los suburbios, 0 la acci6n de algu
nos alcaldes que, en cualquier caso, no duraron mucho tiempo en sus funciones. 

Por su lado, las masas de moradores urbanos pobres continuaron reproduciendo la relaci6n tradi
cional de clienteJa, territorialmente focalizada en pequefios espacios: el barrio, la cooperativa de 
vivienda; si acaso, un segmento urbano mayor. Todos los intentos de centralizar la accion de los 
''pobladores'' en organizaciones de segundo y tercer grado fracasaron uno detras de otro; aI mis
mo tiempo, las viejas federaciones hacia rato ya que estaban "en receso". De este modo, las ex 
periencias urbanas no alcanzaron nunca el caracter de poJiticas nacionales, ni desde el Estado, ni 
desde la accion de las clases populares. 

11 Ver,por ejemplo, Ra61 Egas: "Analisis del caso de Guayaquil"; en: lEE: Politicas Estatales y organiZIKiOn POP" . 
lar, IEE-FEPP, Quito, 1985. 
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Las movilizaciones de moradores urbanos quedaron circunscritas, la mayoria de las veces, a una 
demanda parcial, 10 que no les permitia empalmar con las demandas de los moradores de otros 
barrios, aunque la demanda fuera la misma: eI mecanismo tipico de las reivindicaciones poblacio
nales. Sin embargo, en 1978, hacia el final del perfodo, cuando la legitimidad del gobiemo decli
naba rapidamente y la democracia aparecia como una promesa del horizonte cercano, se produjo 
una intensa movilizaci6n popular urbana que duro casi un mes, y que se reprodujo en varias ciu
dades del pais. EI motivo: eI incremento de los pasajes de transporte publico urbano en 40%. Las 
acciones de protesta involucraron a sectores organizados y no organizados; a organizaciones tra
dicionales y nuevas (grupos juveniles cristianos, por ejemplo); a diferentes grupos sociales (mo
radores, estudiantes, obreros). Sin embargo, eI movimiento no logr6 cuajar en la constituci6n de 
un actor articulado. En la dinamica de las c1ases populares urbanas, la confluencia masiva fue una 
excepci6n, y sigue siendolo aiin hoy; entre dos confluencias, la dispersi6n reina. 

De cualquier manera, ello nos muestra c1aramente la dobIe dimensi6n de la participaci6n social 
(que volveremos a encontrar reiteradamente): por un lado, constituida como la acci6n de grupos 
particulares aislados, busca insertarse en los mecanismos de "integraci6n" institucionalizada, que 
aseguran, en epocas ''normales'', eI acceso a recursos requeridos para la reproducci6n de la vida. 
Por otro lado, son capaces de transgredir los mecanismos institucionalizados cuando se convier
ten en el acto de una multitud compleja y plural que recusa un estado de cosas incapaz de asegu
rar la prometida igualdad de derechos y de oportunidades. 

Entre una cosa y otra, es facil comprender que la participaci6n fuera un item ausente de las refor
mas legales que se realizaron en aquel tiempo. En cuanto a ella, qued6 vigente la visi6n anterior: 
por lo general, las menciones son puntuales, perifericas y secundarias. Un buen ejemplo 10 encon
tramos en la ley de regimen municipal, aprobada en 1966: la acci6n colectiva entendida como un 
apendice de la acci6n institucional del Estado y de las c1ases politicas. Las juntas parroquiales y 
los cabildos ampliados se tratan en eI capitulo "de los organismos auxiliares del concejo": parti
cipaci6n cautiva, instrumental e instrumentada, no recoge la participaci6n como una funci6n de 
la representaci6n aut6noma de la sociedad, sino de la soberania del estado sobre sus subditos". 

2. 1979-1983 -Los alios de la ilusion democrdtica: la participacion como 
expectativa social y como estrategia para dotar a1 Estado un rostro de 
integracion 

Desde 1979 hasta los primeros afios 80, ambas caras de la participaci6n popular se expresaron con 
igual fuerza. Ya hemos dicho que, al final del periodo anterior, la democracia se presentaba como 
un horizonte lleno de promesas: mejorar las condiciones de vida; tomar parte de las decisiones na
cionales y de la construcci6n de la democracia; tener libertad para or ganizarse y participar. Las 
expectativas sociales parecieron concordar con la acci6n estatal, porque, sobre todo en los prime
ros tiempos, fue explicita la busqueda de creaciones institucionales de inclusi6n, es decir, que en
marquen en el Estado la presencia de 10 social. 

La nueva perspectiva comenz6 a funcionar desde el inicio de los regimenes postdictatoriales, 
cuando el Ministerio de Bienestar Social (MBS) fue separado del Ministerio de Trabajo, y otrien
tado al fomento y la regulaci6n de la or ganizaci6n popular no obrera (cooperativas, comites ba

12 Vease: Mario Unda: "La relaci6n entre sociedad civil y sociedad polftica en los municipios ecuatorianos"; en Bu· 
llelinlFEA, 1988. XVII, No.1, pp. 225-232. 
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rriales, grupos de mujeres y. jovenes, clubes deportivos; los y las j6venes prornotores y promoto 
ras del Ministerio tuvieron mucho que ver en la constituci6n, incluso, de Federaciones zonales de 
barrios populares)... y de las ONG. La expectativa social y la apertura estatal coincidieron para dar 
por resultado un verdadero florecimiento de la organizaci6n popular, especialmente en las princi

pales ciudades". 

Pero, ademas, se crearon oficinas, secretarfas y direcciones especializadas en la tramitaci6n de las 
demandas de mujeres, indigenas y j6venes: surgieron, entonces, la Direcci6n Nacional de la Mu
jer (DINAMU, convertida luego en CONAMU, Consejo Nacional de la Mujer), la Direcci6n Na
cional de la Juventud (DNJ), la DINEIB (Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural Bilingue), 
Todo ello se tradujo en una legitimaci6n institucional de la acci6n, la organizaci6n y las aspiracio
nes de ampJios grupos sociales, que coma pareja con su legitimaci6n en la conciencia social (en 
10cual jugaron un importante papel difusor y orientador los medios de comunicaci6n). Resultaba 
novedoso que, en algunas de estas instancias, se contemplaba la participaci6n de los sectores so 
ciales involucrados (por ejemplo, en la DINAMU y en la DINEIB). 

Esta -si se quiere- "democratizaci6n" del Estado empalmaba con los intentos de "modernizar" la 
politiea, es decir, de instituir en las practicas sociales la intermediaci6n de partidos politicos "mo
demos", organizados, "ideologicos", desprovistos de la tradicional relaci6n clientelar y eaudillista 
con la poblaci6n. Los partidos que surgieron del retorno ya no fueron los mismos que el desarro
llismo habia puesto "en receso". Despues de la primera elecci6n, que aiin trajo resabios del pasa
do, los electores comenzaron a volcarse hacia los nuevos partidos, que prometian un manejo dis 
tinto del Estado y del propio regimen intemo de las organizaciones politicas. 

Las ansias de participaci6n politiea se resolvian, asi, en una 16gica de representaci6n que otorga a 
los partidos legalizados la exclusividad de la intermediaci6n entre las demandas sociales y el Es 
tado'". Pero el funcionamiento real del sistema politico no lleg6 a cumplir este suefio, Ocurria que 
el propio sistema politico recobr6 su antigua alma eaudillista y clientelar (aun en los partidos "mo
demos"), y atrapado en la 16giea de la reproducci6n institucional acabo restaurando la brecha en
tre la politiea formal y las aspiraciones de la mayoria de la poblaci6n: 10 cual se hizo patente ape
nas la crisis econ6miea toc6 a las puertas de la easa recien estrenada. De igual manera, en la prac
tica social, los gremios recuperaron rapidarnente -si es que alguna vez perdieron-Ia representa 
cion directa de los intereses particuJares de cara ala politiea y a las instituciones nacionales. Yese 
rol politico de la representaci6n inmediatamente social de los grupos sociaJes saltaba a primer pIa
no especialmente en aquellos momentos en que las tensiones y los conflictos se agudizaban. 

A pesar de todo (0 quizas por el pronto decaimiento de la ilusi6n en la democracia representativa), 
la legislaci6n sobre la participaci6n no realiz6 avances significativos: la pauta vino dada por los 
frustrados intentos frustrados de aprobar leyes de organizaciones barriales y de participaci6n po
pular. Por el contrario, aquello que si se aprobaba parecia ir en la direcci6n opuesta: las reformas 

13 Ver: Jorge Garda y otros: Las organizaciones de moradores en los barrios populares de Quito, Informe de investi
gaci6n, CIUDAD, Quito, 1984; una versi6n modificada fue publicada aI ano siguiente: Jorge Garcia: La organiza . 
ciOn barrial de Quito, ILDIS-CIUDAD, 1985; Mario Unda: "La organizaci6n barriaI entre la democracia y la crisis"; 
en Luis Verdesoto (comp.): Movimientos sociales en el Ecuador, CLACSO-CAAP-CEDIME-lEE-CEPLAES-CIU
DAD-lillIS, Quito, 1986. 

14 Vease el discurso de Rodrigo Borja aI asumir el gobierno, elIO de agosto de 1988. Un analisis puede leerse en Ma
rio Unda: El suieto popular urbana, en "Urbanizaci6n y polfticas en el Ecuador (Fase II)", 1. 3, vol. 8, CIUDAD, 
Quito, 1990 (Informe de investigaci6n). 
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a la ley de regimen municipal (1982) eliminaban de plano la eleccion popular de las juntas parro
quiales y restringieron la participacion ciudadana en los cabildos ampliados. 

El periodo se cierra igual que el anterior: con una oleada de protestas populares. La democracia 
incumpli6 sus promesas y las expectativas sociales no se cumplieron. La crisis y su manejo, el ini
cio de las politicas neoliberales, se acompaii6 de una mayor cerrazon del sistema politico. Laspro 
testas iniciadas por el movimiento sindicaJ fueron la ocasi6n para la irrupci6n de la protesta so 
cial masiva, especiaJmente en las ciudades, y evidenciaron las brechas existentes entre el sistema 
politico, administrador de crisis, y las esperanzas sociaJes. Los puntos de encuentro de las movi
lizaciones se multiplicaron y, de modo intermitente, persistieron cerca de un aiio; aun asi, tampo
co esta vez la confluencia de las clases subalternas prospero en un actor consolidado, relativamen
te estable. 

La duaJidad de la participacion popular, como tendencia ala integracion y como tendencia a la re
sistencia, pas6 a mostrar la doble cara de la polftica: una politica que se atrinchera en las institu
ciones y en sus vinculos, por entonces no tan obvios, con las clases dominantes, una politica que 
se quiere distanciada de 10social inmediato, purificada de contaminaciones "corporativas", y otra 
politica que es engendrada desde 10social inmediato, con la vaga esperanza de modificar sus vin
culos estructurales. En ese entonces, sin embargo, el movimiento no avanzo mucho en esa direc
cion, pero serfa el antecedente de 10 que vendria despues, con un cuadro de actores ya modificado. 

3. 1983 en adelante -EI periodo del desencanto y de los vagos anhelos 

El perfodo que se inicia hacia 1983, y que se mantiene hasta la actuaJidad, ha estado marcado por 
la crisis que, con diversa intensidad y profundidad, nos ha acompaiiado desde entonces. Pero si 
analizamos este periodo desde la perspectiva de la accion social, diriamos que esta atravesado por 
la tensi6n entre una integraci6n desencantada a la institucionalidad y la renovacion de vagos an
helos de democratizacion y de mejoramiento de las condiciones de vida; este dilema de la con 
ciencia social esta revelando procesos de confrontacion que tienen por eje los intentos de imple 
mentacion del modelo neoliberal. 

Lasderrotas de las huelgas nacionales (tambien llamadas por entonces "paros civicos'') dejaron 
el camino libre para que la crisis sea tramitada segun los lineamientos emanados desde las insti 
tuciones financieras internacionales, sobre todo el FMI y el Banco Mundial. Los gobiernos que se 
sucedieron: Hurtado (1981-84), Febres Cordero (1984-88), BOIja (1988-92), Duran Ballen (1992
96), Bucaram (1996-97),AIarcon (1997-98), y Mahuad (desde 1998 hasta, previsibJemente, 2002) 
se han movido invariablemente en esa direccion, aunque con particularidades, debidas en parte a 
las modificaciones que ha tenido el propio paradigma neoJiberal y a los matices que presenta ac
tualmente. 

No ha sido, sin embargo, un periodo uniforme, de avances lineales. Todo 10contrario: los avan
ces se han combinado con retrocesos, los empefios por imponer el modelo han chocado con resis
tencias sociales; los ritmos han sido lentos y espasm6dicos. AI poner en relacion los conflictos so
ciales sobre un escenario de crisis, podemos distinguir dos momentos dentro del presente perio
do. Un primer momento abarca el tramo 1983-1990. El segundo va desde entonces hasta ahora. 
Estan separados por la recuperacion de la capacidad de participacion movilizada de las clases po
pulares y de otros segmentos de la "sociedad civil". 
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a. 1983-1990: el desencant« Y la participaci6n ausente 

En el primer momento, entre 1983 y 1990, la participaci6n se revela por ausencia. La sociedad 
"procesa" los efectos del cambio de modelo, EI mercado interno dej6 de ser la preocupacion cen
tral declarada, y las polfticas gubernamentales se dirigieron, ya bajo Hurtado, al mercado externo: 
comenzaba la "apertura". Y comenzaban tambien los "paquetes de ajuste" para reducir el deficit 
fiscal: reducci6n y eliminaci6n de subsidios, liberalizaci6n de precios. 

La legislacion comienza a adecuarse a las necesidades del modelo neoliberal, de manera que no 
bace tanto enfasis en la participaci6n cuanto en la exclusion, es decir, en la reduccion de las parti
cipaciones basta entonces establecidas. Febres Cordero intent6 eliminar por decreto las elecciones 
de medio perfodo, mientras que Borja recort61as posibilidades de participaci6n de los trabajado 
res asalariados. 

En consonancia con la nueva situacion, es muy poco 10que el Estado ofreci6 entonces para la par
ticipaci6n social reconocida desde la institucionalidad. EI gobiemo de Hurtado solamente trat6 de 
retomar contacto con 10 social en las postrimerias de su mandato, aprobando una ley que tornaba 
obligatorio el aporte de los trabajadores a las or ganizaciones, aunque no fonnaran parte de elias. 
Participaci6n forzada que no alimentaba socialmente a las organizaciones laborales, pero que reci
bio su beneplacito por el esperado beneficio econ6mico. 

EI gobierno de Febres Cordero, caracterizado por su accionar represivo, tuvo poco que ver con 
ofertas institucionales de participacion, ni siquiera desde una 6ptica populista. Por el contrario, 
desde el comienzo de su gobierno utilize a discreci6n un mecanismo legal que Ie permitia al go 
biemo intervenir las cooperativas devivienda. De esta manera, comenz6 a liquidar la organizaci6n 
inicial de cooperativas grandes que tuvieron en el pasado un peso movilizador importante en Qui
to -aun cuando su quiebra fue facilitada por las propias limitaciones de sus grupos dirigenciales". 
Ala participaci6n forzada se afiadi6 la participaci6n expropiada y tutelada. Pero si estos mecanis
mos no generaron protestas no fue solamente por el ambiente social atemorizado que caracteriz6 
la primera mitad del gobiemo de Febres, sino porque los interventores lograron legitimarse utili 
zando sobre todo la entrega de titulos de propiedad, represada por anteriores dirigencias. 

Mientras tanto, fruto de la derrota y de la crisis, la participaci6n de la poblaci6n se retrotrae a la 
reproduccion de las condiciones de vida. Esta ausencia de participaci6n en espacios publicos fue 
reempJazada por la transferencia de la capacidad participativa hacia lideres caudillistas, como Var
gas Pazzos, que encarnaba tambien la necesidad de romper el miedo: el general retirado inici6 su 
carrera politica con un alzarniento contra Febres Cordero, de quien habfa sido comandante general 
de la fuerza aerea y compadre. A la las fonnas forzadas y expropiadas de la participaci6n, ahora se 
sumaba tambien la participaci6n desplazada. 

El gobierno de Borja tuvo, finalmente, una conducta aparentemente doble respecto a la participa
cion, Por un lado, a inicios de su gestion, implement6 la campaiia de alfabetizaci6n, mecanismo ti
pico de integraci6n social, que conto adernas con un impulso de movilizaci6n respecto de ciertos 
sectores sociales: intelectuales y tecnicos, pero, sobre todo, estudiantes secundarios, a quienes, co
mo requisito de graduaci6n, se les cambi61a tesis por la alfabetizaci6n de al menos cinco personas. 

15 Ver, por ejempJo: Gonzalo Bravo: Movimientos sociales urbanos en Quito. El casu del Cornitldel Pueblo, Tesis de 
doctorado, FLACSO, Quito, 1980. 
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Sin embargo, fue su iinico intento de estimular la participaci6n movilizada. El cuidado de los ni
nos fue otra de sus politicas sociales publicitadas. Tenia un elemento de participacion, pues los 
padres debian organizarse para obtener el servicio, a cargo, ademas, de una ''madre cuidadora", 
preferentemente moradora del mismo barrio popular. Esta participacion, no obstante, procure 
crear redes organizativas paralelas a las existentes, desligitamandolas ann mas. Una participaci6n, 
en fin, creada ad hoc para su propia oferta. 

Al rnismo tiempo, se lirnitaba la participacion de otros actores. Quizas el mejor ejemplo sea la re
forma a la legislaci6n laboral que recorto drasticamente la posibilidad de fonnar sindicatos y la 
acci6n de los trabajadores sindicalizados. Si bien estas reformas se derivan directamente del pro
grama neoliberal, tienen efectos especfficos en el Ecuador, pues el movirniento sindical habiaju
gado el papel de eje de las confluencias y articulaciones posibles de la movilizaci6n popular. Lue
go, se trata de un golpe a la participaci6n de contestaci6n. 

La participaci6n se vincula asf con la conformaci6n de un set de actores cuya participaci6n se or
ganiza, y se complementa con la exclusion factualmente explicita (ya que no siempre en el dis 
curso) de otros. Participaci6n model ada, entonces. 

Hasta ese momento, como estamos viendo, la participaci6n aparece claramente como una funci6n 
(integradora 0 excluyente) de la institucionalidad, es decir, de las clases dirigentes. Pero eso co
menzaria a modificarse, sorpresivamente, con el levantamiento indigena de 1990, que inaugura el 
segundo momenta de este ultimo periodo que estamos considerando. 

b. Desde 1990: la participaci6n demediada" 

A partir de 1990,la participaci6n vuelve a desdoblarse, aunque en un principio siguen llenando el 
escenario todas esas formas de participaci6n dirigida, de modelacion heter6noma de los agentes 
sociales. Desde el gobiemo de Duran Ballen, los proyectos del ASE (Fondos de Inversi6n Social 
de Emergencia) juegan ese papel al fortalecer la metamorfosis de las demandas sociales en pro 
yectos de desarrollo"; pero, sobre todo, al modificar los parametres bajo los cuales se procesa ''Ie
gitirnamente" la relaci6n entre la sociedad carenciada y los recurs os que pueden solventar las ca
rencias. 

Esta utilizaci6n de la forma "proyecto" puede facilmente empalmar con una practica social que 
se iba extendiendo desde antes gracias a la intermediacion de las ONGs. Pero no fue la unica via 
de expansi6n: tambien reforzaba esta tendencia 10 que se iba imponiendo como descentralizaci6n, 
las nuevas relaciones entre el Estado central y los municipios -empujadas por los creditos del BE
DE, Banco Ecuatoriano de Desarrollo,luego Banco deJ Estado-, que exigfa modificar las relacio
nes entre los municipios y la poblacion gracias al simple mecanismo de los creditos reembolsa 
bles. 

En la nueva visi6n,Ia participaci6n dejaba de ser "reivindicativa" y se convertia en ''responsable'' 
por los gastos de los servicios piiblicos, "asociada" ala acci6n municipal. AI rnismo tiempo, eJ 
ambito de la participacion buscada desde la institucionalidad se acota territorialmente, se "focali

16 A1udimos, obviamente, a la novela de halo Calvino: El vizconde demediado,
 
17 Ver: Mario Unda y Andrea Carri6n: Fondos de Inversion Social de Emergencia. EI caso del FISE en el Ecuador.
 

Informe final de investigaci6n. Ciudad, Quito, 1996. Una version resumida se incluye en este trabajo. 
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za" en 10 local, mejor aun: en 10 microlocal. Nuevarnente, este movimiento empalmaba con ten 
dencias que ya venian ernpujandose desde la practica social de los "proyectos de desarrollo", por 
10tanto, desde las ONGs, y desde las propias organizaciones sociales, cuyo horizonte de reivindi
caciones inmediatas es inseparable del localismo. 

No obstante, no debe extremarse su significado ni la novedad que representa: pues la mayor parte 
de demandas contimian transcurriendo los canales tradicionales. El efecto es, sobre todo, ideologi
co y normativo; ejemplarizador, si se quiere. 

En este periodo, las principales modificaciones institucionales estuvieron volcadas a adecuar el 
aparato estatal con los requerimientos de las nuevas politicas neoliberales. Quizas 10 mas impor 
tante se haya operado en el gobierno de Duran Ballen: la creaci6n del Consejo Nacional de Mo 
dernizaci6n (CONAM), a cargo de las privatizaciones y de las transformaciones en el aparto de Es
tado; la creaci6n del FlSE (Fondo de Inversi6n Social de Emergencia) como dependencia directa 
de la presidencia de la republica, etc. 

Tambien fue desde el gobierno de Duran Ballen que la legislaci6n comenz6 a tomar mayor interes 
por la participaci6n. Hay que decir que no fue algo automatico: las primeras apariciones de la par
ticipaci6n en la norma legal se asemejaba mas a un pretexto, a una biisqueda de justificaci6n. Pe
ro traia novedades. Sobre todo su anclaje territorializado en 10 "local". No en vano la participaci6n 
aparece en primera instancia en leyes que tienen que ver con la descentralizaci6n (0 que, por 10 me
nos, 10 pretenden). 

Se aprueban asi, en rapida sucesi6n, la ley de modernizaci6n del Estado (1993), la ley de regimen 
para el Distrito Metropolitano de Quito (1993), y la ley de descentralizaci6n y participaci6n social 
(l997)18.Todas elias dedican espacios mas 0 menos relevantes a la participacion, yen cada una de 
elIas hay una lectura particular de la participaci6n y de su rol como parte de la relaci6n entre Es 
tado y sociedad. Cada una, finalmente, resalta unos sujetos deseables y perrnisibles, al tiempo que 
pone en segundo plano 0 silencia otros. 

En la ley de modernizacion, la participaci6n es invocada en los "principios" y las "finalidades": 
"coparticipacion en la gesti6n publica", cuyos actores serfan "el sector privado y Jos sectores co 
munitarios". Pero, cuando Jos principios y las finalidades quedan arras, ·10s sectores comunitarios" 
desaparecen como por arte de magia y emerge, solitaria, "la iniciativa privada". A fin de cuentas, 
la ley se proponia por sobre todo posibilitar y urgir las privatizaciones: establecer el marco juridi
co para que elIas se vuelvan legalmente posibles, como exigia por entonces el Banco Mundial. De 
modo que el sujeto buscado de la participaci6n deseada es el capital privado apropiandose del ca
pital publico. 

No es, con todo, el unico sujeto. En seguida vienen ·10s gobiernos seccionales", beneficiarios de 
la descentralizaci6n. Sin embargo, en este primer acercamiento, la descentralizacion tampoco tuvo 
mucha fortuna, ni siquiera en su figura disminuida de descentralizacion administrativa: en asuntos 
de reorganizaci6n institucional del Estado, el enfasis se puso en la desconcentraci6n y en la racio
nalizacion administrativa. 

18 Retomamos aquf 10expuesto en A. Barrera y M. Unda, ob. cit., pp. 29 Yss. 

33 



ENSAYOS FORHUM 12
 

Tarnbien la ley de regimen para el DistritoMetropolitano de Quito, ubica la participaci6n entre 
sus ''finalidades''. La "participaci6n de la comunidad" se busca "en el financiamiento de los pro
yectos destinados a satisfacer sus necesidades", "en la identificacion de tales necesidades, en la 
planificacion de los proyectos, en su ejecuci6n yen el mantenirniento de las obras 0 servicios". 

Participacion acotada por lado y lado: de una parte, porque se remite a las obras ya los servicios; 
de otra parte, porque tiene lfrnites claros: financiarniento, ejecucion, mantenirniento; ademas, por
que queda limitada y reducida al barrio. La ciudad y el distrito, asi como sus respectivos gobier
nos, no son materia de participaci6n. 

Digase final mente que, para ser realizada, la participacion habra de esperar a las ordenanzas. La 
que no debe verse s610 desde ellado negativo: semejante ausencia abre un campo para la creati 
vidad y para las propuestas. No ha sido el caso, pero la posibilidad continua abierta19. 

Las mayores novedades en este campo, y en esta linea, fueron aportadas por la ley de descentra 
Iizacion. Como las anteriores, incluye entre sus finaJidades la de ''fomentar y arnpJiar la partici 
pacion social en la gesti6n publica". Ademas, ofrece una definicion mas ampJia y precisa de la 
participacion: "es el sistema por el cual se involucra activamente a todos los sectores sociales en 
la vida jurfdica, politica, cultural y econ6rnico social del pais". 

Pero, nuevamente, la participaci6n invocada sufre reducciones: por un lado, a los ambitos territo
riales y funcionales de los gobiernos seccionales; por otro lado, a los actores barriales tradiciona
les (comites, asociaciones); ademas, a una vision Jirnitada y estrecha de los actores que reconoce 
(solo visibiliza a los que tienen reconocimiento jurfdico); finalmente, porque las atribuciones re
conocidas se quedan cortas frente a la amplitud de la definicion inicial. 

AUn asf, presenta una novedad adicional: reconoce participaciones especificas de las organizacio
nes de los pueblos indigenas y negros que van mas alla de las previstas para las or ganizaciones 
barriales. 

Con todo y eso, estas leyes, sobre todo la de Distrito MetropoJitano y de descentralizaci6n, fue 
ron recibidas con expectativas en amplios sectores de lideres sociaJes. EI reconocimiento, la inte
graci6n, son, de cualquier manera, una de las manifestaciones posibJes de la participaci6n busca
da, es decir, de la democratizaci6n anhelada. 

En esta epoca se operaron cambios tambien en la Jegislaci6n referida a la participaci6n politi ca. 
Sobre todo aJ pennitirse la inscripci6n de candidatos y !istas "independientes", es decir, sin nece
sidad de que esten afiliados y apadrinados por un partido politico reconocido legalmente. Esta re
forma, aprobada a mediados de la decada, penniti6 inmediatamente Ja participaci6n politica au 
t6noma de un conjunto amplio de movirnientos sociales. 

Pero entonces entramos ya en el otro significado social de la participaci6n: la autorrepresentaci6n 
de los sujetos: la sociedad que se moviliza, desde sf misrna, desde sus intereses y percepciones. 
Este nuevo sentido es el que marca la ultima rnitad de la decada de los 90. No porque haya reem

19 El unico ejemplo "en positive" que conocemos es la propuesta de "gobierno comunitario" desarrolIada por la Fede
raci6n de Barrios Populares del Noroccidente de Quito; am se pretende ampliar el campo de actividad de las or ga
nizaciones barriales bacia Ia gesti6n local. una suerte de espacio intermedio entre el barrio y el Municipio. 
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plazado el anterionnente citado, sino porque viene a transgredirlo mediante sucesivas irrupciones 
inesperadas. 

En realidad, el levantamiento indigena de 1990 no modific6, por SIrnismo, las cosas; pero rnostro 
que la sociedad no estaba desmovilizada ni simplemente "integrada" en los marcos ofrecidos por 
el Estado. Fue un punta de referencia, mas 0 menos lejano, mas 0 menos cereano, que evidencia
ba que la sociedad podia optar por otros destinos. En el resto del mundo subaltemo, las acciones 
sociales continuaron siendo dispersas y parciales, aun en el caso de los trabajadores publicos en 
resistencia contra las privatizaciones y el achique del Estado. 

Con todo, se genero una nueva situacion con fuertes impactos en la conciencia social: especial 
mente, una disputa por la legitimidad de las fonnas de participaci6n. Deslegitimaci6n desde el po
der (Ia movilizaci6n y las luchas sociales). Legitimaci6n desde el poder (exclusivamente una par
ticipaci6n orientada a lIenar funcionalmente las ausencias de la acci6n estatal, momento pues de 
la privatizacion). Y, sin embargo, una religitimaci6n de la movilizaci6n y de la lucha que surge es
pontaneamente de la autoactividad de masas. 

En este marco, las demandas sociales encontraron en la participacion politica la posibilidad de su
perar la dispersion reivindicativa. Esto ocurri6 especial mente alrededor dedos acontecimientos: la 
consulta popular de noviembre de 1995 y las elecciones de 1996. En esos momentos la participa
cion politica fue la ocasi6n para la unificaci6n social en la resistencia a la implementacion del mo
delo neoliberal (Ia consulta popular rechazo 11 preguntas que pretendian acelerar la implantaci6n 
de las politicas neoliberales), en la autorrepresentaci6n politica y en los anhelos, aun vagos, de de
mocratizaci6n (que se expresaron en la carnpafia electoral de 1996, con el aparecirniento del mo
vimiento Pachakutik-Nuevo Pais). 

En el primer caso, la participacion politica se dio basicamente en las umas, pues la campafia pre
via concito poca presencia masiva. En cambio, la campafia electoral de 1996 fue la ocasi6n para 
fonnas movilizadas de participaci6n: la politica, de alguna manera, fue devuelta a las calles, recu
perada para la acci6n social, cuando las tendencias predorninantes la encapsulaban en la medios y 
en la individualizaci6n del votante. 

Pero, a partir de esta forma de participaci6n politica, queda redefinida tambien la participaci6n ciu 
dadana en la gesti6n local. En 10 fundamental, se buscan maneras de democratizar la gestion, vol
viendola mas participativa. Se intentan varias fonnas, que tratan de ir mas alla de las participacio
nes puntuales: parlamentos cantonales (como en Bolivar, Guamote 0 Cotacachi), instancias de or
ganizacion y participaci6n (como en Chordeleg para lajuventud), etc. A pesar de ser experiencias 
arin iniciales, dan pistas en finne sobre 10que pudieran ser fonnas distintas de gesti6n local. 

A nuestro modo de ver, quizas 10 mas llamativo sea que esta participaci6n en la gesti6n local-de to
dos modos presente desde los inicios del periodo "democratico't-, aSIcomo la participaci6n en pro
yectos de desarrollo, intenta ser redefinida desde la dinamica de sujetos en proceso de afirmaci6n. 

Esto porque la participacion se encuentra, grosse modo, con dos tipos de espacios diferentes: aque
lIos que surgen de la autoactividad de la multitud'", y los mecanismos institucionales abiertos por 
la oferta del sistema. Opera entonces el intento de refuncionalizarlos a la logica afinnativa de los 
sujetos. 

20 Toni Negri: El poder constiiuyente, learia, Madrid, 1995. 
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(Digase, entre parentesis, que esto revela I~ existencia de dos tipos distintos de "coyuntura demo
cratica'?': las aperturas de integraci6n y legitimaci6n impulsadas desde las c1ases dirigentes, y las 
brechas abiertas por la irrupci6n de resistencia de la multitud contra ese proyecto.) 

La movilizacion masiva como forma de participaci6n politica volvi6 a presentarse en febrero de 
1997, cuando las mas grandes manifestaciones de masas habidas en el ultimo medio siglo terrni
naron con el gobierno de Abdala Bucararn. La participaci6n directa de la poblaci6n en la acci6n 
social dej6 ver, entonces, las Iineas posibles de desarrollo de los vagos anhelos democraticos que 
animan aI pueblo. EI pueblo, finalmente, aspira a recuperar para si la condici6n de soberano de la 
democracia, que Ie ha sido expropiada por el Estado y por los grupos de poder: es el pueblo mo
viJizado, autoorganizado, el que -en circunstancias especificas- revoca el mandato del presiden
te, depone y nombra autoridades, impulsa procesos de reforma politica. 

La participacion rebasa los lirnites de 10 microlocal y de la reivindicaci6n gremial inmediata. Se 
vuelca sobre 10 general, sobre el manejo de la econornia y sobre la construccion de la democracia 
(y, mas alla, recupera 10 social como origen de 10 politico, superando los Iirnites artificiales im 
puesto desde el ordenamiento). 

En 1999, en mana y julio, vuelven a repetirse fuertes movilizaciones sociales, basicamente con 
los rnismos ejes de las anteriores. Resulta interesante notar c6mo la participaci6n movilizada va 
reconstruyendo las fronteras del pueblo como sujeto, mostrando c6mo diferentes sectores se en
cuentran en la acci6n social, y como tienden Jazos de "sintonia espiritual" entre ellos (lo que se 
demostr6 palpablemente con el recibirniento ofrecido por los moradores pobres de Quito ala mar
cha indigena que avanzaba sobre la capital). 

Si las dinamicas reivindicativas parciales acotan y foca1izan territorial y socialmente la acci6n s~ 

cial, y por 10 tanto, tambien a los actores, la movilizaci6n generalizada posibilita los encuentros y 
el descubrimiento de afinidades ocultas, es decir, muestra la constituci6n de la multitud como su
jeto plural y complejo. Esto es propio de la participaci6n moviJizada, que recupera la politica des
de 10 social; 10 que quiere decir que solo existe rnientras ella se mantiene. Y esto significa que 
conviven dos ambitos de constituci6n de los sujetos que participan: el ambito de la particularidad 
acotada a los espacios perrnitidos y a los roles asignados, yel ambito de la multitud que se expan
de por medio de su autoactividad. 

Esta dualidad de la participacion acab6 reflejandose en la legislacion. La movilizacion social de 
febrero de 1997 exigi6 y consigui6 ellJamado a una Asamblea Constituyente que reforrne la 
Constitucion, Este fue un momento de amplia participaci6n. Inmimeras or ganizaciones lIegaron 
hasta el recinto de la Asamblea para exponer sus aspiraciones: la mayorfa hacia enfasis en la par
ticipaci6n; y mucho de elJo fue recogido en el texto finalmente aprobado, que entr6 en vigencia 
en agosto de 1998. 

Pero la constituci6n no fue solamente el fruto de la avanzada de la participaci6n movilizada; fue 
tambien el resultado de la presi6n de los grupos dorninantes por dotarse de un marco juridico que 
cobije las refonnas neoliberales. Por 10 tanto, asi como tiene participaci6n, tiene exclusi6n: el re
forzarniento del ejecutivo, cada vez sujeto de menos controles (mas i-rresponssble, por 10 tanto); 

21 Retomamos el concepto de Filem6n Esc6bar en Testimonio de un militante obrero, Hisbol, La Paz. 1984. 
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la eliminacion de las elecciones de medio perfodo, para dar estabilidad a la accion de los gobier 
nos. Ello coincide con reformas legales aprobadas entonces en el Congreso, como la modificacion 
de las normas de reparto de los puestos de eleccion popular, en todos los casos para concentrar los 
elegidos en pocos partidos. 

Dicho esto, veamos como la participaci6n fue incluida en el texto de la nueva constituci6n 22. No 
se ofrece alli (a diferencia de la ley de descentralizacion, por ejemplo), ninguna definicion explf 
cita de participaci6n. Pero no la ha necesitado para realizar el mayor despliegue de participaci6n 
que se ha visto en la legislacion reciente. 

La participaci6n es parte de los derechos politicos, economicos, individuales y colectivos. Los de
rechos rnismos han sido ampliados, en cantidad yen calidad, con el reconocimiento de derechos 
colectivos, de derechos de sectores sociales especificos: indigenas y negros, mujeres y j6venes y 
nifios, discapacitados y usuarios. La participaci6n en la vida politica se amplia grandemente: de 
elegir y ser elegidos, se pasa a iniciativas de ley, a controlar a los funcionarios, a revocar el man
dato de los elegidos (pero, cuidado: solo en los ambitos locales), a exigir que los funcionarios y 
los ofertores de servicios (publicos 0 privados), asuman las responsabilidades de sus actos, si es
tos dafian 0 afectan a la gente. 

La participaci6n es componente central de todos estos aspectos, pero 10 es tambien de ciertas re 
formulaciones de la institucionalidad estatal. Se proponen "sistemas nacionales" de planificaci6n, 
de salud, de educacion, de cultura, de atencion a la nifiez, la adolescencia y la juventud. En cada 
uno de elIos, la participaci6n aparece como aspecto de importancia. 

En consecuencia, la ciudadanfa resulta ampliada, y no solamente por la formalidad de reconocer 
ciudadanos a todos los nacionales, sin distingo de raza, credo, creencia, sexo 0 edad. No extrafia, 
entonces, que muchos actores sociales se hayan entusiasmado con los derechos incorporados en la 
Constituci6n, mas ann cuando esa propia incorporaci6n ha sido fruto de la participaci6n de esos sec
tores, proponiendo, presionando, cabildeando en la Asamblea que redact6 el texto constitucional". 

En resumen: de un tiempo ha esta parte, se ha tratado mucho mas de la participaci6n en las leyes, 
yel sentido que se Ie ha ido asignando se ha modificado. En un primer momento, la participaci6n 
es anexa a 10 institucional, condicionada, controlada. Luego cornienza a ser tenida en cuenta, aun
que de modo casi declamativo, sin sustancia ni correlatos con la aplicabilidad de 10 dicho. Apare
ce, ademas, vinculada a las reformas neoliberales, ala privatizaci6n: la participacion de los capi
tales en los negocios que venia manejando el Estado. Despues, se la reconoce en su mayor ampli
tud, aunque se la lirnita a los espacios locales (microlocales, de preferencia). Por fin, se nos viene 
ligada a los derechos, ellos mismos ampliados 

*** 
AI terminar este rapido recorrido, quisieramos resaltar dos aspectos: por un lado, que hay dos su
jetos sociales que se estan conformando, dos sentidos del sujeto en pugna por Jegitimarse social 
mente y por lIenar las orientaciones de Ja accion social: el sujeto-sujetado, y el sujeto aut6nomo. 
Por otro lado que, en consecuencia, Ja participecion es un csmpo de disputa de sentidos. 

22 Nuevamente, retomamos aca 10ya expuesto en A. Barrera y M. Unda, cit
 
23 AI respecto, puede leerse Alejandro Moreano y otros: La nueva ConstituciOn. Escenarios, actores, derechos, CIU


DAD, Quito, 1998. 
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4. Retomando y concluyendo
 

Hemos pretendido mostrar en este articulo un conjunto basico de ideas: 

•	 Que en el Ecuador la participacion social se ha presentado -rnas alia de los discursos- como 
dos movimientos que coinciden en el tiempo y, de alguna manera, en el espacio; pero que tie
nen, en su desenvolvimiento, sentidos diferentes (si es que no antag6nicos). 

- Por un lado, procesos de integracion en el orden social establecido (que, por las carac 
teristicas especificas del desarrollo politico social en el pais, aparecen como integraci6n en el re
conocimiento estataJ y en la propia institucionalidad estataJ). Este movimiento da por resultado 
la construccion de agentes subaltemos de las relaciones sociales dominantes; sin embar go, esta 
siempre co-deterrninado por los proeesos excluyentes que dimanan de esas mismas relaciones so
ciales, 10 que dificulta la plena interiorizacion de la integracion subordinada. 

- Por otro lado, procesos de actividad (relativamente) autonoma desde los intereses espe
cificos de los actores subaltemos. Estos movimientos se producen dentro del orden establecido (0 
en los intersticios, donde no llega la accion de las clases dominantes y de su institucionalidad), y 
tiende ala constitucion de sujetos con capacidad de promover propuestas societaJes alternativas. 
Sin embargo, estan siempre deterrninados por las iniciativas de las clases dominantes y por los 
cambiantes momentos de sus propios desenvolvimientos y autoafirrnaciones. 

•	 Que estos movimientos, aun siendo divergentes, coexisten en los proeesos concretos de con
formaci6n de los actores sociales reales. Esto significa que los actores que son conformados 
por (entre otras cosas) las practicas participativas no son plenamente autonomos, pero tampo
co son plenarnente integrados. De esta manera, sus comportamientos variables -que oscilan 
entre 10 uno y 10 otro- no hacen mas que reflejar el caracter contradictorio de su propia cons
titucion como actores sociales especificos. 

•	 En consecuencia, podemos distinguir participaciones inducidas por la apertura de espacios, 
participaciones logradas en espacios permitidos y participaciones autonomas que buscan la 
generaci6n de sus propios espacios. 

•	 Que, en tanto no se contesta la globalidad del orden social, los procesos de constitucion de ac
tores transcurren norrnaJmente dentro de los linderos ofrecidos por los movimientos de inte
gracion, Son justamente estas fronteras las que establecen los ambitos y los limites en que se 
desenvuelven las practicas sociales concretas de participaci6n. 

•	 Que, entonces, la participacion es un espacio de encuentro conflictivo de logicas sociales po
tencialmente excJuyentes y, en consecuencia, un ambito de disputa de los sentidos del desa
rrollo social. 

•	 Que -siendo asi-Ia participacion, en tanto practicas sociales especificas, ligadas a proyectos 
sociaJes determinados (expJicitos 0 no) ha tenido un devenir proveniente de] encuentro (0 de 
la falta de encuentro) entre las propuestas de integracion social y los movimientos (relativa
mente) autonomos de sujetos sociaJes en constituci6n. 

38 



IIICA 
Revisando 10 articlpacldn 

en el Ecuador 1siglo 20 

MARIOUNDA
 

1.1990-1992: 1a democracia y 1a descentralizacion 

Iniciando la decada, se discute la participacion en relacion con la ciudadania y con la democracia. 
EI sueiio del retorno a la democracia, abierto a fines de los 70, se ha convertido, una decada des
pues, en "Ia democracia esquiva'?', No es mucho 10 que se dice respecto a la relaci6n economia
politica", pues la tendencia parece ser autonomizar el analisis politico de las vicisitudes economi
cas. En realidad, esto ocurre mas en los discursos academicos, porque en la practica politica, ya 
comienza a remarcarse la preocupacion de que la crisis afecte la institucionalidad democratica. 

Asl, la participacion puede ser vista desde dos angulos: como un componente de la democracia, 0 

como un obstaculo para ella. 1.,0primero quizas no requiera mayor explicacion, pero 10 segundo 
tiene, a su vez, dos versiones: en la una es evidente una lectura conservadora de la gobernabilidad 
(demandas sociales que exceden la capacidad de respuesta de los gobiernos)"; en la otra, la par

24	 Tal el titulo de una publicaci6nque retineartfculosde Amparo Menendez-Carrion, AlbertoAcosta,Galo Chiribo
ga, Le6n Rold6s, Jose Sancbez-Pargay Gaitan Villavicencio. Ver: en A. Menendez Carri6n y otros: Ecuador: la 
democracia esquiva,ILDIS-UNESCO-CERG, Quito, 1991. 

25	 Uno de los pocos que reflexionanen este sentidoes AlbertoAcosta (ver: "Democraciaversus polfticade ajuste. EI 
dilernade los 80"; en: A. MenendezCarri6ny otros: Ecuador: la democracia esquiva; cit.: "...las polfticas de ajus
te", dice, "limitan las tendencias democraticas, cuya vigencia seguira siendo esgrimida para ahondar ann mas el 
ajuste". 

26	 Un parde afiosmas adelante, esta posici6nsera asumida por Oswaldo Hurtado, y darn lugar a un propuestade re
formaspolfticasque marcaran el irnaginariopolfticohegem6nico. 
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ticipaci6n aparece como caracteristica de modelos de sociedad "comunales", en oposici6n a so 
ciedades "societales", basadas en el desarrollo de la representacion", 

Esta discusi6n fue central en afios venideros. La agenda liberal habia puesto at orden del dia la re
forma del estado, pero centrada fundamental mente en su achicamiento (privatizaciones, desinver
siones, recortes del gasto, etc.) y de su "racionalizaci6n administrativa"; algunas transfonnacio
nes se estaban dando ya en la politica, y pronto se darfan tambien en la legislaci6n: en ambos ca
sos con ese mismo sentido. Mientras tanto, una corriente significativa del pensamiento social pug
naba por dotarle de otros sentidos a esa reforma. Se pensaba en un "estado participativo" para el 
cual "la generaci6n de ciudadania [... sea] un elemento central de la refundaci6n democratica": la 
"precariedad democratica" s610podrfa ser subsanada por la via de los consensos, y estos requie
ren el involucramiento de la ciudadania en las discusiones y -de alguna manera- en la torna de de
cisiones. Esta participaci6n permitirfa superar la ciudadania pasiva en la que se cae "por una par
ticipaci6n ocasional [...] en la generaci6n de autoridades?". 

Pero los debates sociales tenian como gran tel6n de fondo reforrnas que se estaban dando en la 
economia (y, dentro de elias, en la relaci6n entre Estado y economia): las privatizaciones en pri 
mer plano. Es significativo que la privatizaci6n fuera presentada tambien como relativa a la par
ticipaci6n: la participaci6n del capital privado en las actividades econ6micas basta entonces ex 
clusivas del Estado, e incluso en las propias empresas estatales 29; significativo, porque las leyes 
que se irian a aprobar en seguida vuelven a recoger el terna con los mismos presupuestos. Pero la 
discusi6n academica de algun modo soslay6 esta variante. 

En este tiempo, adicionalmente, sigue siendo importante el tratamiento dado al tema de la parti
cipaci6n en los textos relacionados con el municipalismo, basicamente en tomo ados ejes: parti
cipaci6n de genero, en tanto analisis del accionar de las mujeres involucradas en la gesti6n muni
cipal tras haber sido electas, y el papel de la participaci6n comunitaria en la modernizaci6n mu 
nicipal (por ejemplo, a traves de ''planeaciones participativas". La participaci6n aparece aca co
mo elemento democratizador, en tanto los actores se involucran en las acciones de entes gubema
tivos de distinto nivel, con especial enfasis en los de ambito local". 

Finalmente, la participaci6n es vista desde la practica de sectores sociales organizados, tanto ru
rales como urbanos, En el primer caso se analiza, por un lado, la experiencia econ6mica de las or
ganizaciones campesinas de segundo grado, y su relaci6n con la constituci6n de un movimiento 
social, y, por otro lado, ellevantamiento indigena de 1990, esto Ultimo desde distintos angulos, 
como la participaci6n de la mujer, vista en funci6n de "nuevas concepciones y formas de hacer 
polftica que han puesto en marcba las mujeres indigenas" ("convocantes y movilizadoras") y "la 
legitimidad de su representacion?". Respecto a los sectores populares urbanos, se continua la If

27 Sanchez-Parga; "La sociedad contra sf misma, 0 porque nuestras sociedades son democraticamente ingobemables"; 
en A. Menendez-Carrion; Ecuador, la democracia esquiv«, cit. 

28 [Robinson Perez]: Reforma del Estodo en el Ecuador. Alternativas para el cambio institucional, Ecuador Siglo 
XXI, CONADE-GTZ. Quito, 1992. 

29 Ver: Francisco Rosales Ramos: "Privatizaciones"; en Ecuador Debate 25, abril de 1992, pp. 57-62. 
30 VVAA.: De 10muier al genero: democratizaci6n municipal y nuevas perspectivas de desarrollDlocal, IULA

/CELCADEL-USAlD, Quito, 1992. VVAA.: Modemiuu:ion munu:ipal:planeaciOn participativa, organiuu:iOn 
social y la moviliuu:iOn comunilaria, IULA/CELCADEL-USAlD, Quito, 1992. 

31 Paola Sylva Charvet: La organizacuin rural en el Ecuador ,CEPP-Abya Yala, Quito, 1991; Rocfo Rosero 
(Coord): Protagonismo de la muier en el levantamiento indfgena, Friedrich Naumann-Stiftung-Red de Educa
ci6n Popular entre Mujeres, Quito, 1992 
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nea de "planificaciones participativas", pero, ademas, se enfatiza la constitucion de sujetos, como 
parte de los procesos participativos", 

Hay que reconocer en este punto, dos variantes en la comprensi6n de los procesos participativos, 
segiin las lecturas se realicen desde instituciones oficiales 0 desde las organizaciones (directamen
te 0 asumiendo los respectivos puntos de vista): si es desde las instituciones, se trata de que la par
ticipacion se integre en los procesos especificos del quehacer gubernativo (0, con mas precision, 
en algunas de sus fases; 10 propio que ocurre al analizar la participacion popular desde la perspec
tiva de los proyectos de desarrollo). Si se la mira desde las organizaciones, el enfasis es el forta
lecimiento de esos actores. Pero, en ambos casas, pueden resaltar acercamientos diversos: para al 
gunos, la constituci6n de sujetos se da por sentada (0, en cualquier caso, no es una pregunta rele
vante); para otros, los sujetos no estan necesariamente preconstituidos al momenta de iniciarse 
una relacion que involucra participaciones. 

2. 1993-1994: los actores 

En 1993, encontramos que la participaci6n es abordada desde cuatro temas centrales: la politica, 
los municipios, la problematica de genero y la cuesti6n indigena. En la poJitica, dos ternaticas ocu 
pan a los investigadores: la democracia, cada vez con mas enfasis en la gobernabilidad, vista tan
to como atributo (deseable) de los gobiemos, cuanto desde "el desinteres ciudadano por la politi 
ca''33; y las politicas sociales, enfrentadas a la reducci6n del Estado: aqui, la participacion es com

ponente de modelos aJtemativos, y tambien aparente solucion para las dificuJtades de las accio 
nes estatales. 

Los textos que se avienen a la problematica de genero abordan la participaci6n como inserci6n de 
la mujer en la poJftica y en las politicas, asf como en los proyectos de desarrollo 34. La participa
cion se toma como una realidad que ha sido invisibilizada, pero tambien como acciones (sociales, 
poJiticas) desplegadas para superar dicha invisibilizacion y para modificar la reaJidad social que 
la ha generado. 

Los textos sobre gobiemos locales enfatizan ya en las metodologfas y los instrumentos para in 
corporar "a participaci6n de la comunidad" en una gesti6n municipal orientada al desarrollo lo
cal. Los enfasis son ya conocidos: "Si el Municipio provee los servicios y obras que la comuni 
dad necesita, esta contribuira activamente a financiarlos, asf como participara en el gobiemo pa
ra programarlos y definir su ejecuci6n". La "escasez de recursos convencionales" es el factor que 
obliga a estos planteamientos". No esta de mas recordar que algunos nuevos cuerpos legales apro
bados por entonces (por ejemplo, la Ley de regimen para el Distrito Metropolitano de Quito) traen 
exactamente la misma vision de la participaci6n. 

32 CIUDAD-Federaci6n de Barrios Populares del Noroccidente de Quito: Plan de desarroUo vecinal de los barrios 
populares del Noroccidente de Quito, CIUDAD, Quito, 1992. 

33 El m1mero30 de Ecuador Debate (diciembre de 1993), por ejemplo, tiene por tema central, justamente, "goberna
biIidady democracia". 

34	 Iaque aI rey. Memorios del toller "Participacion polftica de la muier", OOIS-REPEM, Quito, 1993. Tambien; 
Propuestas de la DINAMU para incorporar la perspectiva de genero en el Plan Nacional de Desarrollo 1993 , 
fotocopia. 

35	 Jaime Valenzuela: La participacwn de la comunidad y el apoyo a la produccion local: nuevas tareas del Muni . 
cipio, IULA/CELCADEL, Quito, 1993. 
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Pero tambien hay importantes reflexiones alrededor de la cuesti6n indigena: se habla, claramen
te, de un actor especifico que desarrolla un' "proyecto de sociedad". La participaci6n, aqui, es in
separable de la constituci6n hist6rica de un sujeto que llega a formular "propuestas innovadoras" 
de organizaci6n y de relaciones sociales con valores propios", 

Las tematicas que se discutieron en 1994 fueron sustancialmente las mismas, pero nos encontra
mos una mayor presencia de autorreflexiones de actores sociales. La participaci6n refuerza su pre
sencia como tema central de los discursos oficiales (u oficiosos), respecto tanto a las politicas pu
blicas del gobiemo central, cuanto a las politicas de los gobiemos locales. Desde el municipalis
mo, la participaci6n se ve como una necesidad que se desprende, basicamente, de la preocupaci6n 
causada en las autoridades por las brechas existentes entre demandas sociales y recursos munici
pales". Respecto al Estado central, la participaci6n es vista como responsabilidades compartidas 
entre el gobiemo y la "sociedad civil", sobre todo en cuanto a la ejecuci6n y financiamiento de 
politicas sociales", 

Los debates academicos sobre la politica siguen centrados en la gobemabilidad. La participaci6n 
es puede coadyuvar a lograrla", pero tambien es una preocupaci6n, cuando la ciudadania cae en 
la apatia 0 se encauza hacia el populismo". 

Respecto al discurso de los actores, sigue ocupando un lugar importante la reflexi6n de las muje
res, una parte centrada en su participaci6n en los gobiemos locales": en este campo no se presen
tan mayores novedades, y la l6gica argumentativa sigue las pautas ya sefialadas. Pero otra parte 
de la reflexi6n se centraba en la preparaci6n de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Bei
jing. Aqui, la participaci6n sigue siendo vista como visibilizaci6n de la problematica de genero, 
presencia en espacios anteriormente de exclusividad masculina, acciones para enfrentar las pro
blematicas visibilizadas 0 para potenciar la presencia en espacios piiblicos; pero se explicita que 

36	 Por ejemplo: Galo Ram6n Valarezo: El regreso de losrunas, COMUNIDEC-Fundaci6n Interamericana, Quito, 1993. 
37	 EI 1 Y2 de septiembre de 1994 se desarroU6 en Quito el Encuentro de ciudades capitaJes andinas sobre accw" mu . 

nicipal en barriosmarginaJes, organizado por la Uni6n de Ciudades CapitaJes de Latinoamerica, En su discurso, 
el entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad, dijo: "(...] por cada 10 d61ares que la poblaci6n demandaba en obras, 
nosotros tenfamos un d6lar para atenderlas. C6mo proceder? Lo primero es actuar con absoluta franqueza y apli 
car nuestra creencia en la participaci6n popular. Hay que involucrar alia poblaci6n en la priorizaci6n de necesida
des, en la planificaci6n de las obras, en la ejecuci6n y,cuando es posible, tambien en su fiscalizaci6n". (Memoria 
del Encuentro de ciudades capitales andinas sobreaccionmunicipalen barrios marginales, UCCl, Quito, 1994) 

38	 Ver: Foro de la Ciudadanfa (org.): Un buen gobiemo parael desarrollo humano. Documentosde trabaio; Foro 
de la Ciudadanfa-Esquel, Quito, julio de 1994. EI texto de Mauricio Garda, por ejemplo, enfatiza que "En el caso 
de las organizaciones grerniales, populares, sindicales, etc., esto supone no lirnitarse a demandar servicios sociales, 
sino participar en la brisqueda de soluciones a su escasez y calidad. Respecto ala empresa privada [...] su respon
sabilidad debe dirigirse a producir honrada y eficientemente, creando fuentes de empleo, pagando sus impuestos y 
garantizando los derechos del consurnidor. [...] los ricos podrfan financiar instituciones filantr6picas destinadas aI 
desarroUo social y cientifico del pais". 

39	 Cesar Verduga: ''Gobemabilidad sin gobierno. EI laberinto del 93"; en EcuadarDebate31, abril de 1994, pp. 154
163. 

40	 Esas preocupaciones son recogidas en el tema central de la revista EcuadorDebate32, agosto de 1994, publicada 
despues de las elecciones de medio perfodo realizadas ese ano. Ver, sobre todo, los articulos de Carlos de la Torre: 
"Las imagenes contradictorias de Abdala; discursos y culturas polfticas en las elecciones de 1992" (pp. 54-64); de 
Jose Sanchez-Parga: "La polftica sin 'centro' y el centro sin sociedad" (pp.65-75); de Jorge Le6n: "Tendencias so
ciales y polfticas en las elecciones de mayo de 1994" (pp. 76-89); Yde Heman Ibarra: "Desregulaci6n de la polfti
ca y elecciones" (pp.90-100). 

41 Ver: Patricia Palacios: "Cuando las mujeres son concejalas"; en Ecuador Debate 32, cit, pp. 1ID-122. Tambien 
Marfa Arboleda: "Mujeres en cargos de elecci6n popular"; en Poder Municipal 23, agosto de 1994, pp. 14-17. 
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muchas de estas acciones s~n desplegadas por ONGs y apuntan a convertirse en politicas publicas, 
aseguradas por una nuevas instituciones estatales y por la presencia de las mujeres en ellas ", 

Los sectores populares urbanos y sus organizaciones son otro actor que comienzan, si bien, debil
mente, a reflexionar sobre sus practicas. Reflexion marcada por la iniciativa de ONGs, como in 
termediadoras, y por el protagonismo de las acciones oficiales, sobre todo municipales. No es que 
los cientistas sociales hayan dejado de lado el tema, pero es cada vez mas evidente que los discur
sos "academicos" se (con)funden con los discursos "pragmaticos", EI analisis puede reconocer que 
la participacion, en tanto fen6meno en expansion, deriva de la crisis de representatividad 43, pero 
cuando las aspiraciones de participaci6n se acercan a las posibilidades abiertas, entonces tienden a 
adecuarse a las ofertas que lIegan desde la institucionalidad. Hay, empero, una raz6n: a fines de 
1993 se habia aprobado la ley de regimen para eI Distrito Metropolitano de Quito, que fue leida 
como una gran ocasion para la participacion popular en la gestion local", 

Pero 10barrial es tambien ambito de economias: alii se produjeron algunas reflexiones sobre la 
economia urbana, donde la participacion se presenta como un proyecto de desarrollo 45 y sobre la 
"economia popular solidaria". Esta participaci6n econ6mica no se reduce a una mera presencia, si
no que deviene de "una respuesta organizada de los grupos populares que desarrollan actividades 
econ6micas para obtener ingresos y satisfacer necesidades basicas", Se supone que eI desarrollo 
de estas actividades "apunta a construir un proyecto social que supone un modo alternativo de pro
ducir, distribuir y consumir bienes y servicios?", Pero, en general, no se avanz6 mucho en evalua
ciones propiarnente econ6micas. 

En todo caso, quizas 10 mas significativo de la reflexion de los actores en este afio se dio en el pro
ceso del Foro Democratico, que reuni61a actividad de varias organizaciones sociales y no guber
namentales, asi como de intelectuales independientes. Ese esfuerzo dio por resultado una propues
ta de nueva Constitucion, en momentos en que la refonna politica se discutia con mucha fuerza. 
La participaci6n es, ella misma, participaci6n constituyente, aun cuando 10 constituyente quede 
(por el momento) restringido ala refonna constitucional, sin avanzar ala constituci6n de sociedad. 
Pero es tambien el eje de las propuestas: "Parte sustancial de una modernizaci6n del Estado es eI 
paso a una democracia participativa, mediante eI fortalecimiento de la iniciativa popular, la crista
lizacion de los procesos de descentralizaci6n, al representaci6n directa de los actores sociales y la 
ampliacion del sentido de ciudadania?", 

42 V~ los docwnentos recogidos: Foro Pennanente de la Mujer Ecuatoriana: TaUer nacionall4-15 de mayo de 
1994. Preparandonos para fa W Conferencia Mundial de fa Mu;er: "Accil5n para fa igualdad, el desarrollo yfa 
paz", Quito, 1994. Los docwnentos base fueron redactados por Zonia Palan, Martha Ord6ii.ez, Gioconda Paez, Kat
hia Hernandez y Rubf Rodriguez. 

43 Por ejemplo, Jose Larrea: Organizaci6n poblacional y participaci6n ciudadana, ponencia presentada en el Foro Iba . 
"a 2000. Una gestiOn local alternaliva, I. Municipio de Ibarra-Centro de Investigaciones OUDAD, Quito, 1994. 

44 Ver, por ejemplo: Javier Alvarado, Susana Rodas, Sandra Rodriguez: Memoria del Ier: Encuentro de organizacio . 
nes popularesdel Sur de Quito. lmplicaciOn de la ley de DistritoMetropolitano paralas organizaciones popula . 
res, ACJ, Quito, 1994. 

45 Jose Luis Coraggio: Economia urbana. La perspectivepopular, Instituto Fr6nesis, Quito, 1994. Una segunda edi
ci6n se harfa en 1998, publicada por ILDIS-Abya Yala-H.ACSO. 

46 Veanse los artfculos publicados en Signos 8, febrero de 1994, ACJ, Quito. 
47 Foro Democratico: Bl pueblo decidesu destino. Propuesta de reiormas constitucionales,CEOOCUf-CDS, Quito, 

1994. En el proceso, cada sector avanz6 habia avanzado sus propias propuestas, basta llegar a una posici6n consen
suada (Ver, por ejemplo: Silvia Vega Ugalde: Reformas constiiucionales. Convalidad la presenciasocialde las mu . 
jeres, fotoeopia, 1994. 
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Como se ve, la discusi6n en tomo ala participacion se habia venido incrementando a medida que 
las propuestas de reformas liberaJes exigfan nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, pero 
tambien a medida que los propios actores sociales irrumpfan en la escena social y politica con pre
sencia y con planteamientos. Este crecimiento del tratamiento de la participaci6n se haria aun mas 
visible en los afios por venir. 

3.1995: la multiplicacion de los panes 

En efecto, a partir de 1995 se multiplican las reflexiones sobre nuestro tema. Una buena parte de 
la producci6n esta atravesada por la descentralizaci6n, destacando las publicaciones del IULA y 
del PDM. Los trabajos del IULA insisten en la participaci6n como componente del fortalecimien
to de los municipios: por un lado, para lograr mayor legitimidad de sus acciones; por otro lado, 
para emprender nuevas tareas que Ie siguen a los procesos descentralizadores" Se enfatiza, igual
mente, eJ aparecimiento de nuevos enfoques 0 de nuevos actores, por ejemplo, la importancia de 
la familia, como unidad", preocupaci6n contemporanea a discusiones simi lares sobre las polfticas 
sociales. 

Por su parte, las publicaciones del PDM son una serie de "gufas de gestion" sobre varios temas 
especificos: medio ambiente, camales, alcantarillado, mercados, agua potable, desechos s6lidos. 
En todos elIos, "involucrar ala ciudadania" es considerado una de las orientaciones basicas para 
mejorar la gesti6n (entre otras casas, porque los cambios que se proponen requieren una modifi 
caci6n de conductas por parte de los habitantes)". 

En este afio se realizaron varios seminarios y encuentros sobre descentralizaci6n, algunos de los 
cuales contaron con la participaci6n de alcaldes de varias ciudades del pais. Es sabido que la des
centralizaci6n ha sido vista mas bien como municipaJizaci6n y, por tanto, han reproducido una 
suerte de "institucionalismo" que ve de la participaci6n basicamente su funcionaJidad para el 3C

cionar estatal". Pero tambien hay una versi6n que pone el acento de la gesti6n en la ''participa 

48 "La bdsqueda de legitimidad por parte del Estado ha propiciado, en cambio, las acciones y programas destinados a 
incorporar Ia participaci6n ciudadana en la gesti6n y en la toma de decisiones de los gobiernos locales". Por otra 
parte, "al municipio Ie es imposible bacer promoci6n del desarrollo econ6mico sin incluir el componente partici 
paci6n ciudadana": Marco Velasco: El Proyecto para el Desarrollo de Municipios Intermedios del Grupo Andino, 
MINGA; en VY.AA.: Muni£ipioy economialocal: iniciativas parael desarroUo, Cuademo de IULA/CELCA
DEL, Quito, 1995. Ver, en la misma publicaci6n: Marco Tafur: Ibarra: Planificaci6n y desarrollo institucional: EI 
Municipio se propone realizar cambios en la modalidad de gesti6n, entre ellos (y citados en primer lugar), "Cam
bio radical en el proceso de planificaci6n, [... entendiendolo] como un instrumento de cambio y concertaci6n ciu
dadana" y "Legitimar la participaci6n comunitaria [... para] que esta tome sus propias decisiones sobre el desarro
llo de sus comunidades". Vease tambien: Lautaro Ojeda: La descentralizaci6n del estado, una necesidad imposter
gable: "Estudios elaborados recientemente en la regi6n centroamericana han encontrado que los procesos de demo
cratizaci6n de tales pafses son mas eficientes y efectivos cuando [...] se desarrollan dentro del marco de una mayor 
participaci6n de los actores locales, pertenecientes a los distintos municipios que conforman el territorio nacional"; 
en ILDIS: Memoria del Taller sobreAspectos conceptuales de la Descentralizacion en el Ecuador, Quito, mayo 
de 1995. 

49 Proyecto familia, comunidad localy municipio, Cuademo de IULA/CELCADEL 18, Quito, 1995. 
50 La autorfa de estos "Lineamientos de gesti6n municipal" es de Jaime Vasconez y Alberto Rosero; fueron coedita

dos por el PDM (Programa de Desarrollo Municipal del Banco del Estado) y la GTZ. 
51	 Vease este ejemplo: "Yo comparo con una orquesta sinf6nica, en 18que el Estado, el gobiemo, sea central 0 sea lo

cal, segtin su ambito de competencia, es el que tiene la batuta; la sociedad civil son los rmisicos". Lo dijo Jamil 
Mahuad, por entonces alcalde de Quito. Vease: VY.AA.: Gobierno local, desarrollo institucionaly participaciOn 
comunitaria, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-Konrad Adenauer-Stiftung, Quito, 1995. 
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ci6n ciudadana efectiva", para "garantizar la democracia". Esto conIleva una comprensi6n diferen
te del "poder local": "nosotros creemos que es necesaria una gesti6n municipal basada en el poder 
local, es decir hay que crear una instancia de gesti6n municipal en donde los representantes de los 
diferentes sectores, 0 los diferentes actores sociales [...] tengan un espacio para lIevar a cabo la ges
ti6n municipal'Y. 

La produccion relativa a la politica sigui6 desarrollandose en medio de la preocupaci6n central res
pecto a la democracia y la ciudadania. De una parte, se dirfa que la participaci6n es eI ejercicio de 
los derechos y obligaciones que impone la ciudadanfa", De otro lado, se entenderfa a la participa
ci6n como las "influencias indirectas" de la sociedad civil en el Estado y en la economfa", 

Los actores considerados en este afio fueron las mujeres, los indfgenas, los moradores de barrios 
popuJares urbanos y los trabajadores. En los textos que incorporan la cuesti6n de genero, la parti 
cipaci6n es vista como acciones que permiten la constituci6n de sujetos que, a su vez, acnian en 
sanchando los espacios de su actuacion". 

Respecto de los trabajadores, destaca la aparici6n de autorreflexiones provenientes del sindicalis
mo publico, sobre todo de los sindicatos petroleros: la participaci6n es, sobre todo, las vicisitudes 
en el proeeso de constituci6n de los actores y sus acciones de cara a la sociedad (0, cuando menos, 
a los segmentos de sociedad con los que se ve involucrado)". Esta misma nocion de participaci6n 
aparece en los analisis de los conflictos colectivos". 

En 10 que se relaciona con los sectores populares urbanos, hay basicamente dos acercamientos aI 
tema de la participaci6n: por un lado, aquello que tiene que ver con la "planificaci6n comunita 
ria''38 y con la presencia en espacios de interlocuci6n con los municipios 59. Por otro lado, las dis
cusiones en tomo aI c1ientelismo, no tanto (0 no solo) como relaci6n de subordinaci6n, sino de par
ticipaci6n para superar carencias'". 

52	 Flavio Barros: "La descentralizaci6n vista desde la vida cantonal"; en Ctfntlu'o 10, junio de 1995. 
53	 De acuerdo con Sanchez-Parga. los procesos de ciudadanizacion constituyen, por un lado, "sujetos politicos" "por 

intermedio de los derechos civiles y su ejercicio", y, por 000 lado, "sujetos civiles" "por intermedio del ejercicio de 
los derechos politicos". Jose Sanchez-Parga: Lo publicoy la ciudadanfaen la construccionde la democracia, IL
DIS, Quito, 1995. 

54	 Cesar MontUfar: "Desarrollo social con sociedad civil: el espejismo de la participaci6n en el nuevo discurso del de
sarrollo"; en EcuadorDebate36, diciembre de 1995, pp. 157-175. "La clave esta en constituir un tejido de relacio
Desque al mismo tiempo promuevan la influencia indirecta de las asociaciones de la sociedad civil sobre el Estado 
y la economfa, y garanticen la autonomfa de esta esfera de interacci6n comunicatival...]. Para ello, sociedad polfu
ca, derechos y organizaciones de la sociedad civil cumplen roles diferentes que no pueden ser suplantados poresce
nificadores participacionistas, ni menos evadidos por impulsos a-politicos". 

55	 Por ejemplo, los textos contenidos en Mirando el mundo con oios de muier. Memorias de la Iomada por la De . 
fensa de los Derechos de la Muier, CEDIN, Ibarra, 1995. Tambien R. Rosero y A. Reyes: Genero y equidad. Ma . 
nual de metodologia de trabaiocon muieres rurales, Proyecto de desarrollo de la mujer rural en la provincia de 
Chimborazo-MAG, Quito, 1995. 

56 Di6genes Cuero Caicedo: Petroleo. Realidady sindicalismo, Fetrapec, Esmeraldas, 1995. 
57 Galo Chiriboga Zambrano y Vjekoslav Darlic Mardesic: Conflicto« colectivos, huelgas y paros patronales 1973

1994, MTRH-ILDIS, Quito, 1995. 
58 ACJ-IMbitat La ciudad que queremos, ACJ-Habitat, Quito, 1995. Tambien; Plan de Desarrollo Comunitariode 

Guayaquil. Mapasingue y la isla Trinitaria, Habitat, Quito, 1995. 
59	 Los pobladores opinan sobre Quito. Memorias del Encuentrode OrganiZIJCiones Barriales del Distrito Metropo . 

litano de Quito, Plan Intemacional, Quito, 1995. "Frente a esta nueva realidad [se refiere a la Ley de regimen para 
el Distrito Metropolitano] las organizaciones populares no podemos seguir haciendo 10mismo que siempre hemos 
hecho, debemos tomar en cuenta los nuevos espacios de interlocuci6n que abre este nuevo contexte". 

60	 Gerrit Burwal: Struggleofthe Poor. Neighborhood Organization and Clientelist Practice in a Quito SquatterSet· 
tlement, tesis, Universiteit van Amsterdam, 1995. 
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Asf como en 1994 se preparaba la presencia de organizaciones de mujeres en la reuni6n de Bei
jing, en 1995 se preparaba Habitat II, a realizarse en Estambul. Tecnicos, ONGs y organizaciones 
de base participaron en algunos encuentros, tambien de caracter intemacional, entre cuyas pro 
puestas finales figuraba siempre la "gesti6n democratica de las ciudades", sustentada en una par
ticipaci6n entendida, principalmente, como activa presencia en el "establecimiento de compromi
sos" que aseguren el "goce de los derechos", entre el1os, el de ''participar en la planificaci6n yen 
la gesti6n del habitat?". Tambien la Cumbre Mundial de Desarrollo Social concita la realizaci6n 
de varios eventos. El reclamo de polfticas sociales de "corresponsabilidad" es acompafiado por el 
reclamo de participaci6n, entendida, en primer lugar como presencia en esas responsabilidades 
compartidas, pero tambien -al menos en parte- como "ciudadanias que demandan [...] nuevos de
rechos?". 

Por su parte, respecto a 10indigena resaltan discusiones sobre descentralizaci6n, vinculada a la 
realidad de zonas indigenas 0 a la practica del movimiento indio 63; pero tambien discusiones en 
tomo a su relaci6n con la politica: yaqui la participaci6n aparece como las consecuencias que se 
derivan de una "voluntad colectiva de afirmaci6n de la alteridad", es decir, de la constituci6n de 
un actor por parte de pueblos antes marginados", 

Por fin, encontramos una serie de reflexiones desde las practicas sociales de los actores", entre su 
constituci6n como actores particulares y la biisqueda de ser ese "sujeto mas global" del que ha 
blaba Theotonio dos Santos. 

4. 1996: gobernabilidad, descentralizacion y actores sociales 

En las publicaciones de 1996, se mantiene el tema de la participaci6n ligada a los procesos 0 a las 
propuestas de descentralizacion", incluso gufas metodol6gicas que acentuan la noci6n de partici
paci6n como "democratizaci6n de los procesos de decisi6n polftica?". 

Desde la reflexi6n polftica, la participaci6n aparece en analisis de la conflictividad sociopolftica 
en relaci6n con la gobernabilidad (en donde participaci6n viene siendo presencia en la tramitaci6n 
de esos conflictoS)68, y de la democracia (basicamente, preguntandose por la relaci6n entre una so

ciedad pasiva y la democraciaj" y por la gobemabilidad, definida como "relaci6n entre actores 

61 Vease el No. It de la revista CiudadAlternaliva, CIUDAD, Quito, 1995.
 
62 Ver: Luis Verdesoto: "Hacia una posici6n nacional del desarrollo social"; en CiudadAltemaliva It, 1995.
 
63 Galo Ram6n: Construirmunicipiosdescentralizados, fotocopia, 1995. Tambien; RIAD (de.): Descentralizaci6n,
 

gobiernos locales y participacwn de las organizaciones campesinas e indfgenas. Memoria del Seminario Taller 
convocado por CONAJE-RIAD-IULA, RIAD, Quito, 1995. 

64 Roberto Santana: Ciudadanos en la etnicidad. Los indiosen la polftica 0 la politica de los indios. Abya-Yala, Qui
to, 1995. 

65 Miriam Ernst y otros: Movimiento populary conducci6", Fundaci6n Jose Peralta, Quito, 1995. 
66 Autonomtalocal, descentraliuui6n y desarrollo municipalen AmericaLatina, Cuademo IULA/CELCADEL 25, 

Quito. 1996. Tambien los nnmeros 30 y 31 de la revista Poder Municipaly el mimero 13 de la revista Cdntaro. 
67 Gonzalo Darquea: Planificaci6n local participaliva: proceso metodoMgico, IULA/CELCADEL-AME-GTZ, Qui

to, 1996. 
68 Jose Sancbez-Parga: Los cifras del conflicto socialen el Ecuador: 1980-1995, Caap, Quito, 1996. 
69 Sim6n Pacbano: Democracia sin sociedod, ILDIS, Quito, 1996. Pachano discurre sobre "el sfndrome de la socie

dad ausente" y lIega a afirmar que "en el Ecuador existe democracia a pesar de la sociedad". Masalia de que la au
senoia (0 la presencia) de la sociedad es un fen6meno cambiante, como se probo al aDo siguiente, quizas interese 
aquf resaltar la manera c6mo la afinnaci6n de la institucionalidad democratica se ha dado a costa de la participa 
ci6n de la sociedad, 
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poderosos", de donde se desprenderfa que las participaciones relevantes son solo aquellas desple
gadas por aquellos actores que tienen 0 adquieren poder?", 

Por ultimo, tenemos un conjunto de trabajos referidos a actores sociales especfficos. 

Las mujeres, los pobladores de barrios populares, los indigenas, siguen siendo el centro de aten 
cion, Pero hay nuevas reflexiones sobre los sindicatos petroleros y aparecen reflexiones en torno a 
un actor que hasta ahora habia aparecido poco: los j6venes; y la participacion sigue oscilando en
tre la presencia, el reconocimiento de la presencia, el acceso a ciertos espacios de "interlocucion" 
y la autoconstituci6n de los sujetos71. 

Resulta de particular interes que varias de estas publicaciones recojan las reflexiones e1aboradas 
por los propios actores. En algunos trabajos se analiza tambien eI conflicto de logicas cuando su
jetos populares "participan" en proyectos cuya iniciativa es de otros actores, que impulsan una par
ticipaci6n funcional". 

5. 1997: la irrupcion de la sociedad 

En 1997, las principales reflexiones (y no s610en 10que respecta a la participacion) se centran en 
la democracia, la sociedad civil, la gobernabilidad... Es fruto del impacto causado por la moviliza
cion masiva del 5 de febrero que culmin6 revocando eI mandato de un presidente. De repente, la 
sociedad ausente cop6los escenarios; de repente, la sociedad que participaba solamente en 10 lo
cal yen las soluciones "practicas", retorn6 a la polftica nacional. En la realidad, la participaci6n 
fue irruptiva y gener6, entre sus subproductos, una serie de reflexiones y debates 73 que buscaban 
comprender el sentido de 10 ocurrido, pero tambien fijar contenidos a la memoria colectiva y a las 
practicas sociales del presente y del futuro inmediato: nada de raro que muchas de esas reflexio 
nes asumieran un tono de pretensiones c1aramente "normativas", 

Se discute y se propone: l,que ocurri6 eI 5 de febrero?, l,que actor 0 actores estuvieron presentes?, 
l,de que indole fue su participaci6n?, l,cuwes son sus ''horizontes'', sus imaginarios, sus propues 
tas, sus "intereses?", l,que sujetos se estan constituyendo'Lgque relaci6n existe entre esos lenni 
nos, viejos y nuevos, que han transitado recientemente por las paginas de Iibros y discursos: socie
dad civil, ciudadania, pueblo? Es claro que la intensidad -aunque breve- de la participacion del 
pueblo tiene potenciaJidades constituyentes; mas alla, por cierto del desencanto que causo en mu

70	 Oswaldo Hurtado y otros; Ecuador: un problema de gobernabilidad, CORDES-PNUD, Quito, 1996. Las definicio
nes dadas aquf corresponden aI articulo de Oswaldo Hurtado. 

71	 Ver: Ecuador Debate 38, agosto de 1996, que analiza las identidades etnicas: Coordinadora PoHtica de Mujeres: 
Agenda politica, Quito, 1996; Lilia Rodriguez (comp.): Mu;eres de barrios, CEPAM, Quito, 1996; ACJ: Del barrio 
a la ciudad. Hacia una propuesta desde la parroquia Elo y Alfaro, ACJ, Quito, 1996; Signos 13, mayo de 1996; 
Santiago Ortiz y otros: De 1a esquina a 1a participacion, Diagnostico del ioven de los grupos barriales: identidad 
y vida cotidiana, ACJ, Quito, 1996; Asamblea Ecuatoriana pOT los derechos de los j6venes: Situacion de los ;ove . 
nes, Quito, 1996; Ivan Narvaez y otros: Encadenados del oleoducto, FEfRAPEC, Quito, 1996; Eduardo Tamayo: 
Movimientos Sociales. La riqueza de la diversidad, ALAI, Quito, 1996; Mario Unda: "El movimiento barrial en 
Quito durante el Ultimo medio siglo"; en Ciudad Altemativa 12, CIUDAD, Quito, 1996, 115-124; Jorge Garda: 
"Hacia una gesti6n urbana sinergica"; en Ciudad Alternativa 12, pp. 37-44. 

72 Mario Unda: Las redes, los laws 'j los hilos sueuos, Habitat International Coalition, Mexico, 1996. Se trata de una 
tematica poco abordada, en general. 

73 En la medida en que puede hablarse de debates en Ia ciencia social ecuatoriana; quizas serfa mejor decir: exposicion 
de posiciones contrapuestas. 
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chos la enonne distancia finalmente establecida entre las posibilidades y las positividades dadas. 
La participaci6n, entonces, no pudo menos que ensancharse como nocion", 

Mientras la discusi6n mas academica siguio centrada, en este punto, en las preguntas sobre demo
cracia y gobernabilidad", la discusion politica -que, por primera vez, tuvo indices de participa 
ci6n muy elevados por parte de la sociedad-, se embarcaba en las propuestas de reforrna constitu
cional: una de las exigencias del 5 de febrero habia sido, precisamente, la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente", La participacion fue una suerte de hilo rojo que recorri61as distintas 
proposiciones, como presencia con capacidad de decisi6n en instancias piiblicas que pudieran in
cidir en modificaciones de (detenninadas) relaciones sociales. 

Pero, al mismo tiempo, la descentralizaci6n sigue siendo objeto de discusiones, incrementadas por 
la aprobaci6n en el Congreso de la Ley de descentralizaci6n y rnantenidas por la continuaci6n de 
experiencias". Nuevamente, las menciones ala participaci6n alimentan expectativas de presencia 
en ciertos ambitos de la institucionalidad y de toma de decisiones (para las organizaciones popu
lares) y de coparticipacion en los negocios y en la ganancia social (para la empresa privada). 

Por fin, tambien las "iniciativas locales" son objeto de autorreflexi6n: la participaci6n es tambien 
la presencia del ''voluntariado'' en procesos de "desarrollo participative?", 

Entre los textos relacionados con nuestro tema, que se han publicado en 1998, una buena parte se 
refiere a la descentralizacion, y a Ja participacion, en dichos procesos, de la ciudadania 0 de gru
pos especfficos". EI tema tambien se aborda desde una perspectiva mas amplia: Jas polfticas ur
banas". 

74	 Vease: Signos 15. mano de 1997; Canlluo 16, mano de 1997; Iconos 2. mayo-julio de 1997. 
75	 Tanto en 10 general cuanto en aspectos particulares. Vease: Jose Sanchez-Parga; "Globalizacion, gobemabilidad y 

cultura", Abya Yala-CELA-ILDIS, Quito. 1997; Ecuador Debate 42, diciembre de 1997. cuyo tema central estu
vo dedicado justamente a la pregunta "(,Qu~ es la democracia?"; Galo Chiriboga: La concettacion social en el 
Ecuador, ILDIS, Quito, mayo de 1997. 

76	 El Programa de Apoyo al Sistema de Gobernabilidad Democnitica public6 una serie de libros al respecto. Entre los 
que mas se atienen a la tematica de la participaci6n estan: vv. AA.: Los grandes temas de la reforma constitucio . 
nal, Gobiemo del Ecuador-BID, Quito. 1997; Vv. AA.: Nueva iusticia y revocatoria del mandato, Gobiemo del 
Ecuador-BID. Quito. En octubre se realiz61a "Asamblea Nacional Constituyente" de sociedad civil. que produjo 
una propuesta de nueva Constituci6n. Tambien; CONFEUNASSC-CNC: Con voz propia al siglo XXI, CnJDAD. 
Quito. 1997 (se trata de la Confederaci6n de afiliados al Seguro Social Campesino). Al mismo tiempo, diversas or
ganizaciones trabajaban en la redacci6n de respuestas mas especfficas. Las elecciones para la confonnaci6n de la 
Asamblea Nacional se realizaron en noviembre. 

77	 Ver Poder Municipal Nos. 34 y 35. de julio-septiembre y octubre-diciembre de 1997, Ciencia., salud 8, diciem
bre de 1997 (Direcci6n de Higiene y Promoci6n de la Salud del Municipio de Quito), Ciudad Alternativa 13. En 
la medida en que la participaci6n sigue siendo inseparable de la constituci6n de los sujetos, vease tambien Vincent 
Boll y otros: Identidad indtgena en las ciudades, Fundaci6n Hanns Seidel. Quito. 1997. 

78	 Fernando Rosero: Iniciativas locales: experiencias y desaffos. VNU. Quito. 1997. 
79	 Poder Municipal 36. marzo de 1998; Correo Poblacional y de la Salud. 6. CEPAR. junio de 1998; lPUR-OXFAM: 

Primer taUer de reflerron y analisis acerca de la "Ley especial de descentraliztu:i6n del EstaiW y participtu:wn 
popular". Guayaquil. mayo de 1988; Augusto Barrera: Refleriones sobre la Ley de descentralizacwn del Estado 
y de participtu:wn social. CIUDAD. Quito. 1998.Marcia Siguenza y Pedro Zeas: Gobiemos locales y planifiea . 
ci6n de gmero, CONAMU, Quito. 1988; Silvia Vega y otras: Los gobiernos locales desde una mirada de gine ' 
ro, CEPLAES. Quito. 1988; Lourdes Rodriguez: GestWn municipal hacia la equidad de ginero, CIUDAD. Qui
to. 1998. 

80 Diego Carri6n: Hacia un nuevo pais con ciudades y pueblos para la vida. Lineamiento» de politica, CIUDAD. 
Quito. 1998; Mario Vasconez: La ciudad que deseamos. Bacia una meior calidad de vida en las ciudades, CIU
DAD. Quito, 1998. 
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La participaci6n, como tema de las preocupaciones polfticas, continua presente en las discusiones 
sobre identidades, populismo, democracia y ciudadanfa", basicamente con los contenidos que ya 
se han comentado para las reflexiones de los afios anteriores. Pero, ademas, las reformas constitu
cionales siguen en la palestra. La Asamblea Nacional, que habfa iniciado sus labores en 1997, las 
culmina en 1998, ya transformada en Asamblea Nacional Constituyente. Grupos organizados si
guieron realizando propuestas" y concurriendo hasta e1lugar de sesiones de laAsamblea para pre
sentar sus puntos de vista, logrando -en algunos casos- amplias coberturas en los medios de pren
sa. En seguida, los actores comenzaron a reflexionar sobre 10 alcanzado con su participacion di 
recta" y, sobre todo, a pensar su participaci6n en las (posibles) nuevas condiciones. 

81	 Fernando Bustamante: "Una transici6n al borde la anomia"; en Ecuador Debate 43, abriJ de 1998. Felipe Burbano 
de Lara (de.): El fantasma del populismo, ILDIS-FLACSO-Nueva Sociedad, Caracas, 1998. Mario Unda: Espa . 
ciaJidad y temporalidad de las identidades locales. CIUDAD. Quito. 1998. Mario Unda: Movimientos sociaie« y 
ciudadanfa, CIUDAD. Quito, 1998. 

82	 Por ejemplo: ECUARUNARI: Derechos de los pueblos indigenas y propuesta poUmade la nacionaJidad y de los 
pueblos quichuasdel Ecuador, ClUDAD, Quito, 1998. 

83	 Alejandro Moreano y otros: La nueva ConstituciOn: escenarios, actores, dereclun,ClUDAD. Quito, 1998. 

49 





CA IV 

MARIOUNDA
 

Casi no hay proyecto social que no se asuma participativo. Ahora bien, j,que hay detras de las fra
ses?, j,que contenidos sociales se esconden detras de los adjetivos? En estas paginas intentaremos 
reflexionar en tomo a estas preguntas utilizando el ejemplo (y el pretexto) de los proyectos del 
Fondo de Inversi6n Social de Emergencia (HSE) entre 1995 y 199685

: como ejemplo -y como pre
texto-, pues 10 mismo puede aplicarse -con las particularidades del caso- a los proyectos de las 
ONGs: a fin de cuentas, esta participaci6n social, popular 0 de los ''beneficiarios'' en los proyec
tos no es mas que una forma especffica de reJacionamiento de actores. 

1. Mapa de actores, ciclos y secuencias 

Comenzaremos exponiendo un breve mapa de actores. Los proyectos del HSE ponen en juego a 
diversos agentes, que cumplen roles variados y que entran en distintos contactos entre sf, De 
acuerdo a 10que hemos venido viendo, se trataria de la comunidad, del solicitante y del ejecutor, 
aparte, claro, del mismo AS£. 

84 Con el titulo "La participaci6n popular en los proyectos sociales", este trabajo fue publicado en la revista Ciencias 
Sociale«, No. 17, Noviembre de 1999, pp. 99-119. 

85 Hemos tornado como fuente de informaci6n tres evaluaciones realizadas por el DyA entre 1995 y 1996, asfcomo 
informaci6n del FISE y entrevistas a dirigentes de organizaciones barriales que tuvieron contacto con los proyec
tos FISE. Estas retlexiones estan basadas, en sus lfneas generales, en diversos trabajos que hemos realizado en el 
Centro de Investigaciones OUDAD. 
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Podriamos esquematizarlo mas 0 menos asf: 

COMUNIDAD ----. demanda ----. SOUCITANTE ----. proyecto FISE ..... EJECUTOR 
[beneficiarios] I

l .....~ obra ......11- , 

La "comunidad" demanda una mejora que es "interpretada" por el solicitante en terminos de "pro
yecto". Inmediatamente, la "demanda", previamente metamorfoseada en "proyecto" es encamina
da hacia el HSE. AlIi eI proyecto es aprobado y trasladado al ejecutor. Este debe convertir el "pro
yecto" en "obra". Bajo esta forma vuelve a la comunidad demandante, ahora transformada en ''be
neficiarios". Si esto fuera asi, los vinculos entre los diferentes actores pasan por la mediacion de 
un conjunto de papeles 0 funciones que, a su vez, aparecen materializados en acciones 0 en pro 
ductos materiales. 

Sin embargo, este esquema s610 muestra un conjunto de roles esperados. Tratase de una aparente 
secuencia, en primera instancia porque no siempre la "comunidad" toma la iniciativa (dicho de 
otro modo, no siempre se trata de una demanda), y porque, ademas, los procesos reales descom 
ponen el esquema presentado en una diversidad de ciclos segun los diferentes actores involucra
dos. En otras palabras: solo desde la perspectiva de la comunidad, es ella misma eI punto de arran
que y de lIegada, porque 10propio es cierto para cada uno de los agentes 0 actores. Esto es asi, 
porque cada uno de ellos realiza sus propios ciclos de vida 0 de acciones cotidianas, dentro de los 
cuales, el proyecto es apenas un elemento, que puede adquirir mayor 0 menor importancia, y las 
relaciones entabladas en su marco con otros actores asume caracteristicas mas 0 menos circuns 
tanciales. 

Pero incluso desde eI punto de vista de la comunidad, el esquema general es solo una referencia 
formal, pues en la realidad son varias las secuencias que se operan, segun la capacidad de inicia
tiva propia de los grupos sociales y de sus or ganizaciones, segun los intermediarios especificos 
con los que se encuentran, etc. Por 10demas, asf como tras cada ')-01"funcional anida un actor 
concreto, este actor no siempre es homogeneo; tal es el caso de "a comunidad", en donde, cuan
do menos, habremos de distinguir a la poblacion de base y a sus organizaciones. Adernas, pueden 
haber actores "escondidos", 0 papeles "ocultos" de ciertos actores. De esta manera, un esquema 
mas real seria algo similar a esto: 

+ .. ELABORADOR DEL PROYECrO 

ORGANIZACION--dCmanda~ 
POBLACION--. necesidad----{ proyecto 

I 1SOUCITANfE 

[control] L--. 
I .. obra EJECUTOR ......II-------FISE 

I I 
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Este esquema muestra la diferencia entre pobJaci6n en general y organizaci6n: entre una y otra 
media la necesidad y, a su vez, entre la poblaci6n y la demanda media la organizaci6n. Esto quie
re decir que la demanda es fruto de un procesamiento especifico de las necesidades, que se opera 
en espacios definidos por las fonnas organizativas. Pero el esquema muestra tarnbien la relaci6n 
entre solicitante y ejecutor, asi como la posibilidad de identidad entre elaborador del proyecto y 
ejecutor. 

Pero, visto desde los ejecutores, la secuencia debe presentar otras caracteristicas y otras vincula
ciones. El punto de arranque ya no serfa aqui la necesidad, sino la noticia (0 conocimiento de la 
posibilidad mas 0 menos cierta) de la existencia de proyectos financiables, que es 10que mueve 
al constructor privado a contactarse con la comunidad que, desde este punto de vista, es un ele 
mento del proyecto. La identidad entre ejecutor y elaborador del proyecto aparece aqui en la au 
sencia del segundo (en tanto es s610una actividad del primero). El solicitante es en realidad una 
suerte de actor auxiliar para el [aspirante a] ejecutor (pero tambien para la organizaci6n y para la 
comunidad. La demanda no es percibida como tal, pues aqui se despoja de su costado reivindica
tivo y se presenta bajo su forma elemental de carencia. Y la poblaci6n y su organizaci6n, si bien 
no estan confundidas, aparecen, relativamente, en el mismo plano. 

COMUNIDAD YORGANIZACION 

Noticia del financiamiento ~ 
+ + SOLIC1ANTE 

[aspirante a] EJECUTOR ----1.~ carencia t ---1.~ proyecto 

.--r + 
pagos • obra ASE 

Pero, si vemos el proyecto desde el HSE, entonces la lectura presenta modificaciones, asi: 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

[ 
_ _ proyec---I~~As1E - promocion - COMUNIDAD to 

!-t-------JI 
...---- EJECUTOR ~----~ SOUCITANTEevaluaci6n ----1~~ obm ~ 

Como se puede apreciar, los "ciclos" de cada proyecto se desdoblan en ciclos diferentes segun los 
actores que, asf, no son solamente una ''funci6n'' del proyecto estatal. Pero, al mismo tiempo, tam
bien es cierto que se opera una cierta unificaci6n desde el proyecto y la instituci6n estatal que Ie 
sirve de soporte; unificaci6n que sera tanto mayor cuanto mas este imprima su 16gica a los acto 
res por sobre las 16gicas especificas de cada uno de ellos. 
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En fin: los actores no se reducen a los roles que les son otor gados en eI marco de los proyectos, 
porque ellos no han sido creados por eI proyecto ni por eI vinculo que circunstancialmente los une 
en su ejecuci6n. Siendo mas que los roles bajo cuyo ropaje aparecen de cara aI proyecto, no pue
den ser reducidos a ellos, 10 que -como se vera mas adelante- no deja de tener consecuencias. Por 
una parte, porque el rol desempefiado en el proyecto es, normalmente, s610 una de las facetas de 
cada actor; por otra parte, porque, detras de cada ')-01" se esconde un "actor" real, 10que signifi
ca que la misma funci6n puede ser -y de hecho 10es- cumplida por actores de distinto tipo. 

Eventualmente, esto puede conllevar a1gunas modificaciones en los sentidos que la participaci6n 
en los proyectos tiene para cada uno de los actores, presionando hacia una modificaci6n de sus 
conductas y comportamientos aI respecto. Pero esto no afecta el sentido general del proyecto y su 
significado mas global, que dependen, mas bien, del entramado de relaciones exteriores a el mis
mo en el que el FISE esta envueJto. Se presenta, entonces, una distincion entre el sentido general 
del proyecto y los sentidos de la participaci6n en el de los distintos actores 0 agentes. 

2. De los ciclos del proyecto a las relaciones entre actores 

Como en cualquier otra cosa, las relaciones que entran en juego en los proyectos del FISE no son 
lineales, ni se reducen a contactos de una sola via 0 con actores predeterminados. Se trata de un 
complejo juego de relaciones, entre las que podrfamos identificar las siguientes (de las que trata
remos algunas): 

• El FISE en relaci6n con otros fondos similares alrededor del mundo. 
•	 EJ FISE, el Estado y las politicas publicas 
• Las relaciones internas aI FISE. 
•	 EJ FISE Y los "solicitantes", es decir, principalmente, 

· FISE - ministerios 
· FISE - Municipios 
· FISE - ONGs 
· ASE - Organizaciones populares. 

• El FISE Ylos ejecutores, basicarnente, constructores privados. 
• EI "proyeeto" y las comunidades, en tanto todo proyecto puede eventualmente convertirse en 

un ente con identidad propia. 
• La comunidad y los distintos intermediarios (en sus roles de solicitantes, elaboradores y ejecu

tores de los proyectos, por ejemplo). 
• Las relaciones intemas a la comunidad, es decir , la comunidad y sus formas de or ganizaci6n 

naturales. 

a. El FISE Ylos intermediarios 

Dado que los proyectos del FISE estan dentro del Estado, pero se tramitan de modo que parte de 
ellos parece situarse "fuera", entonces eI juego de intermediaciones asume particular importancia. 
EJ staffde intermediarios esta compuesto por agentes que cumplen roles diferenciados: elabora
dores de proyectos, solicitantes, ejecutores. Asi mismo, detras de estos roles, estan los actores 
concretos: ONGs, ministerios, gobiemos locales, entidades aut6nomas (estatales), organizaciones 
populares, constructores privados, empresas proveedoras, etc. 
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Para los fines de esta parte del trabajo, resulta de interes anotar los puntos siguientes. En primer 
lugar las entidades solicitantes son, generalmente, aquellas que ya ternan vfnculos con "as comu
nidades" 0 con las organizaciones (es decir, vistos desde los proyectos, con "los beneficiaries"). 
Allf, por ejemplo, pueden situarse las ONGs; en momentos en que eI mercado de proyectos de de
sarrollo cornienza a estrecharse y a convertirse en un medio de mucha mayor concurrencia, para 
algunas ONGs, la presencia de los proyectos del ASE se convierte en una posible a1ternativa de 
financiarniento (y, por ende, de subsistencia), permitiendoles, adicionalmente y hasta cier to punta 
mantenerse en el rnismo ''nicho'' de grupos humanos con los que se relaciona y en areas mas 0 me
nos sirnilares a las que estaban acostumbradas a moverse. Por otra parte, las ONGs han sido tradi
cionalmente entes intermediarios de recursos entre "donantes" extemos y las comunidades; 10 uni
co que cambia aquf es la via de la intermediaci6n, que pasa a ubicarse dentro del Estado. Sin em
bargo, y como esto supone que la vfa de intermediaci6n es parte de deterrninadas politicas piibli 
cas, esto conlleva una cierta modificaci6n del rol funcional de las entidades no gubemamentales, 
porque pasan a asurnir un costado adicional, de egente de dichas politicas; sobre todo porque, en 
estos casos, los Iimites del proyecto vienen dados desde el ASE de modo mas 0 menos claro. For
malmente, esto puede verse como un acercamiento 0 una colaboraci6n entre el Estado y las ONGs. 

Entre los intermediarios estatales cabe distinguir a aquellos que forman parte del aparato del esta
do central y aquellos que son parte del "regimen seccional aut6nomo" (los consejos provinciales 
y los municipios). Estos ultimos tienen la peculiaridad de que son ellos mismos "blanco de deman
das" sociales. En este caso, la nueva relacion supone que ellos se convierten en intermediarios de 
la respuesta gubemamental y ya no en aquellos que responden a la demanda, 10 que no deja de re
sultar parad6jico, en momentos en que se supone avanzar hacia unos gobiemos locales mas aut6
nomos en su relacion con la sociedad local. No obstante, los motivos son evidentes: los gobiemos 
seccionales ecuatorianos se han convertido en fuertemente dependientes de los recursos estatales 
y atraviesan situaciones financieras mas 0 menos delicadas; los proyectos del ASE pueden presen
tarse como una altemativa para continuar respondiendo a sus comunidades. 

Adicionalmente, esta relaci6n presenta la posibilidad de incidir en una modificaci6n de conductas, 
tanto de las organizaciones comunitarias como de los propios municipios, modificaci6n ejemplifi
cada en la forma del "proyecto", con las implicaciones que ya dejamos indicadas anteriormente. 
Lo que resulta novedoso es que se embarca en este estilo conductual tambien a otras instancias de 
Estado; pero en esto, el ASE sigue las huellas de otros programas estatales, tambien originados en 
politicas intemacionales, como el PDM (Programa de Desarrollo Municipal). 

En cambio, los solicitantes estatales revisten otro interes, Aquf baste recordar que los rninisterios 
son eI principal grupo solicitante de proyectos aI ASE. Esto demuestra que, respecto a los otros 
solicitantes estatales, el efecto es mas ideol6gico que material. 

Las organizaciones populares son un tipo de intermediario particular, porque elIas intermedian des
de adentro de Ja comunidad, y no desde fuera, como los otros que acabamos de ver. Su particula
ridad reside en que, adernas de situarse en un nudo intermedio entre los grupos humanos y su en
torno social e institucional, son expresi6n de ese mismo grupo. Este doble papel supone que re 
quiere reconocirnientos dobles: tanto del Estado (en este caso) como de sus bases sociales, yeso 
implica que su legitimidad tiene este doble origen y este doble sustento. AI mismo tiempo, esta si
tuaci6n, que es inestable en si misma, se traduce en presiones permanentes para acercarse sea a un 
polo, sea aI otro, y por 10 tanto, tefiir de ciertas tonalidades la validez de su interlocuci6n. 
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Pero, en este caso especffico, eso conlleva a la necesidad de modificaciones en la conducta de las 
organizaciones y en las destrezas de que requiere para cumplir cabalmente esos nuevos roles (es 
decir, para satisfacer los requerimientos que les son puestos como marco de su actuaci6n). La di
namica de los ''proyectos'' lIeva a reforzar eI aspecto tecnico de su accionar y a buscar solventar 
sus carencias en este campo; pero esto, i,se traduce en modificaciones a nivel de su concepci6n y 
de sus practicas colectivas, formas organizativas, etc.? Depende tambien de la situaci6n de las re
des sociales ''naturales'' que sustentan toda organizacion; en momentos de debilitamiento de es
tas redes y de sus vfnculos con las formas or ganizadas, ello debera traducirse en una mayor re 
ceptividad a las presiones que vienen desde eI Estado. Como es obvio, eI riesgo es que las or ga
nizaciones se parezcan cada vez mas a una ONG tramitadora de ''proyectos'' que a una organiza
ci6n que expresa determinadas necesidades de un grupo humano. 

EI ultimo grupo de intermediarios que interesa resaltar es de los constructores privados, en su rol 
de "ejecutores", Aca, la intermediaci6n refuerza el alejamiento estataJ de la realizaci6n material 
directa de los sastisfactores a las necesidades que Ie Began como demandan, asf como el progre 
sivo involucramiento de empresarios privados en la ejecuci6n de ciertos aspectos de las polfticas 
sociales: secuelas de la privatizaci6n. Por cierto, esta participaci6n no es novedad en ciertos cam
pos: los constructores privados tienen largo trayecto de negocios con eI Estado. La novedad esta
rfa en que la instancia contratante es otra (ahora, eI FISE, en vez de los ministerios, etc.), y que 
requiere una relaci6n previa del aspirante a constructor con la comunidad; por 10 tanto, en que se 
convierte al constructor en intermediario, promotor y agente de una politica publica, cuando an 
tes era apenas una relaci6n mercantiJ la que se establecfa entre ellos. De hecho, ya se ha visto que 
muchos proyectos fueron sugeridos por estos aspirantes, y que elIos se convirtieron, quiza, en los 
promotores mas eficaces del FISE. 

Este conjunto de relaciones de intermediaci6n se convierte, en realidad, en una suerte de modelo 
en chiquito de 10 que podrfan (0 "deberfan", segun los discursos oficiales) ser los nuevos tipos de 
vinculacion entre el Estado y "la sociedad civil". 

b. La comunidad )' los distintos intermediarios 

Las comunidades siempre se han dotado de intermediarios para sus relaciones con eI Estado (0, 
en general, con el mundo exterior); 0, en todo caso, han aceptado la intermediaci6n de "agentes 
voluntarios" que ofrecen ponerlos en contacto con los poseedores de los recursos necesarios pa
ra solventar una carencia 0 una demanda. La presencia de un intermediario s610 indica que eI gru
po humano no esta (0 no se siente) en condiciones de negociar por sf mismo frente aI poseedor de 
un recurso. Esta sensaci6n de falta de condiciones puede tener origen end6geno 0 ex6geno, es de
cir, vincularse a la imagen de sf y a la confianza en sf de los sujetos populares, 0 depender de re 
querimientos y normas establecidos por dicho poseedor, en la medida en que la posesi6n del re 
curso que necesita la comunidad Ie da cierto poder sobre elIa; poder que se traduce en la capaci 
dad de imponer normas 0 actitudes, 0 formas bajo las que se presenta la demanda de soluci6n a 
una carencia. EI intermediario obra la virtud de que el poseedor yel carente se encuentren y, por 
10 mismo, eI propio intermediario es poseedor de un recurso particular: la intermediaci6n. 

Ahora bien, normalmente suele haber tanto una cadena de intermediaciones, cuanto el recurso a 
intermediarios de distinta indole. 

1.0 primero, porque a veces no existe "un" interlocutor valido que asegure eI acceso a la fuente (0 
ala distribuci6n) de los recursos a los que se aspira, y entonces se requiere acumular "peldafios", 
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que e encadenan unos a otr?s. Por ejemplo, la comunidad que requiere agua, la or ganizaci6n pro
cesa dicha necesidad, la transporta al municipio, el municipio 10 incluye en un proyecto mas am
plio que negocia en el BEDE 0 10convierte en un proyecto que solicita al FISE. En este caso, la 
organizaci6n cumple un primer nivel de intermediaci6n; pero el destinatario de esta intermedia 
cion, el municipio, no es el poseedor de los recursos, pero en cambio posee el conocimiento de 
d6nde acudir a por ellos, y las facilidades para hacerlo: se convierte, pues, en un segundo nivel de 
intermediaci6n. Y, si vamos mas alia, es evidente que entidades como el FISE Yel BEDE, aun 
cuando distribuyen los recursos, 10hacen s610en tanto son agentes de politicas publicas, por tan
to, intermediarios hacia el Estado central y, de alii, hacia los organismos intemacionales que finan
cian esos programas, y los disefian, 

Lo segundo, porque la naturaleza diversa de intermediarios distintos se convierten en vias diferen
tes para lograr el acceso a los recursos, 0 destrezas diferenciadas (especializaciones) que residen 
en agentes diversos. Sin embargo, dado que cada intermediario es una entidad particular, y que la 
dinamica de cada cual es relativamente excluyente (pues no es usual que dos 0 mas intermediarios 
compartan la misma acci6n de intermediacion), entonces esto suele dar por resultado la presenta
ci6n de diversas "demandas" (en este caso, ''proyectos'') que, tambien, suelen ser dirigidos hacia 
diferentes poseedores de recursos. Ejemplo, una comunidad que demanda el agua al FISE, el al 
cantarillado al Municipio, la escuela al ministerio de educacion, el equipamiento a una ONG, etc. 

Evidentemente, en cada intermediacion la carencia sufre "traducciones" que, por 10 comun, son 
realizadas por los intermediarios, general mente tomando en cuenta 10 que el siguiente nivel espe
ra oir y ver. Esto tiene relacion, como es facil colegir, con las formas en que se presentan las de
mandas sociales: utiJizaci6n de discursos convencionales (c6digos de comunicaci6n), presentaci6n 
bajo la forma de reivindicaci6n 0 de proyecto,... 

Digase de pasada que, para el intermediario, este recurso a sus formas es importante, porque es un 
instrumento de su propia legitimaci6n en tanto tal intermediario: demuestra que su acci6n en efi 
caz para los resultados que de el se esperan. Y como el intermediario debe ser sensible a 10que de 
el se espera, entonces es mas 0 menos natural que tienda a buscar puentes con los discursos y las 
formas impulsadas 0 requeridas por los poseedores de recursos. Ningun intermediario, a fin de 
cuentas, es un actor plenamente aut6nomo. Tampoco se espera de el que 10 sea. 

c. La comunidadYsus tormas naturales de organizaci6n 

Sobre las organizaciones populares ya hemos hablado en otras partes del trabajo, y aun habremos 
de hacerlo en adelante, de manera que no profundizaremos mucho aca, Solamente diremos 10 ne 
cesario para ubicarl as en el entramado de relaciones establecidas. 

La peculiaridad de las formas organizativas es que, primero son expresi6n del grupo humano, pe
ro 10 son, despues, para ser representsntes, es decir, para intermediar las relaciones entre la "co
munidad" y los otros extemos que, en estas condiciones, son los poseedores de poder y de recur
sos; por 10 tanto, han de ser , para unos y para otros, "interlocutores validos" (tal como acertada 
mente los defini6 dos Santos). 

Esta, su doble cualidad, se traduce en una relaci6n con la comunidad que basicamente es mutable. 
La organizaci6n es propia y ajena al mismo tiempo, caracteristicas que estan en permanente con 
tradicci6n: en cada momento, una desplaza a la otra y hace que la or ganizaci6n transite -a veces 
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bruseamente- de un contenido social a otros distinto. Para 10que aqui nos interesa, eso implica 
que en unos momentos predomina su alma de expresi6n, pero, en otros, predomine su alma ge 
mela de representscion; esto implica que si ahora sus vlnculos con el grupo humane son mas es
trecho, por 10 tanto, es asumida como propia, mas tarde puede enajenarse, vaciarse del conteni
do social de origen y, por tanto, descansar su legitimaci6n en el reconocimiento de los agentes ex
temos poseedores de poder y de recursos. Ocurre, pues, que la forma organizativa es una creaci6n 
superestructural que, como tal, esta tambien en riesgo de enfrentar procesos de fetichizaci6n y de 
alienaci6n. 

Para los efectos de este trabajo, es facil ver en que medida las formas or ganizativas representan 
una 0 otra cara. C6mo expresan al grupo humane en la medida en que procesan una carencia has
ta convertirla en necesidad asumida y, en consecuencia, en demanda. Pero, al mismo tiempo, co
mo 10representan cuando asumen el papel de solicitantes de un proyecto en cuya preparaci6n la 
comunidad ha tenido usualmente una participaci6n harte reducida. En las condiciones actuales, y 
con la iniciativa en manos de los otros exteriores, el rol de solicitante haee predominar su eara re
presentativa por sobre la expresiva. 

En cualquier caso, no debe perderse de vista que las dos almas, los dos roles estan en la propia 
naturaleza de las organizaciones sociales. 

d. Comunidades, organizaciones, proyectos 

Asi, pues, la forma "proyecto" es parte de una relaci6n que se va modificando. El "proyecto" tien
de a neutralizar la cualidad reivindicativa de la earencia, transfiriendola al ambito tecnico de ma
nera mas 0 menos exclusive: La tecnica esta entre las destrezas que lasa organizaciones no habian 
tenido por costumbre desarrollar, luego, requieren intermediarios: es el elaborador del proyecto 
que, a su vez, se presenta como primera fase del (aspirante a) ejecutor. 

Pero cuando es la propia or ganizaci6n la que ya esta en posesi6n de dichas destrezas, entonees 
suele ocurrir que la fetichice, sobre todo porque aparece como antftesis de la reivindicaci6n (en la 
falsa oposici6n entre propueste y protesta). Si es esa falsa oposici6n la que nutre una falsa opci6n, 
entonees la organizaci6n es subordinada a la 16gica del proyecto, que no es la misma que preva
Ieee en la vida social. 

El proyecto tiene tiempos que vienen dados desde fuera de la vida diaria, que son controladospor 
agentes extemos, que presionan por la realizacion en determinados tiempos de determinadas ac
tividades, independientemente del desarrollo 0 de las preocupaciones mundanas de la gente. Por 
eso el proyecto puede convertirse en una forma mas de presion que fortalezca el costado de repre
sentaci6n y merme la capacidad de continuar desplegando la expresi6n. 

De todas formas, parece ser que el proyecto sera, cada vez mas, la forma que asuma la tramita 
cion de soluciones a las carencias, y hoy en dia son muchas las or ganizaciones que ya estan en
trando en la dinamica de los proyectos. Pero, al mismo tiempo, son pocas las que pueden produ 
cir por S1 mismas la forma "proyecto" y manejarlas con ciertas dosis de eficiencia. Las organiza
ciones tendran que aprender a moverse con esas nuevas relaciones sin perder demasiado de su 
contenido social de origen. 

Nuevas formas de intermediaci6n, nuevas formas discursivas, nuevas conductas requeridas y le
gitimadas, habran de incidir en modifieaciones identitarias. Esto, a varios niveles: 
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• por una parte, en aquellos que sean capaces de manejar proyectos, las nuevas destrezas se con 
vertiran en un elemento de afirmacion, pero, al mismo tiempo, en un e1emento diferenciador. Si es
to se juega a niveles dirigenciales, se transforrna en un nuevo status (0 en caracteristica de uno nue
vo). 

• Por otra parte, puede tambien afirmar identidades "propositivas" (en un doble sentido: tanto en 
el de a1ejamiento de las protestas, como en el sentido antitetico de capacidad de resoluci6n por si 
mismos -aunque esto Ultimo no sea enteramente cierto en la realidad-). 

En cualquier caso, resulta mejor para los procesos de afirrnaci6n de los grupos sociales populares, 
que sus propias organizaciones procesen las posibilidades de solucion a las carencias que sufren; 
atin cuando eso incremente los riesgos de su enajenaci6n. Pues 10 contrario posiblemente abone en 
procesos de deslegitimaci6n y vaciamiento, si es que devienen poco utiles para el tipo de procesa
mientos que cornienzan a requerirse. Los resultados de estas modificaciones en la relacion estan 
lejos de avizorarse siquiera. Todo 10 mas, pueden anotarse tendencias. 

3. Los actores y sus logicas, desde el punto de vista de la participacion (a 
modo de reflexiones finales) 

a. Vtnculos de actores 

En primera instancia, los proyectos del FISE se nos presentan como una via "ordenada" de trarni
tar obras para conseguir mejoras en una comunidad. Asi, pues, la "comunidad" aparece inmedia
tamente como un grupo humano aspirante a ser ''beneficiario'' de las obras que, a traves de sus pro
yectos, ofrece el FISE. 

FISE 

+
ohra 

+
COMUNIDAD 

Ahora bien, la filosofia del FISE implica que la comunidad no asuma un papel pasivo de simple 
espera de los resultados del tramite y de la terrninacion de la obra. La participacion de la comuni
dad supone que deberan tomar parte en a1gunas lases del proyecta. sea en su elaboracion, sea en 
su ejecuci6n, sea en el seguirniento. Su relaci6n con eI FISE aparece mediada por la materialidad 
del proyecto y de la obra. 

proYecto_~ 

COMUNIDAD ....-----.,f------..... FISE 

~ 
Ohra 
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Pero la dinamica propia del RSE, yen tanto se tramita como "proyecto", y como "proyecto par
ticipativo", deberfa implicar la participacion de la comunidad en la relaci6n con otros actores que 
estan involucrados en los proyectos. Estos, en principio, aparecen como los "solicitantes" y los 
"ejecutores" (0 "proveedores", segun cual haya sido el tipo de proyecto). 

No obstante, la realidad de las cosas lleva generalmente a que la relaci6n de /a comunidad con el 
conjunto de las fases del proyecto y con sus agentes haya de ser mas bien indirecta. La lfnea de 
continuidad mas directa es, evidentemente, la que une las fases del proyecto unas con otras, y los 
agentes directos del proyecto entre sf. Esto quiere decir que no es tan facil que la comunidad (0 
sus representantes directos) se conviertan en agentes directos del proyecto. 

Postulamos, como hip6tesis, que ella acontece porque /a dinamica de los proyectos, y sobre todo 
de aquellos que vienen desde fuera, no pueden contemplar la presencia aut6noma de los actores 
populares, sino solamente como elementos subordinados. Y que, aJ mismo tiempo, ello tarnpoco 
es tan sencillo porque estos actores populares contimian actuando frente a los proyectos del RSE 
como se conducfan y se conducen frente a otro tipo de reivindicaciones. 

En cuaJquier caso, hay una fuerza implfcita en el planteamiento que lleva a la comunidad a con 
vertirse en "beneficiarios", En tanto tales, su condici6n es primordiaJmente pasiva, es decir , su
bordinada, aun cuando puedan tomar parte de algunas de las fases del proyecto, e ineluso cuando 
tuvieran mayor presencia que la que se ha detectado en la realidad (mas adelante retomaremos es
te t6pico). 

---. ELABORADOR DEL PROYECfO 

+
 
- SOUCITANTE 

+
proyecto 

+
FlSE 

+
FJECUTOR 

+
obra 

+
COMUNIDAD 

Constatemos por de pronto que "el cielo" del proyecto encuentra mas 0 menos diferenciados dos 
gropos de actores: unos, que estan representados en la "comunidad", esto es, tanto los "beneficia
rios" directos (es decir, la poblacion) cuanto las formas organizativas que los representan; otros, 
en cambio, son los que estan mas directamente ligados a la dinamica del proyecto en tanto pro 
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yecto, es decir, con los condicionamientos y circunstancias que les son propios a cualquier tipo de 
proyectos. 

En este segundo grupo se encuentran tanto el RSE (como la entidad que pone en marcha el pro 
yecto y asegura su (financieramente, mediante controles, etc.) su continuidad y realizaci6n, y la 
entidad solicitante, por un lado, como, por otro lado, el elaborador del proyecto y el ejecutor de la 
obra (que, ya 10hemos visto, suelen coincidir). 

Pero, ademas, la organizaci6n aetna tambien como solicitante; en estos casos se acennia su rol de 
mediador entre el grupo humano al que representa y el ''mundo externo", que asume ahora la for
ma de un "proyecto". Y dado que varios estudios y evaluaciones insisten en un cierto distancia
miento 0 separaci6n entre estos dos componentes de "a comunidad", habremos de pensar que una 
de las tendencias del proceso apunta ala modificaci6n del "rol"jugado por las oganizaciones, pre
cisamente via proyectos. Esto implica que, en determinados momentos, las formas or ganizativas 
acnian mas como mediador que como expresi6n social. 

Abundemos sobre esto: toda organizaci6n tiene dos caras. Una es aquella que la reconoce como 
expresi6n de un grupo humano y de sus intereses, necesidades y demandas. Otra es aquella que la 
reconoce como mediadora 0 como "interlocutor valido" ante el exterior y frente a los otros. Para 
cumplir con este segundo papel, la organizaci6n debe actuar de modo que esos "otros" del "exte
rior" reconozcan la validez de su interlocuci6n; pero como son los otros los que llegan imbuidos 
del poder exterior, casi necesariamente este reconocimiento implica que la organizaci6n debe con
ducirse de modo "aceptable", 

Las relaciones entre estas tres dimensiones (el grupo humano, la organizaci6n social, los otros del 
exterior) no pueden ser consideradas como estaticas, y suelen variar en uno u otro sentido. Las or
ganizaciones no son entes aut6nomos que puedan mantener su vitalidad 0 sus concepciones del 
mundo y de la vida con independencia de los procesos sociales de consolidaci6n 0 de disgregaci6n 
que se operen en su base social-el grupo humano mismo-. 

~~~~~~~~~-~-::---------------------------------------t------------------
~ORGANIZACION --------, 

----------------------------------------- ------------------1 -----------------
~ ELABORADOR DEL PROYECTO ENTIDAD SOLIClTANTE 

proyecto 

1----------1~~FlSE 4---------1...•
[------I~~FJFLR
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Sin embargo, todo proceso que debilite lo~ lazos y las redes sociales primarias del grupo hurna 
no, asi como sus condiciones materiales y espirituales de existencia, debilita tambien las relacio
nes entre ese grupo y sus organizaciones. Aunque eso no necesariamente implica la desaparici6n 
de las formas organizadas, si conlleva un cierto desprendimiento entre ambas y una mayor auto
nomizaci6n de la organizaci6n con respecto a los grupos humanos. La continuidad de elias, en 
consecuencia, pasa a depender mas del reconocimiento externo antes que de la capacidad de ex 
presi6n interna. En estss condiciones es mucho mas facil que las 16gicas y las formas de los otros 
"atraigan" la conducta de las organizaciones. 

No obstante, ni siquiera en estos casos las or ganizaciones pueden ser un agente directo del pro
yecto, porque eso significaria 0 una fuena social significativa (que se atemia precisamente en esos 
momentos) 0 un distanciamiento definitivo (que las convertiria directamente en parte del mundo 
de los "otros", es decir, dejarian simplemente de ser organizaciones). 

Es esta realidad compleja la que debe tenerse en cuenta cuando se habla de la participaci6n ma 
yor 0 menor de las organizaciones y de los "beneficiarios" en un proyecto de esta indole. 

De cualquier manera, 10cierto es que la clase de vinculos que establecen en ambos campos es dis
tinta. La indole de los actores y de sus lazos no puede ser medida con e1 mismo rasero. Esto re 
sulta evidente: ni los solicitantes, ni los elaboradores de proyectos ni los ejecutores son "represen
tantes" del FISE, ni son asumidos asi; de hecho, el FISE aparece como "empleador". De modo 
que solicitantes y ejecutores son agentes de las polfticas impulsadas a traves del FISE, pero 10 son 
desde sus propios intereses particulares. Unos y otros son entidades extemas, pero se distinguen 
entre sf aunque acnien en el mismo marco. 

b. Las logicas de fa participaciOn popular 

La participaci6n es la manera en que los sectores sociales se ponen en relaci6n con las formas de 
solventar carencias y con las entidades, actores 0 agentes involucrados en esos procesos. Abarca, 
por tanto, relaciones y acciones. Cuando los grupos humanos toman parte en proyectos que vie 
ne disefiados desde fuera de ellos, es evidente que 10 hacen dentro de un marco preestablecido, 
del que normalmente no pueden salirse, pues 10 contrario implicaria una ruptura con la posibili 
dad de atender la necesidad. Pero tambien es eierto que, al tomar parte en un proyecto de esos, 10 
haeen desde su propio ser social, es decir, para 10 que aqui interesa, desde sus intereses inmedia
tos y desde conductas legitimadas por la experiencia. 

Como 10 mismo es cierto para los demas actores involucrados, de ello resulta que en un proyecto 
confluyen acciones que responden a 16gicas distintas. Pero ocurre que e1 ''proyecto'' es una forma 
especifica que impone ciertas normas y determinadas conductas, 10 que equivale a decir que se 
convierte en una suerte de ''filtro'' para la acci6n social, imponiendole condiciones. En estas cir 
cunstancias, "el proyecto" es un espacio de intersecci6n y de solapamientos de 16gicas distintas 
que pueden 0 no haber estado en contacto previamente-, pero no es un espacio ''neutral''. 

Cada actor, pues, es portador de su propia 16gica que se solapa con otras, pero hay algunas 16gi 
cas (0 algunos actores) que son mas permeables a la 16gica del proyecto, as! como hay algunos 
actores cuya acci6n 10 involucra de modo mas pleno con el proyecto; mientras tanto, el FISE no 
puede identificarse con cada proyecto, pues su identificaci6n y su definici6n remite al conjunto 
de proyectos y a las orientaciones generales que Ie dieron origen. 
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Ahora bien, si la presencia de actores diferentes impliea tambien -al menos potencialmente-Ia pre
sencia de 16gieas tambien diferentes, entonces debe ser cierto que eada proyeeto no debe tener una 
rinica lectura, porque los espacios desde donde se acnia para participar en el producen 16gieas es
pecfficas que, en Ultimo termino, apuntan a la reproducci6n de eada espacio particular en tanto 
particularidad social. 

Lo que vale para cada proyecto, vale tambien para eada participaci6n (entendiendose que aquf ha
cemos hincapie en la participaci6n popular). De hecho, en cada acci6n participativa se conjugan 
aJ menos dos 16gieas: la una es la 16giea del proyecto; y la otra es 10que podrfamos denominar la 
16gica de subsistencia (es decir, la 16giea que orienta las acciones y las conductas de los grupos hu
manos carenciados en busca de asegurar su subsistencia en condiciones que vayan mejorando). 

Cada una de estas 16gicas tiene detenninados imperativos de participaci6n, es decir, ciertos reque
rimientos de formas, pero tambien de contenidos. De esta manera.Ias acciones -individuales 0 co
lectivas- se insertan en dichos imperativos,jugando aJ final sentidos ambivaJentes, porque no son 
ni solamente una cosa, ni solamente la otra. Por ejemplo, 10que desde un punta de vista es un com 
ponente de xfase del proyecto, desde el otro costado es un elemento de pertenencia a una organi
zaci6n comunitaria, e incluso preocupaci6n individual 0 familiar por solucionar una necesidad es
pecifica que dificulta su reproducci6n en condiciones dignas. 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

+
FISE -------------, 

t 
proyectos 

ONG's MUNICIPIOS OTROS 

SOUCITANTES 

I 
CONSTRUCTORES 
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om 4 I 
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Asf que la lectura de la participaci6n no puede hacerse reduciendola a un unico plano. De hecho, 
una lectura cruzada nos permitira ubicar mejor los puntos de confluencia entre las diversas logi
cas. 

La 16giea del proyecto supone, ya 10 habfamos dicho, el arreglo a ciertos requerimientos "tecni 
cos" que no estan en posesi6n de la comunidad. Algunos se refieren ala capacitaci6n de la fuer
za de trabajo para reaJizar ciertas tareas que son parte de la obra (desde la planificaci6n hasta la 
ejecuci6n), destrezas que se adquieren tanto en eI mundo laboral cuanto (eventualmente) en el 
mundo organizativo; generalmente se aduce que los sectores populares carecen de elias. Pero hay 
otros requerimientos "tecnicos" que nos remiten, mas bien, a las conductas que deben asumirse 
dentro del proyecto, ergo, a cierta "disciplina", pasos a seguir, normas (e incluso "ritos''). Como 
ni las organizaciones ni, usual mente, las personas de medios populares han sido educados en ellos, 
todo ese armado se les presenta como algo extrafio y novedoso; pero tambien como algo que es 
''necesario'', pues se convierte en la nueva modalidad de tramitaci6n de las demandas, y algo que 
puede, incluso, dar status a qui en 10 domine, como parte de los nuevos conocimientos cuya pose
sion redunda en ciertos (micro)poderes, y favorecer la afirmaci6n del grupo frente aI entomo so
cial, pues se traduce en incremento de autoconfianza. 

Esta logica de proyectos supone, entonces, conducirse de acuerdo a ciertos "arreglos administra
tivos". EI caracter tecnico, en este caso, es inseparable del caracter administrativo, que, en cuan
to a su puesta en marcha, se traduce en ciertas "fases" que debe(rfa)n cumplirse secuencialmente. 
Cuando, desde esta 16gica se apela ala participaci6n, es siempre la participaci6n en las "fases" de 
proyecto y, en seguida, en las tareas menudas que estan al alcance de los participantes. 

Pero, adernas, la 16gica del proyecto no es solamente la 16gica del proyecto. Todo proyecto surge 
de ciertas "politicas " y se organiza de acuerdo a elias: las formas tecnicas y administrativas (in
c1uida la participaci6n) son funciones de dichas orientaciones generales. 

En cambio, la gente y sus organizaciones se relacionan con estas nuevas 16gicas actuando desde 
los parametres que Ie dicta su 16gica habitual de comportamiento para la busqueda de soluci6n a 
las carencias mas inmediatas, es decir, las conductas que han sido asimiladas como experiencie y 
que se han hecho parte de las pulsiones inconscientes. 

Aca, el punto de partida no es una determinada politica, sino eI imperativo de la subsistencia, que 
reconoce intereses que comiinmente son intenciones de saJir de determinadas necesidades. Por 
cierto, la "necesidad" es ya una elaboraci6n, un procesamiento, por eso, para lIegar a ser susten 
to de una demanda, debe ser una "necesidad aswnida", 10que Ie confiere un caracter conciente y 
colectivo. 

La demanda busca materializarse en una obra, cuyas caracteristicas deben constituirla en una via 
de satisfacci6n de la necesidad. Pero, para ello, hay ciertos tramites y procedimientos que deben 
seguirse; en la medida en que no es posible la autosatisfacci6n, los tramites y requerimientos son 
siempre puestos por los poseedores de los recursos que permitiran construir la obra. Y ahora -yen 
este caso- asumen la forma de "proyecto". Asi que, desde el punto de vista de la 16gica de subsis
tencia, el proyecto es una de las variadas tramitaciones de su demanda. 

De donde se deduce que el punta de encuentro no es tanto "el proyecto" como entidad, sino la 
obra, en tanto materializaci6n, por un lado, del proyecto, pero tambien, por otro lado, de la de 
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manda social. EI proyecto, desde este punto de vista, es s610 un requerimiento establecido desde 
los poseedores de recursos para que la obra pueda realizarse; s610as) la demanda puede aparecer 
transfigurada bajo la forma "proyecto". 

1..0 que quiere decir que la participaci6n en las fases del proyecto es s610 la forma exterior de 10 
que, en el fondo, es una participaci6n en la tramitaci6n de una demanda social. Es por eso que la 
perticipscion en el proyecto no puede ser distinta del tipo usual de par ticipecion que los grupos 
populeres han puesto tradicionalmente en marcha para solventar car encies y tiecesidsdes. 

LA PARTICIPACION COMO ESPACIO DE ENCUENTROS 
CONFUCTIVOS ENTRE LoGICAS CONTRADICTORIAS 

[Inducciones: tematicas y financieras] 
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Ahora bien: las acciones individuales y col~tivas que estan determinadas por la 16gica de subsis
tencia no son tampoco homogeneas. La conversion de la carencia en demanda supone -ya 10 he 
mos dicho- un procesamiento que se opera en el espacio organizativo. Esto significa que la logi
ca de subsistencia abarca los ambitos de las formas organicas y de la vida social cotidiana; ambi
tos que viven de manera distinta el proceso de sur gimiento, procesamiento y tramitaci6n de las 
demandas. 

La carencia es un estado material, pero la conciencia de carecer supone ya un primer nivel de ela
boracion, que reside en la socializaci6n de la vida cotidiana, en las redes sociales basicas y, por 10 
tanto, potencialmente en todos los componentes de un grupo humano, en tanto son parte de el. La 
carencia procesada deviene en necesidsd sentids, que es el inicio de cualquier demanda. 

Pero, para lIegar hasta alia, requiere un nivel adicional de procesamiento. De hecho, la necesidad 
sentida no es mas que una sensaci6n de malestar, de alguna manera actuante desde el inconscien
te; y se halla dispersa, aunque este presente en todos. La concentraci6n de necesidades sentidas 
supone la posibilidad de una acci6n articulada y un asumir conciente, tanto individual como co 
lectivo. Entonces aparece la necesidsd ssumids, 

El espacio que produce ese resultado es la organizaci6n, y la fracci6n de la comunidad que 10 pro
cesa asume la forma de dirigentes 0 Jideres. Ellos, como hemos visto mas arras, expresan y repre 
sentan a la vez a su comunidad y, por tanto, sus necesidades y el grado especifico de elaboraci6n 
que estas alcancen. Por tanto, sus niveles de actuaci6n no son los mismos. Para que ello ocurre, 
se requiere que tampoco el ser social de los dirigentes sea identico al del conjunto: ellos poseen 
ciertas caracteristicas 0 cualidades que los distinguen de su base social y los vuelven aptos para 
cumplir el rol de intermediaci6n con el ambiente que rodea a los grupos humanos populares. Ex 
presan al grupo de base porque son sociol6gicamente parte de el, porque a el estan unidos por una 
serie de lazos, es decir, por coparticipaci6n en las redes sociales basicas, porque no son asumidos 
como entes del "afuera". Pero 10 representsn porque su vivencia de las necesidades no es exacta
mente igual, porque se sinian en un plano intermediador. Es claro, que esta dualidad es una dua
lidad compleja y cambiante. Expresi6n y representaci6n no son parte de la misma 16gica, y la cer
cania 0 el alejamiento entre dirigentes y dirigidos dentro de un mismo grupo humano depende de 
como se relacionen la expresion y la representacion, 

Ahora bien: este segundo nivel de procesamiento at que aludfamos recien es el camino para que 
la carencia pueda interlocutar con aquellos que poseen los recursos para solucionarla. Al asumir 
colectivamente una determinada necesidad, los sectores sociales pueden ya demandar su atenci6n 
al estado 0 a la sociedad. Y no se puede demandar si no hay canales de interlocucion, que supo
nen de por sf un cierto reconocimiento mutuo. 

Entonces, normalmente, la demanda debe sufrir una nueva transmutaci6n: en este caso, bajo la 
forma proyecto; para 10 cual se requieren intermediarios especializados, etc. Este es el proceso que 
convierte al proyecto en un filtro a traves del cuallas demandas sociales lIegan al Estado 0 a las 
instituciones que detentan los recursos necesarios para la atenci6n (parcial) de las carencias. 
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el encuentro entre es populares-

MARIOUNDA 
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Digamos que todo proyecto de desarrollo es ahora participativo, facilitador y propicia el "empo
deramiento" -espantoso anglicisrno que pudiera ser ventajosamente reernplazado-. Acudir a la par
ticipaci6n, ademas, pareciera ser suficiente para definir 10que uno quiere y hace. Por supuesto, 
nada nuevo se dice cuando se afirma que la participacion es un conjunto de relaciones entre acto
res, y que, por 10 tanto, puede tener cualquier caracterfstica, y no una sola. Es justamente ese te 
rna -el del relacionamiento de actores en los "proyectos participativos"- el que rnotiva esta refle
xi6n. La hacernos a partir del proyecto "Agua-Desarrollo", un proyecto de gesti6n ambiental con 
participaci6n popular que se ejecut6 entre enero de 1993 y marzo de 1995 en el Noroccidente de 
Quito; fue impulsado por la Federaci6n de Barrios Populares del Noroccidente de Quito 
(FBPNQ), eI Centro de Investigaciones CIUDAD y la Red de Estudios de los Servicios Urbanos 

86 Este articulo esta basado en nuestro anterior trabajo Las redes, los laws y los hilos suelun, CIUDAD-HIC, Mexi
co, 1996. Fue publicado, en su actual forma, bajo el tftulo "Ires tristes tigres trillan trigo en un trigaI: proyectos de 
desarrollo y participaci6n popular"; en Mauro Hidalgo y otros: Ciudadanias emergentes, Experiencias democrd . 
ticasde desarrollo local,Grupo Democracia y Desarrollo Local- Abya Yala, Quito, 1999, pp. 169-194. 
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en America Latina (REDES), y cont6 con financiamiento del Secretariado Internacional del Agua 
(SIA) y del Programa de Voluntaries de Naciones Unidas (VNU) (que desarrollaron similares ex
periencias en otros paises). 

EI reparto 

La FBPNQ es una organizacion barrial de segundo grado, surgidaen 1982; en la actuaJidad aglu
tina comites barriales, organizaciones juveniles, organizacionesde "madres cuidadoras" (mujeres 
de la zona vinculadas a programas de atencion ala infancia) y comites de padres de familia de 
guarderfas. Se origino en las movilizaciones barriales que siguieron aI intento de aprobar un pro
yecto de ley que prevefa la reubicaci6n de los asentamientos ubicados en las areas de "cintur6n 
verde" de la ciudad. La Federaei6n ha tenido ya una larga experiencia en relaci6n con proyectos 
de desarrollo, incluso en su cogestion y en su gesti6n directa. 

EI grupo de mujeres reline a moradoras de los barrios, de distintas edades y nivel de instrucci6n. 
No existia previamenteaI comienzo del proyecto, y en su desarrollose fue consolidando y ganan
do presencia social como grupo aut6nomo. 

EI comite de gestion funcionaba como espacio de interlocuci6n entre CIUDAD, la FBPNQ y el 
grupo de mujeres. Estaba compuesto de un(a) representante por cada una de las partes. Era el or
ganismo encargado de la direcci6n y de la administraci6n del proyecto. 

1. El proyecto 

La FBPNQ, con el apoyo de CIUDAD, impulsa desde 1992 un Plan de Desarrollo Vecinal (PDV) 
que busca un desarrollo alternativo, coherente y ordenado para la zona y la potenciaci6n de la or
ganizaci6n de la poblacion para mejorar su capacidad de gestion y movilizaci6n para solucionar 
sus principales requerimientos de ordenamiento territorial, desarrollo economico, desarrollo cul
tural, comunicacion y fortalecimiento organizacional. "Agua-Desarrollo" es uno de los varios pro
yectos pilotos que se han iniciado a partir de 1993. 

Para la implementaci6n del proyecto se confonn6 un Comite de Gestion (CO), en eI que partici
paron un representante de la FBPNQ, una representante del comite de mujeres y un representan
te de CIUDAD. EI proyecto no estuvo cerrado en si mismo. Se busco su articulaci6n y comple 
mentaci6n con otros proyectos y acciones, pero tarnbien la coordinaci6n con instituciones estata
les, organismos internacionales, universidades, colegios, y escuelas, or ganizaciones sociales y 
ONGs. 

El proyecto tuvo una duraci6n de dos aiios, hasta maTZO de 1995 y, si rnirasemos su ejecuci6n, pu
diera dividirse en dos fases. La primera, que duro los primeros ocho meses, estuvo dedicada ala 
fonnaci6n y a la capacitaci6n del grupo de mujeres. La segunda, que consumio los restantes diez 
y seis meses, se dirigi6 a fortalecer la autosustentabilidad del proyecto y a la ejecucion de un con
junto de acciones vinculadas. 

La fonnaci6n del propio grupo de mujeres paso por una secuencia de momentos: conversaciones 
entre CIUDAD y la FBPNQ, para afinar los criterios de su forrnaci6n, funcionamiento y vincula
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ci6n con la Federaci6n; conversaciones entre la Federaci6n y los dirigentes de los comites barria
les de los asentamientos originalmente escogidos para la ejecuci6n del proyecto; reuniones con 
los dirigentes de los barrios y las mujeres que iban a conformar el grupo; sesiones de trabajo de 
los representantes de CIUDAD y de la Federaci6n con las mujeres. Hasta que finalmente eI gru 
po 10grO reproducir una dinamica estable. Mas adelante, nuevas mujeres se integraron al grupo, 
ya no e1egidas por las organizaciones de los barrios, sino invitadas por otras miembros 0 por la 
Federaci6n, 10que contribuy6 a crear una dinarnica mas aut6noma. 

La capacitaci6n abord6 distintos temas necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento ade
cuado del proyecto: aspectos socio-organizativos, pues las mujeres que participaron del proyecto 
tenian muy poca experiencia organizativa anterior; cuestiones de genero; la problematica ambien
tal urbana, el Plan de Desarrollo Vecinal, manejo de viveros y especies para arborizaci6n en zonas 
urbanas, prevenci6n de desastres, primeros auxilios, contabilidad basica, gerencia de proyectos. 

En esta fase se ejecut6 tambien la "Minga por la Vida", una acci6n encaminada a prevenir desas
tres, tras eI fuerte inviemo del afio 1993. La minga realiz6 un conjunto de trabajos preventivos en 
las laderas del Pichincha, donde se ubican mas de cuarenta barrios populares, y cont6 con la par
ticipaci6n de numerosas instituciones piiblicas, privadas, tecnicas, universitarias, municipales, de 
defensa civil, del Ejercito, etc. Desde eI punta de vista del proyecto, sirvi6 para comenzar las (a
bores de arborizaci6n: ese dia se sembraron mil arboles en los barrios del Noroccidente. 

''La poblackin beneficiaria" 

En dos "manchas" separadas por un sector de viviendas ricas, se sinian mas de 60 barrios popula
res que ocupan 1.600 hectareas (8.5% de la superficie de la ciudad) y estan habitados por 53.000 
personas (eI4.8% del total de habitantes de Quito a 1990). 

Los 10 barrios involucrados en la experiencia alber gaban a 16.763 personas (segun eI censo de 
1990), alrededor del 31 % de la poblaci6n de la zona; casi el 66% de ellos son considerados "po 
bres por ingresos". 

Eso, a pesar de que mas de la mitad de familias (un 55%) recurren ala inserci6n multiple en el mer 
cado laboral como estrategia de sobrevivencia; obreros, trabajadores publicos subaltemos y cueo
tapropistas en servicios y artesanfas son las principales ocupaciones de los morndores. 

Las carencias de servicios, infraestructura y equipamiento son significativas. En los barrios popu
lares del Noroccidente, solo e136% de las familias cuenta con agua potable domiciliaria y e135% 
con alcantarillado. 

Los morndores de estos barrios han desarrollado y mantienen una variedad de formas or ganizati
vas: comites barriales, cooperativas de vivienda, cIubes y ligas deportivas, grupos culturaIes, ju 
veniles, de mujeres, de trabajadores y de estudiantes. 

En la segunda fase se desarroll61a mayorfa de acciones practicas emprendida en el proyecto, a ex
cepcion de la Minga por la Vida. Se construyo un tanque de agua en Santa Isabel, en beneficio de 
ese barrio y del asentamiento vecino San Rafael; para el efecto, se obtuvo autorizacion del enton
ces Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos para la captacion, explotacion y utilizacion del 
agua de vertientes de la parte alta del Pichincha. Los pobladores, mediante una veintena de min
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gas, construyeron el tanque-reservorio con, capacidad de 100 metros ciibicos; la asesorfa tecnica, 
el disefio y la direcci6n de la obra corri6 por cuenta de CIUDAD. Se construy6 un vivero con ar
boles nativos para contar con producci6n propia para las campafias de arborizacion. Se complet6 
eJ programa de arborizaci6n de las laderas, que contemplaba sembrar ocho mil arboles de espe 
cies nativas en los barrios populares de la zona. Asi mismo, el proyecto colaboro en la realizaci6n 
de obras de mantenimiento. EI grupo de mujeres y el proyecto contribuyeron en la realizaci6n de 
los campamentos vacacionales de 1994, en los que participaron 300 jovenes y se benefici6 a 3 mil 
nifios del sector. En esta ocasion, el tema central fue el medio ambiente y la prevenci6n de desas
tres. Tambien se organize un concurso de "afios viejos", con la utilizaci6n de materiales de dese
chos. Finalmente, se abrio la despensa "La Ganga", que pretendia ofrecer alimentos sanos a pre
cios bajos a la poblaci6n de los barrios. Pero la despensa dej6 de funcionar despues de seis me 
ses. En este tiempo tambien se desplego una intensa actividad de intercambios con or ganizacio
nes y proyectos similares y de visitas orientadas para fortaJecer los criterios del proyecto. 

2. Los actores y sus papeles 

CIUDAD y la Federacion de Barrios del Noroccidente oficiaron como instancias responsables del 
proyecto, tanto frente a los financistas y auspiciantes, cuanto frente al grupo de mujeres, a las or
ganizaciones barriales y a los moradores. La co-responsabilidad se tradujo en una manejo coges
tionado del proyecto. Pero la cogesti6n no se redujo a CIUDAD y ala Federacion; incluy6 al gru
po de mujeres generado durante el proyecto. Entre los tres conformaron un Comite de Gestion (un 
delegado por cada lado) que fue el encargado de organizar y administrar el proyecto. La ejecuci6n 
estuvo a cargo, basicamente, del grupo de mujeres. 

Las organizaciones de los barrios inicialmente involucrados jugaron un rol de coordinacion al ini
cio, hasta que la dinamica del grupo de mujeres fue autonomizandose, Desde entonces, obraron 
como grupo de presi6n. 

A los moradores en general y a ciertos grupos especificos, como j6venes y nifios, les toco el pa 
pel de beneficiarios de algunas de las acciones emprendidas en el proyecto (el tanque de agua, la 
arborizacion, los campamentos vacacionales, etc.). 

Los demas actores involucrados tuvieron un rol puntual y complementario. Podria decirse que es
to se debe a que, desde sus respectivas perspectivas, las relaciones indicaban solamente puntos de 
intersecci6n y no establecimiento de lazos. Ocurri6 aSIcon el Municipio (participaci6n en la Min
ga por la Vida, donde se coordinaron algunas acciones, en las labores relacionadas con el vivero 
-visitas, intercambios-), ocurri6 con otras ONGs ambientalistas y de desarrollo (intercambios, ac
tividades de capacitacion, participacion eventual en algunas actividades especificas), yocurri6 
tambien con la opinion publica. 

3. Ambitos de las relaciones: los actores y las tensiones 

Aparentemente, el proyecto ponia en relacion directamente a tres «actores»: CIUDAD, la Fede
raci6n y el grupo de mujeres que se conform6 para el proyecto. Pero un rapido vistazo ya advier
te la presencia de otros mas. Un posible cuarto actor -el resto de "la comunidad">, no 10 serfa en 
cuanto tal, sino, mas bien, como marco y eventual beneficiario de las acciones desplegadas en el 
transcurso del proyecto. Las instituciones de Estado aparecen como actor puntual, esporadico, que 

72 



CAPITULO V 

no influye directamente en la marcha de esta experiencia. Otros actores, como fa opinion publica, 
otras organizaciones no gubernamentales, etc., se muestran de modo esporadico, Sin embargo, de 
este cuadro se desprendieron en la realidad varios y distintos niveles diferenciados de interrelacio
nes entre los diversos actores. 

• CIUDAD .. Federaci6n 
• CIUDAD"Comite de Gesti6n..Federaci6n 
• Federaci6n..Grupo de mujeres 
• Federaci6n ..Comite de Gesti6n -.Grupo 

de mujeres 

• CIUDAD"Grupo de mujeres 
• CIUDAD ..comite de Gesti6n -.Grupo de mujeres 
• Proyecto..Grupo de mujeres 
• Comite de Gesti6n..Grupo de mujeres 
• Grupo de mujeres .'comunidad"; es decir, 

- Grupo de mujeres ..moradores de los barrios 
- Grupo de mujeres..dirigentes de los barrios 

."Comunidad" (sobre todo, dirigentes).. proyecto 

• Federaci6n .."comunidad"; es decir, 
- Federaci6n .. dirigentes de los barrios 
- Federaci6n ..moradores de los barrios 

• Proyecto ..Grupo de mujeres -.Entidades pl1blicas 
• Proyecto (basicamente, Grupo de mujeres) .. 

organizaciones (acaso: proyectos) deotros barrios 
• Proyecto..(Comite de Gesti6n; Grupo de 

mujeres)" otras ONGs 
• "Opinion publica.... Proyecto 

Ademas, deberian considerarse aquellos momentos 0 espacios de relaciones en que el pro
yecto, en si mismo, apareda convertido en actor (relativamente) aut6nomo frente a otros 
actores. En otros terminos, i.puede considerarse que en todos los casos podria abrirse la se
rie de relaciones asumiendo que "el proyecto" se torna en entidad "aut6norna"? En algunos 
casos, como ya 10 hemos seiialado, parece ser asi, pero quiza sea una ampliaci6n abusiva 
extenderlo a todos. De cualquier manera, podrfa considerarse como una posibilidad quiza 
latente, 0 que se expresa de modo incompleto y temporal atravesando el conjunto de rela 
ciones 

CIUDAD--.. Federacion 

Este nivel tiene que ver, de algun modo, con las negociaciones y tratos "exteriores" (desde el pun
to de vista de los participantes directos) que, sin embargo, determinan la experiencia 0, cuando me
nos, la condicionan. Desde la perspectiva de la Federaci6n (y, en cierto sentido, de CIUDAD) esa 
"es" la relaci6n fundante, la que, por tanto, debe "detenninar" cierto curso de los acontecimientos. 

La relaci6n interinstitucional directa -si bien formal mente se expresaba en y a traves del Comite 
de Gestion- fue la instancia para dirimir (a1 modo de manifestaci6n indirecta) ciertas tensiones sur
gidas respecto al propio Comite de Gesti6n y aI Grupo de Mujeres (y, por 10 demas, a la marcha 
del proyecto), vistos, en cada caso, como reafirmaciones del "senti do original" del proyecto, 0 co
mo rectificaciones a su marcha. En esos casos, la relaci6n directa entre los socios iniciales se co
locaba por encima de la instancia que habia sido creada entre ellos para la gesti6n del proyecto. 

CIUDAD--..Comite de Gesti6n -.Federaci6n 

En la medida en que eJ Cornite de Gesti6n desarrollo ciertas autonornias, se generaron tensiones 
de diversa indole con las instituciones que supuestamente estaban "representadas" en el. Y, por eso 
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mismo, muto en actor. Se podria dividir es~a ecuacion en sus dos componentes: CIUDAD-Corni
te de Gestion, Federacion-Comite de Gestion. Aunque no puede decirse que se hayan producido 
"imposiciones" sobre los delegados (y, por tanto, sobre el Comite de Gestion), la presencia de 
CIUDAD y de la Federaci6n pesaban sobre eI accionar del Comite, No era, como ya queda dicho, 
una simple relacion de delegadores a delegados. Y trae aI punto la cuestion de los grados de au
tonornia y atribuciones de una instancia de "gestion", asf como las atribuciones de orientaci6n y 
control de quienes la originaron inicialmente a su nombre. Las dinamicas reales excluyen cual 
quier solucion formal, cualquier recurso simple a organigramas y jerarquias. 

Pederacion ...... Grupo de muieres 

Las tensiones se presentan aca desde que las expectativas de unos y otros corrian el riego de que
dar cortas a medida que el proceso avanzaba. Para ser mas explfcitos: el grupo fue finalmente 
acercandose mas a la realidad de una organizacion social que a la de un equipo de trabajo. Sin em
bargo, su identidad autonoma continuaba siendo mas bien debil. 

Una serie de consecuencias se desprendieron de este hecho. Por un lado, eI grupo presionaba por 
incrementar el control sobre los recursos del proyecto, sobre las relaciones que se abrieran, sobre 
la definicion de actividades y de los ambitos de su aplicaci6n. Por otrolado, desde la Federaci6n 
se presionaba por encuadrarlos dentro de sus definiciones, de sus prioridades, de sus actividades 
programadas; 10que coma el riesgo de ser entendido como injerencias. 

Pero esto tampoco quiere decir que durante ese tiempo haya sido una relacion muerta. De hecho, 
el grupo de mujeres particip6 en un conjunto de actividades organizadas por la Federacion (cam
pamentos juveniles, mingas de arborizacion, actividades por el dia de la mujer y del medio am 
biente, etc.). La que ocurre es que estas participaciones, aI ocurrir en el marco de las tensiones re
sefiadas, no lograban superarlas, no lograban ser aprehendidas, en 10inmediato, como parte de un 
proceso, lento y complejo, de acercamiento organizativo (que es 10que termino siendo). A la lar
ga, la profundizacion de la dinamica de organizaci6n llevo a una modificacion de expectativas. El 
ejemplo vendrfa dado por el reconocirniento que hizo final mente la Federacion del Grupo de Mu
jeres como grupo de base, y no como equipo de trabajo, que es 10que, en un inicio, predominaba 
en la Federacion, No obstante, habrfa que recordar que 10finalmente resuelto era planteado tarn

bien por algunos dirigentes dentro de la propia FBPNQ. Quien 10planteaba era el representante 
en eI Comite de Gestion, 

Esto, parte de un proceso de reconocimiento que llegara a traducirse en la presencia del grupo de 
mujeres en el Congreso de la Federacion y en la direccion de la nueva secretaria del medio am 
biente, no se produjo de modo automatico. Un proceso en marcha que no esta encuadrado sola 
mente en los tiempos del proyecto. 

Federaci6n ...... Comilede GestiOn ...... Grupode muieres 

Esta parece haber sido una combinacion escasamente frecuentada, en tanto tal yen estado puro, 
es decir, de la Federacion hacia el Grupo de mujeres a traves del Comite de Gestion (y viceversa: 
del Grupo de mujeres hacia la Federacion por la via del Comite de Gestion), Por el contrario, 10 
que en la realidad se produjo fue un desdoblamiento en el cual solo uno de sus lados llego a ser 
visibilizado por la mayoria de actores involucrados. 
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Ellado visible del desdoblamiento mostraba a la Federaci6n relativamente distante, esto es, sin ex
presarse abiertamente en y a traves del Comite de Gesti6n. Esto, como ha sido reiterado, se debia 
a que las orientaciones, visiones y expectativas de la mayorfa de dirigentes de la Federaci6n no era 
exactamente igual a las que guiaban el accionar de su representante. 

Pero esto mismo pone en evidencia e1lado invisible del desdoblamiento, pues unicamente quiere 
decir que en la Federaci6n habian, respecto al proceso en marcha, por 10 menos dos visiones: una 
se expresaba fuera del Comite de gesti6n, y otra dentro. Una era evidentemente entendida como 
posici6n de la Federaci6n, y otra podia ser vista casi como opci6n personal. Recordemos, si no, 
que en el grupo de mujeres unas vefan a la Federaci6n como algo que se mantuvo lejano de su co
tidianidad, y no todas lograbanjuntar la imagen de la Federaci6n en su representante. La explica
ci6n esta, creemos, en la dinamica real de la relaci6n establecida entre ambos, y en las imagenes 
mutuas que fueron generandose en eI trayecto. 

CIUDAD --. Grupo de muieres 

La relaci6n entre eI Grupo de Mujeres y CIUDAD parece haber sido fuerte. Durante un tiempo, 
CIUDAD parece haber jugado el rol de referencia inmediata para el grupo de mujeres. Algunos 
factores, que ya hemos ido analizando en eI camino, explican esta prirnacfa: por una parte, que, a 
ojos de las participantes,CIUDAD "manejaba" los recursos de los que dependfa la existencia del 
grupo; por otra parte, que las mujeres que integraron eI grupo eran, en un inicio, completamente 
noveles en eI tema y el representante de CIUDAD oficiaba de "gufa". Ademas, las manifestacio
nes "inforrnales" de las relaciones del grupo con la Federaci6n surtfan el efecto de "acercarlas" a 
OUDAD (bromas tipo "Tu papa Rodrigo", "e1 grupo de CIUDAD", etc.). Por el contrario, elias 
creian observar ser acogidas con mayor naturalidad en los espacios de CIUDAD, 10 que fortalecfa 
eI sentimiento de atraccion. 

CIUDAD-.comite de GestiOn --.Grupo de Mu;eres 

La relativa autonomfa del Comite de Gesti6n como espacio especifico 10 convertia en centro de ne
gociaci6n. Pero no era solamente un espacio donde se negociaba 0 una mera herramienta para eje
cutar el proyecto, sino un actor que negociaba por su cuenta. Asf como se dio respecto a la Fede
raci6n, se dio tambien respecto a CIUDAD, aunque con menor intensidad. 

Para el Grupo de Mujeres, el Comite de Gesti6n era un intermediario con CIUDAD, pero no ago
taba los ambitos de sus tratos con CIUDAD, algunos de los cuales se hicieron directamente. Por 
ejemplo, varias solicitudes de apoyos puntuales que el grupo dirigfa aI Director de CIUDAD, y no 
al Comite de Gesti6n 0 al representante de CIUDAD en el; esto nos lIeva a creer que, tambien en 
este caso, en la conciencia de las integrantes del grupo se produjo una cierta distinci6n de actores, 
sin reducir aI representante institucional a un papel de delegado, ni reducir la instituci6n a su re 
presentante. 

Proyecto--. Grupo de muieres 

Esta es una relaci6n de importancia no solo para la feliz realizaci6n del proyecto, sino para las vi
cisitudes en la conformaci6n de la identidad del grupo. En principio, la autoidentificaci6n se daba 
como participantes (miembros) de un proyecto; identidad, por tanto, heter6noma. En ese marco en
tran tanto la identidad de ser "el proyecto Agua-Desarrollo" (en la cual no se distinguen a sf mis
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mas del proyecto en el que participan), cW!-nto la de ser "eco-voluntarias" (en la que aceptan ser 
nominadas por una expresi6n impuesta desde el proyecto, es decir, desde fuera de elias y desde 
antes incluso de la formaci6n del grupo). 

Puede decirse, pues, que fueron trazando un rumbo por el que transitaron desde aquel momento 
inicial en que 10determinante era "el" proyecto, y elias su accesorio, hasta los mas recientes en 
los cuales elias pueden "apropiarse" del proyecto (en el sentido de hacerlo suyo y estar en capa
cidad no solo de "gestionarlo" 0 administrarlo, sino incluso de re-modelarlo); pero tambien, y en 
el mismo movimiento, "apropiarse" de un area de trabajo, de un conjunto de actividades, de una 
identidad que no se guie por la adscripci6n a un proyecto 0 a sus promotores y administradores. 
Es este cambio de eje 10que, a nuestro ver, ha marcado la conformaci6n del grupo y de su accio
nar, y su constituci6n real en organizaci6n social. 

Comite de Gestion ----.Grupo de muieres 

En principio, eI Comite de Gesti6n estaba formado por "representantes" de tres partes. En reali 
dad, la relaci6n del Comite de Gesti6n con cada uno de elias no fue asf de simple. Ya se ha visto 
respecto a CIUDAD y a la Federaci6n, con quienes sus resoluciones debian ser de algun modo 
"negociadas". Respecto al Grupo de Mujeres, por el contrario, era visto como una suerte de supe
rior jerarquico. 

Esta sensaci6n y ubicaci6n de distanciamiento resulta hasta cierto punta natural, por un lade, fren
te a una separaci6n de su experiencia cotidiana inmediata, visible; por otro lado, como mecanis 
mo de defensa y prevenci6n frente a una instancia que, aun participando de ella, no podian con 
trolar. Tratase de un distanciamiento que, en cualquier caso, no puede disociarse del origen exter
no del Comite (desde la perspectiva del grupo, como actor incipiente). 

Las mujeres, por 10 tanto, no podian verse expresadas en el Comite de gesti6n, a pesar de tener 
una representante alii; no se veian haciendolo suyo: cosas que resolvian de un modo regresaban 
modificadas luego de su tratamiento en el Comite de gesti6n; ciertas resoluciones podfan verse 
como imposiciones 0 arbitrariedades 0, cuando menos, como "presiones"; no consideraban tener 
influencia en sus decisiones, etc. 

Podria preguntarse, eventualmente: i,pero no tenian acaso una representante en el Comite? i,Y en
tonces no eran tan parte de el como la Federaci6n y CIUDAD? S610formal mente, se podria res
ponder. ElIas percibian claramente que, dijeran 10 que dijeran los or ganigrarnas y los esquemas, 
10 cierto es que no estaban alii en condiciones de igualdad. 

El Comite de Gesti6n, en consecuencia, no logr6 ser apropiado por el Grupo de mujeres, a dife 
rencia de 10que habia acontecido, en el camino, con el proyecto. Entre elias, respecto a su dele 
gada, la relaci6n horizontal, de igualdad, de pares, no sufri6 modificaciones. Dicho de otro mo 
do, la participaci6n en la instancia de gesti6n, aquella que era vista como superior jerarquico, no 
transform6 el estatus de la representante ante las dermis integrantes del grupo. 

Ahora bien, el gropo de mujeres, no podia, pese a todo, desapegarse por completo del Comite de 
Gesti6n, aun sabiendose "otras" respecto a el. Su propia marca de origen induciales, en cambio, 
esa subordinaci6n, asurnida, en un inicio, como una suerte de patemalismo bondadoso que les per
mitia desarrollarse bajo su ala, pero en el cual no se subsumian del todo. 
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Grupo de mujeres ----. "co~unidtul" 

Se debe entender que, cuando aqui utilizamos el termino "comunidad", 10hacemos como a1usi6n 
a una diversidad conformada por "dirigentes" y por "moradores", por "organizaciones formales" y 
por "redes informales de relaciones". No presuponemos nunca una identidad entre ellos, enten 
diendo que algo asi puede 0 no producirse en la dinamica de los vinculos reales -y que, por 10de
mas, suele sufrir modificaciones a 10largo del tiempo. 

Por otra parte, "la comunidad" no es una cosa fisica, sino un conjunto de relaciones especificas en 
las cuales, detenninados segmentos pueden estar, a1temativamente 0 al mismo tiempo, adentro y 
afuera. En este caso, el grupo de mujeres, en tanto se relacionaba con "el resto de la comunidad" 
a traves del proyecto, jugaba desde dos posiciones sirnultaneas, pero era percibido como actor di
ferenciado, precisamente porque la presencia del proyecto proyectaba sombras precisas sobre el 
grupo, que tendia a ser percibido (y autopercibido) como portador u oferente de servicios 0 bene
ficios para "la comunidad". Esto, a su vez, se fortalecia porque el grupo estaba conformado por 
mujeres de barrios distintos y sus acciones no fueron emprendidas exclusivamente en los barrios 
donde elias vivfan (dicho de otro modo, no existe tampoco ''la comunidad Noroccidente" con la 
que se relacionara el proyecto, sino distintas "comunidades de barrios especificos"). 

Asumida esta ambivalencia, pero asumida tambien la lectura predominante, entonces la relaci6n 
entre el Grupo de mujeres y la "comunidad" se desdobla, por 10pronto, en estas dos: 

a. Las relaciones del grupo de mujeres con los barrios (y organizaciones barriales) que fue
ron considerados, al inicio, parte del proyecto. Deben tomarse en cuenta dos situaciones: 

En primer lugar, algunos dirigentes "delegaron" a moradoras de su barrio para que participen en el 
proyecto y se incorporen aI grupo de mujeres. De ello se desprenden dos consecuencias. Por una 
parte, y dadas las particulares condiciones de existencia que predominan actual mente en las orga
nizaciones barriales, se trata, en este caso, de vinculos que se desarrollaron mas especificamente 
con los dirigentes de las organizaciones barriales antes que con los moradores considerados en con
junto. 

Por otra parte, que -habiendo side convocados a participar de esta manera en el proyecto-, algunos 
(y algunas) dirigentes barriales creian entender que el proyecto "era de" los barrios y que los fon
dos iban a dar "plata al barrio". Esto no dej6 de provocar tensiones, pues no faltaron quienes pre
tendian tener derecho a usufructuar esos dineros para otros menesteres (general mente, "obras que 
el barrio necesita"). 

En segundo lugar -y, como de cualquier manera algunas obras se reaJizaron como parte del pro 
yecto (v. gr., el tanque de agua en Santa Isabel)- se dio el caso de que los moradores se relaciona
ran con el grupo de mujeres en tanto usuarios de las mejoras obtenidas a traves de las actividades 
del proyecto. 

Pero aquf, por tratarse de barrios que tuvieron su cierta parte en los momentos iniciales del proyec
to, las dirigencias pudieron convertirse mas facilmente en intermediarios del beneficio. 

b. Las relaciones del grupo de mujeres con los barrios que fueron, digamoslo asi, "benefi
ciarios" de sus acciones (arborizaciones, campamentos juveniles, etc.). Con ellos, el grupo de mu
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jeres se vincula al modo de oferentes de servicios 0, mas precisamente, de beneficios puntuales. 
Eso permite que los lazos partan desde el propio grupo de mujeres, sin intermediarios inmediatos, 
y se dirijan paralelamente hacia las formas organizativas "generales" (tipo cooperativa 0 cornite 
barrial), hacia formas organizativas particulares (grupos de j6venes) y hacia los moradores en ge
neral. 

Nuestra opini6n es que estas relaciones operaron decisivamente sobre la identidad del grupo, tan
to en 10 que se refiere a su autoafirmaci6n (al amparo de los reconocimientos sociales que obte 
nian por si mismas y sus actividades) cuanto a su autodefinici6n de trabajar "con" la comunidad. 
Ello permiti6 un reprocesamiento de identidades relacionales y no volcadas exclusivamente hacia 
adentro. Pero, al mismo tiempo, sugiere un camino aun inconcluso: lohabra de reafirmarse como 
grupo oferente de beneficios y, por 10 tanto, relativamente externo?, loo, por eI contrario, habra de 
transitar a una reasimilaci6n en la "comunidad',? 

En la sombra: "comunidad" (dirigentes) ---. proyecto 

En estos casos que acabamos de considerar dentro del punto anterior, los moradores y dirigentes 
de esos barrios, lose relacionaban con eI grupo de mujeres en cuanto una organizaci6n mas, 0 con 
eI "proyecto", en cuanto este "debia" convertirlos en beneficiarios de alguna cosa? 

En eI primer caso (barrios que tuvieron cierta participaci6n en el inicio del proyecto), 10 ultimo 
parece ser 10 cierto; en el segundo (barrios que no participaron en eI origen del proyecto), proba
blemente una combinaci6n, es decir, con las chicas en tanto portadoras de los beneficios percibi
dos, en cuanto hacedoras de actividades que podian 0 no provenir de tal 0 cool proyecto 0 de nin
guno. 

Por decirlo en otras palabras, en el primer caso, es facil que eI grupo de mujeres hayajugado, a 
los ojos de los "beneficiarios", el rol de intermediario de un sujeto que quedaba fuera de la vista. 
En eI segundo caso, en cambio, podia ser asumido mas naturalmente como sujeto activo. Nuestra 
impresi6n es que asf fue asumido tanto por las integrantes del grupo de mujeres cuanto por los 
distintos estamentos de "la comunidad". 

De este modo, podriamos distinguir c1aramente una relaci6n que estaba en las sombras: 

comunidad (es decir, dirigencias) ---. proyecto; 

una relaci6n que, para algunos, fue mas expectativa que realizaci6n (esto es, no lograron funcio
nalizarla para sus intereses particulares). 

Federacion ---. "comunidad" 

Se trata, en este caso, de c6mo la experiencia ("el proyecto", desde una perspectiva inicial de la 
Federaci6n, por ejemplo) contribufa a "mejorar", ''fortalecer'', "reabrir", etc., las relaciones de la 
FBPNQ con los barrios y las organizaciones barriales de la zona. En general, a decir de los pro
pios dirigentes de la Federaci6n, los avances en este campo no fueron muy significativos. 

A nuestro modo de ver, eso tiene una primera explicaci6n de base en las condiciones reales del 
conjunto de organizaciones barriales en Quito (tanto las de base como las de segundo grado) que 
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afectan igualmente a la Federacion. Nos referimos, fundamental mente, ala perdida de actividad 
aut6noma de los propios moradores, a la generalizaci6n de las relaciones c1ientelares como forma 
de relaci6n normalmente asumida 0 soportada por la rnayoria de la poblaci6n y por muchas orga
nizaciones -aunque, valga remarcarlo, no es este eI caso de la FBPNQ-, al debilitarniento a que han 
venido siendo sometidas las expresiones organizadas de los sectores populares. 

Pero tambien han de sefialarse algunas debilidades inmediatas compartidas: de la Federacion, pues 
no "apareci6" mucho, es decir no logro conducir la imagen de las actividades, sobre todo en cier
tas acciones publicas; del grupo de mujeres en tanto potencial or ganismo (u organizaci6n) de la 
Federaci6n, identidad que durante un tiempo no lograba asir ni, por 10 tanto, transmitir; del propio 
manejo del proyecto, que algunas veces parece haber tendido a presentarse sobre todo como pro
yecto en cuanto tal. 

Proyecto ---.Grupo de muieres --.entidades publicas (0, mas precisamente: acciones de Ills 
entidades publicas) 

Pudieramos distinguir tres niveles 0 aspectos de las relaciones del "proyecto" con algunas entida
des publicas y sus acciones: en primer lugar, las intersecciones provenientes de los plantearnien
tos rnismos del proyecto y de su ejecuci6n (0, en su defecto, aquellos que dimanan de la dinami 
ca del gropo de mujeres y de sus actividades); en segundo lugar, su participaci6n (0, mas amplia
mente, su presencia) en acciones lIevadas adelante por organismos publicos 0 a iniciativa de ellos; 
y, en tercer lugar, las actividades tendientes a fortalecer su capacidad de interlocuci6n con las ins
tituciones de estado (incluyendo tanto las del estado central cuanto las seccionales, de preferencia 
la municipalidad). 

En terminos generales, los dos primeros aspectos hacen parte de una rnisrna cuesti6n y pueden ser 
vistos, a su vez, tanto desde la perspectiva de las significaciones de la relaci6n segun las logicas 
presentes, cuanto desde la perspectiva de los impactos de esas interacciones. Mas adelante volve
remos sobre el tema. 

Proyecto (bdsicamente: Grupo de muieres) ---.organizaciones (ev entualmente: proyectos) de 
otros barrios 

Estas relaciones se manifestaron, basicamente, como intercambios de experiencias con otras orga
nizaciones que, de algun modo, lIevan a cabo empresas similares. En un primer momento, las in
tegrantes del gropo apenas "iban a aprender", pero despues ya tuvieron sus propias experiencias 
para mostrar. Resultan de utilidad para ver y discutir tecnicas posibles, formas de organizaci6n del 
trabajo, resultados; pero, sobre todo, para que puedan empalmar subjetivamente en un tipo de mo
vimiento que despliega actividades productivas y de desarrollo social. 

Proyecto (Comite de Gestion; Grupo de muieres) ---. Otras ONGs 

Como en el caso anterior, aquf se trata de contactos que las integrantes del grupo han visto sobre 
todo como parte de su capacitaci6n. Las relaciones con ONGs involucradas en temas ambientalis
tas han servido para ir dando forma a su manera de entender el trabajo y, mas alia, su area de ac
ci6n especifica. Ademas, ha jugado un papel de no poca importancia en la autoestima del grupo, 
es decir, en la afirmaci6n de su identidad. 
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OpiniOn pUblica -. proyecto 

Dadas las modificaciones que se operan, se empujan y se esperan en las acciones y comprensio 
nes de los actores populares por parte del Estado y de la "opinion publica", resulta de interes to
mar en cuenta la "apropiaci6n" que esta nueva conciencia hace de proyectos 0 actividades de es
te tipo. 

Por supuesto, esa aparici6n en la prensa de experiencias de este tipo no puede ser analizada ex 
c1usivamente desde una perspectiva. Tiene varios sentidos. Por una parte, actividades "autoges
tionarias" son relevadas regularmente por la prensa, dandoles mayor visibilidad y trascendencia 
de la que tendrian en otras condiciones, pues se convierten en acciones ejemplares dignas de imi
taci6n 0, en todo caso, en ejemplos demostrativos. Pero, por otra parte, permiten que el accionar 
se socialice mucho mas rapida y ampliamente que antes, ofreciendole la posibilidad de interac 
cionar con otras experiencias afines (a las que dificilmente podria lIegar de otro modo), de dialo
gar en ausencia con otros eventos emparentados y de ganar un espacio en la conciencia colectiva. 
Por un lado se Ie otorga reconocirniento; por otra parte, se trata de ''recuperarlas'' por una visi6n 
detenninada de las cosas, que intenta dotarles de un sentido preciso. 

4. Interseccion y entramado de relaciones 

Como se sabe, el proyecto ponia en relaci6n, en primera instancia, a actores populares or ganiza
dos yactores "tecnicos": asociaciones barriales diversas y or ganizaci6n no gubernamental. No 
obstante, la cotidianidad de las organizaciones y la 16gica de las reivindicaciones sociales pone en 
contacto recurrentemente a los sectores populares (organizados 0 individualmente considerados) 
con instituciones estatales, ora del Estado central, ora de la Municipalidad. 

De alii que, en el transcurso del proyecto, esas relaciones hayan aparecido de manera puntual. 
Desde la perspectiva del proyecto y de los actores mas directamente vinculados a el, podrfamos 
distinguir dos tipos de estas relaciones: por un lado, cuando se ha tratado de relaciones que, de al
guna manera se desprendian natural mente de la propia marcha del proyecto 0 de las actividades 
emprendidas por el grupo de mujeres; por otro lado, la participaci6n del grupo de mujeres (0 del 
comite de gesti6n, 0 del "proyecto") en las relaciones entabladas entre un generico "comunidad" 
(en este caso, moradores, organizaciones, dirigentes) e instituciones de Estado. 

En el primer caso, por ejemplo, pudieran mencionarse las campafias de arborizaci6n. En elias, las 
relaciones se dieron con dependencias municipales que tienen que ver especificamente con estos 
asuntos, vinculando eI proyecto a aspectos puntuales de la politica municipal (mas que vincular
les con un abstracto "gestion local 0 municipal 'J. Se observa que no dejan de presentarse dificul
tades en las relaciones, as] sean puntuales. Dificultades operativas, pudiera decirse, a no ser por
que revelan la existencia de 16gicas distintas que guian el accionar y el pensarniento de actores di
ferentes, como veremos un poco mas adelante. 

En el segundo caso (es decir, en circunstancias de interactuaci6n de mas actores), pudieranse men
cionar los ejemplos de la "minga por la vida" y la participaci6n del grupo de mujeres en la discu
si6n del proyecto "Laderas del Pichincha" que Bevan adelante el BID y el Municipio de Quito. 

Ambos casos muestran una tendencia de ciertos sectores populares organizados a involucrarse ac
tivamente en la gesti6n territorial. Pero muestran tambien conflictos cuando se trata de los alcan
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ces de esa participaci6n. De una parte, porque las propias organizaciones aun no tienen una pro
puesta propia y mas 0 menos acabada de esa participaci6n, que muchas veces es inducida desde 
los intereses de instituciones y proyectos 0 meramente reactiva. De otre parte, porque hay, tam
bien, una marcada tendencia de las instituciones -de Estado, en este caso- a imponer los marcos, 
los tiempos y los fines de la participaci6n, y a apropiarse de los reditos de legitimidad que produ
cen tales acciones. 

Por ejemplo: ya participaron moradores y Iideres barriales en un tallen g'Que sigue despues", l,que 
mecanismos se diseiian para dar continuidad a la presencia de la poblaci6n?, l,seguira siendo una 
participaci6n en talleres que, a 10 mas, "definen" ciertos discursos generales, pero que no tienen 
incidencia en las decisiones centrales?, etc. Por ponerlo en breve: si par una parte se proclama y 
se induce la participaci6n, por otra parte se trata de establecer que esta se produce bajo la egida 
institucional. 

a. Sobre ciertos "impactos benefices" 

Ahora bien, desde otro angulo, se pudiera tratar de ver que impactos genera este tipo de proyectos 
en la institucionalidad, en sus tecnicos, en sus actitudes y comportamientos. En estos momentos, 
la participaci6n viene siendo un leit motiv reiterativo en lajustificaci6n interna y externa de los 
proyectos y de los discursos dominantes. Pero esa emoci6n declarativa encuentra frecuentemente 
dificultades a la hora de aplicarse, pues tecnicos y funcionarios suelen acabar sucumbiendo a la 
impaciencia de la raz6n proyectista y de su peculiar temporalidad. De alii que muchas veces tal 
participaci6n funge de accesorio, al modo de adorno de determinadas politicas. Muchas veces qui
za no por intenci6n deliberada, sino por desconocimiento, y por tanto desconsideraci6n, de las 16
gicas de la organizaci6n social. En este sentido, las practicas que puedan mostrar formas de rela
ciones y de realizaciones distintas pueden tener una importancia algo mas que anecd6tica. 

b. Para preparar futuras interacciones en condiciones mas favorables 

Lo actuado por el proyecto en estos campos deberia ser visto desde la perspectiva de procesos de 
fortalecimiento y potenciaci6n de actores. Aquf se trata basicamente de generar las condiciones de 
organizaci6n, conocirnientos, destrezas, etc. que permitan a los sectores populares emprender re
laciones mas 0 menos "protagonicas" con las instituciones estatales y municipales. Las experien
cias de relaciones, de discusiones, de estar en capacidad de comprender y proponer de no ser siem
pre entes pasivos en el trato con instituciones jerarquicas son parte central de un crecimiento dis
tinto de los actores. Pero esto no opera de forma automatica: deben tambien ser procesadas a ni 
vel de su conciencia del mundo y de las cosas (para 10 cual no hay un solo rumbo ni un solo puer
to de lIegada). 

5. La participacion y las logicas que se intersectan 

La relaci6n de los vinculos establecidos en eI proyecto (0 a causa del proyecto) entre el grupo de 
mujeres y las entidades publicas nos brinda la ocasi6n de introducir un pequefio parentesis para 
profundizar los sentidos de la participaci6n y de las interrelaciones. 

a. Consideraciones acerca de la participaci6n 

Vistas en sentido amplio, las vinculaciones especificas hacen parte de una tendencia que va impo
niendose: precisamente la vinculacion puntual, a veces bajo la apariencia de experiencias partici
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pativas, incluso con rasgos de toma de decisiones. Las caracteristicas mas comunes, en estos ca
sos, es que se propicia la presencia-participacion de la "comunidad" 0 de sus organizaciones en 
segmentos de la gestion del habitat. 

Ahora bien: no siempre la participaci6n esta en capacidad de dar sentidos a la gesti6n 0 de con 
tribuir ala fijaci6n de sentidos; tambien puede ser que la logica de la gestion (0 quizas, mas pro
piamente: las logicas de las gestiones) imprima su sentido a la participaci6n, es decir, a las accio
nes desplegadas por las personas, los grupos 0 las or ganizaciones. Esto probablemente dependa 
de las caracteristicas constitutivas de los actores que coinciden en la intersecci6n en un momento 
dado, asi como del "ambiente social" y de los estados de animo predominantes. Y 10 que puede 
observarse es que, por 10 cormin, dicha participaci6n trata de ser inducida hacia la ejecucion de 
proyectos 0 de partes de ellos, y normal mente en territorios muy acotados a la vivencia residen 
cial inmediata de los moradores. 

Por eso es que, al mismo tiempo, estas participaciones no suelen tener mayor incidencia sobre las 
tendencias centrales de las polfticas publicas mismas: ni sobre las polfticas especificas ni, menos, 
sobre las de caracter general. Desde esta optica resultaria un poco exagerado hablar de "partici 
pacion en la gestion", 

Sin embargo, visto desde las practicas usuales de la organizacion popular, abre la posibilidad de 
"acercarse" ala gestion publica (0, mejor, a la gestion de 10 publico) y a ciertas posibilidades de 
actuar sobre ella. Pero las mismas posibilidades deben ser entendidas como algo contradictorio: 
tratandose de un acercamiento que termina siendo subordinado, la aprehensi6n (y sus efectos so
bre los procesos de conformacion de identidades) generalmente es distorsionada y sus consecuen
cias dependeran de enfrentamientos de sentidos posibles en 10propia conciencia de los actores po
pulares. Por cierto, en muchos casos la interseccion no lIega a tanto, y queda reducida a experien
cia aislada que tiene mas impactos a nivel de las ideas que de los hechos. 

b. Consideraciones acerca de la imerseccion de 16gicas 

La observacion atenta de las interrelaciones y una lectura aguda de las dificultades reveJa la inter
secci6n de diversas 16gicas en eI punto del encuentro. Por un lado, una 16gica centrada en la U Or_ 
ganizaci6n del trabajo", vista al modo de los proyectos 0 de las empresas, con definiciones preci
sas de antecedentes, metas, instrumentos, lugares, actores, roles y esquemas; definiciones que se 
establecen ya desde antes del inicio de las actividades: es aquella que quieren imponer , desde la 
institucionalidad de Estado, los tecnicos y funcionarios. 

Por otro lado, una logica centrada en los requerimientos vistos desde una or ganizaci6n popular, 
que trata de responder a las necesidades sociales y a los ritmos de la vida social. EI punto de re 
ferencia no son "actividades" sino acciones sociales. Para ella, objetivos y metas, instrumentos y 
esquemas son apenas referenciales, pues la f1exibilidad y la oportunidad de las modificaciones 
pueden ser esenciales. 

6. iActores complementarios 0 logicas contrapuestas? 

Las concJusiones se han ido surgiendo y planteando a 10 largo de los acapites anteriores. En este 
nos limitaremos a remarcar algunas. Quede claro que 10 que viene a continuaci6n se refiere, en 
general, a los proyectos de desarrollo con participaci6n, y que no se remite directamente aI pro 
yecto que comentamos ni a ningiin otro proyecto especifico. 
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a. Los proyectos en la intersecciOn de las participaciones 

Por 10 general, la interacci6n de actores en los proyectos de desarrollo es tratada como una divi 
si6n del trabajo simple. Eso supone, de alguna manera, que el senti do del proyecto es iinico y es
ta dado, mas 0 menos, por el propio proyecto. Aun cuando se acepte la diversidad de actores, se 
acnia como si la participaci6n conjunta en un proyecto procediera de igualador (es decir, asignan
dole un mismo significado). Las diversidades aparecen entonces como distinciones funcionales, 
atinentes a los roles 0 funciones (sociales 0 relativas al proyecto) de cada uno de los actores, lei 
dos muchas veces desde la racionalidad del proyecto 0 de la visi6n institucional. 1..0 que quiere de
cir que la lectura predominante es aquella que se realiza desde el proyecto 0, cuando mas, desde 
las instituciones vinculadas al proyecto (tanto las ONGs locales cuanto las agencias financieras 0 
intennediarias), y que es esa lectura la que viene organizando las propuestas y las acciones. 

Pero el problema es que los proyectos no son univocos ni neutrales, precisamente porque no es una 
sola 16gica la que confluye en el (0 a el). Y el proyecto no anula ni difumina las 16gicas diversas, 
pero tampoco las deja indemnes (sobre todo las 16gicas subaltemas son harte penneables). De he
cho, eI proyecto se convierte, en primer lugar, en el escenario en que esas 16gicas se encuentran, 
en principio desde sus propios significados. Pero el proyecto, en segundo lugar, no es un envase a 
lIenar con cualquier contenido: el mismo tiene una 16gica especifica que requiere determinados 
comportamientos y tiende a rechazar otros. Se trata, por tanto, de un escenario condicionado (nor
malmente, las pautas y los horizontes se deben a un conjunto de agentes extemos) y, a la vez, con
dicionante de las conductas de los participantes. Algunos de ellos ya vienen con esos comporta
mientos, conductas y valores 0, por 10 menos, con algunos de ellos pues son, grosso modo, parte 
integrante de la misma 16gica del proyecto. Pero otros pueden venir munidos de 16gicas no solo 
distintas, sino incluso antag6nicas. Adicionalmente, este encuentro de 16gicas se produce en con
textos especificos -de los que son parte los procesos de afinnaci6n 0 dispersi6n de los distintos ac
tores. En el caso ecuatoriano, dirfamos, sobre todo, las debilidades en los procesos de constituci6n 
independiente y de autoafinnaci6n de los sujetos populares. 

Por eso, si en general las "otras" 16gicas, al aceptar el proyecto aceptan tambien sus condiciona 
mientos, su fonna de operar, a veces hasta su discurso y, paulatinamente, sus valores, ahora, en las 
condiciones actuales, la 16gica de proyecto tiene atin mas probabilidades de imponerse. De donde 
se sigue que, por mas participativo que sea un proyecto, las 16gicas predominantes tenderan a ser 
las 16gicas extemas, las l6gicas de proyecto 0 las l6gicas institucionales, reforzadas "naturalmen
te" en su interlocuci6n con las dinamicas de los actores sociales. Ellos, en cambio, sufren la pre 
si6n y la tentaci6n trocar su 16gica de representaci6n en l6gica tambien institucional, tambien de 
proyecto (muchas veces bajo un discurso de eficiencia y de racionaJizaci6n). Todo esto porque el 
proyecto -que es escenario- es, al mismo tiempo, componente significativo y vehiculo de expre
si6n y contagio de esas mismas 16gicas. 

En la situaci6n presente, es comiin que las ONGs y las instituciones estatales (sea centrales, sea 
municipales) lIeguen hasta los sectores populares con la l6gica de proyecto. Eso les confiere cier
ta similitud, incrementada por los vinculos fonnales e infonnales, discursivos y facticos que se 
producen entre elJos. Pero, ademas, no lIegan s6lo con la l6gica del proyecto; se vienen con la car
ga especifica de relaciones esperadas 0 actuantes, entre las que tiene lugar predominante la 16gica 
de c1ientela. Y con la carga de intereses especificos del que gobiema 0 intennedia. Ninguna pre
visi6n de interacciones deberfa pasar por alto esta cuesti6n, pues 10contrario serfa suponer que el 
proyecto, en tanto escenario de encuentro 0, mejor, de intersecci6n genera una situaci6n de vacio 
que diluye los intereses propios de cada actor convocado 0 participante. 
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EI punta es, en fin, que, en un choque de logicas, unas terminaran por imponerse sobre las otras, 
"convenciendolas", "atrapandolas" 0 "reduciendolas". Obviamente, esto supone que las condicio
nes en que se desenvuelven los actores populares organizados son propicias para eI desarrollo de 
estas tendencias (10que supone, tambien, que dichas tendencias anidan ya en su interior). 

Desde nuestra perspectiva, en cambio, eI planteamiento deberfa modificarse: "controlar" la 16gi
ca de proyecto (incluso la 16gica institucional) y subordinarla a las logicas de constituci6n y re 
presentaci6n social. EI hecho es que eI proyecto termina, los "tecnicos" se van; pero quienes que
dan son la gente y sus formas de organizaci6n y de expresi6n. En otras palabras: se trata de ase
gurar que eI proyecto, aun sin diluirse, "respete" las 16gicas de los actores populares y de sus or
ganizaciones: sus tiempos, sus lecturas, sus premuras, sus esperas, sus requerimientos. Puede pa
recer obvio para un discurso participacionista, pero el hecho es que muchas veces desde los pro
yectos se imponen ritmos, acciones, discursos, incluso demandas y hasta formas de or ganizarse. 
Y, a la larga, formas de ser. 

Pero este "respeto" (incluso diriamos: readecuaci6n) no tiene tampoco un solo significado, por 
que en la constituci6n de sujetos yen la construcci6n de sus representaciones no hay una sola 16
gica: ni una sola forma de organizaci6n, ni un solo mecanismo de expresi6n y representaci6n, ni 
un discurso uniforme; ni un solo sujeto, para comenzar. Por eso conviene precisar que el proyec
to y sus acciones reforzaran tendencialmente unas 16gicas respecto a otras, unos actores frente a 
otros. Tampoco aquf sus efectos gozan de neutralidad. Se nos antoja, entonces, que resulta indis
pensable explicitar estos "efectos secundarios", tanto los esperados como los efectivamente pro
ducidos, y que esta preci si6n se la haga desde las necesidades tendenciales de la autoafirmaci6n 
de los sujetos y no desde el "egofsmo de proyecto". 

De este modo, las interacciones, e incluso los actores y su configuraci6n, no son necesariamente 
previsibles por completo. Porque los actores y sus lazos pueden modificarse, y porque la dinami
ca efectiva de un proyecto puede ir mas alia 0 quedarse mas aca de 10esperado. Es verdad que to
do proyecto que se precie parte de un cierto marco de relaciones supuesto 0 buscado, pero este 
debe ser visto, en rigor, como un acercamiento inicial; y nada mas. Se necesita que los proyectos 
tengan una enorme capacidad de flexibilidad, pues el acercamiento inicial debe ser continuado por 
otros, en un proceso permanente (por 10 menos, mientras dura el proyecto). Por otra parte, ese 
acercamiento debe ser contrastado con los acercamientos iniciales de los actores populares y com
binado con sus secuencias. 

Si todo esto es asf, la imagen que se nos ocurre es la de algo que esta en movirniento y en confor
maci6n, y que eI sentido de ese movimiento y de esa conformaci6n viene dado por la actuaci6n 
de orientaciones diversas que ope ran en una realidad dada. Es casi una obviedad que esto nos re
mite a la temporalidad y a la espacialidad de este tipo de proyectos, es decir , ala necesidad de 
ubicarlos en los contextos especificos en que van a desarrollarse. Esta contextualizaci6n suele re
mitirse, desde algunas agencias financieras, a las nuevas realidades mundiales, etc. Pero eso es in
suficiente, porque la realidad mundial no es un manto uniforme que cubra de igual manera a to 
da la TIerra. Ciertamente, existen orientaciones que se han universalizado, pero las solas orienta
ciones no constituyen una realidad. Existen actores y sujetos, relaciones entre ellos (incluso rela
ciones de fuerzas) que configuran 10 real. Sin embar go, muchas veces gusta tomarse esa "reali
dad" como un dato inamovible y "natural", como si reconocimiento y sometirniento tuvieran el 
rnismo significado. 
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Ahora bien, los proyectos tienen impactos precisos sobre la conformaci6n de ese "marco contex
tual", reforzando unas tendencias y desestimulando otras. No son neutrales tampoco respecto a es
to. Por tanto, se nos antoja conveniente que este aspecto de los proyectos sea adecuadamente ex 
plicitado, mas alla de un conjunto de formulaciones generales que tienden ajugar como declara 
ci6n de intenciones 0 como justificaci6n de acomodamiento. 

Hasta aquf hemos hablamos de 10 real casi como contexto: las modificaciones que se operan en la 
economia, en la polftica, en la propia configuraci6n y estado de animo de actores y sujetos. Sin 
embargo, 10real es, tambien, la cotidianidad de aquellos sectores concretos y de aquellos hombres 
y mujeres que van a involucrarse en el proyecto; sobre todo, tratandose de proyectos que pueden 
operar, tambien, como fuente de empleo para un mimero, asf sea reducido, de personas. Es nece 
sario tomar en cuenta las condiciones de vida de la gente (que no son estadisticas, sino problemas 
diarios) y c6mo estas van a deterrninar las posibilidades y las "condiciones de contomo" de la par
ticipaci6n y del involucrarniento. 

Y se debe preyer que las respuestas puedan tener efectos contradictorios. Por ejemplo, un sueldo 
o una bonificaci6n, 0 un estfmulo material cualquiera pueden inducir participaci6n y estabilidad 
en la participaci6n, pueden incluso tener un cierto sentido de equidad respecto a la actuaci6n de 
tecnicos y de vecinos. Pero, igualmente, pueden generar dependencia vital de los proyectos y dis
tanciamientos entre los participantes en eI proyecto y los moradores comunes y corrientes. Es im
portante manejar con mas precisi6n estas ''historias posibles", general mente ocultas, de los pro 
yectos. 

7. ;,Proponemos, acaso? 

Propositivamente, l,que consecuencias se desprenden de 10 anterior? Trataremos de centrarlo en 
los siguientes puntos. 

a. Sobre los eies 

Los proyectos y las acciones institucionales no son neutrales y pueden tener varios sentidos, inclu
so divergentes. Es necesario, entonces, optar por un eje: contribuir a fortalecer procesos aut6no 
mos de constituci6n de sujetos. Apostar por la organizaci6n social, por su caracter representativo, 
por sus capacidades de negociaci6n y de presi6n (que incluye las capacidades propositivas). Con
tribuir a desarrollar la idea de la necesidad de generar concientemente lazos entre las organizacio
nes formales y las redes sociales "informales", Pero todo esto no significa "subordinar" Ja ONG, 
por ejemplo, sino las 16gicas exteriores, como queda dicho. 

Esta opci6n debe ser explfcita tanto en la formulaci6n del proyecto, cuanto en su negociaci6n y en 
su ejecuci6n. Una explicitaci6n asf tomara transparentes las relaciones de las instituciones exter
nas con Ja poblaci6n local y sus formas organizativas. 

b. Respecto a las "formas institucionales" de la interacci6n 

Si s610nos atenemos a las form as, cabria resaltar que deben dar mayor peso relativo a los actores 
locales (su participaci6n no es solamente complementaria, debe ser vista como esencial) y que de
ben distinguir entre movirniento y organizaciones existentes (por un lado, se prioriza la participa
ci6n organizada de la comunidad pero, por otro lade, no se reduce eI movirniento a las formas or
ganizativas presentes). 
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Esto supone: primero, estimular la "institucion" de espacios de interacci6n diversos, diferencian
dolos segun la utilidad de cada uno. Asi, algunos de ellos seran aptos para gestionar 0 administrar 
proyectos 0 programas (comites de gesti6n, etc.), en los que se procuraran representaciones mas 
o menos paritarias. En principio, conviene pensar que no es 10mismo un espacio relacional para 
un proyecto que para un programa, para algo puntual que para a1go mas integral; que no es 10 rnis
mo un espacio relacional con organizaciones de base 0 con organizaciones de segundo grado; que 
no es 10mismo un espacio relacional con organizaciones de anclaje territorial (barrial, etc.) 0 re
feridas a grupos sociales (mujeres, j6venes, cristianos, etc.). 

En cualquier caso, es iitil plantear una comprensi6n procesual que no termina ni en el proyecto ni 
en el grupo con el cual se establecen los acuerdos de gesti6n 0 adrninistraci6n, tratando de que las 
actividades del proyecto y las diversas "institucionalidades" generadas a su sombra se vinculen, 
por un lado, a procesos locales de constituci6n de organicidades y, por otro lado, a proyectos exis
tentes 0 posibles de actividad aut6noma. Por otra parte, otros espacios de relaci6n deberan servir 
para acrecentar y desarrollar las potencialidades de los actores populares mismos, donde la parti
cipaci6n de los "tecnicos" (en tanto actores "externos", es decir, "otros") deberfa Iimitarse a las 
asesorfas puntuales. Estos iiltimos espacios han de ser aut6nomos y su sur gimiento y su funcio
namiento deberfan estar Iigados a las pulsiones del movimiento. Lo que debe quedar claro, por 10 
tanto, es que estimular espacios de interacci6n no quiere decir que necesariamente haya siempre 
presencia de las instituciones extemas. 

Segundo, que el proyecto estimulara aquello para 10que ya existen tendencias reales en el propio 
movimiento, procurando que sus intervenciones potencien las posibilidades de desarrollo y orga
nizaci6n independientes, desestimulando las tentaciones de dependencia c1ientelar (que no se re
ducen al ambito politico-electoral). 

Tercero, que se debe tener en cuenta que estabilizar 0 "institucionalizar" espacios de interacci6n, 
tiende a legitimar las organizaciones (y los lfderes) a quienes se invita a participar. Por 10 tanto, 
es imperioso contar con criterios definidos al respecto: es conveniente legitimar or ganizaciones 
con vocaci6n 0 potencialidades de cumplir un rol de representaci6n social; es bueno ampliar la le
gitirnidad de organizaciones de base, especialmente de aquellos grupos humanos relativamente re
Iegados (jovenes, mujeres). Pero debe cuidarse de no entrar en contradicciones con otras organi
zaciones, porque eso podrfa debilitar el tejido organizativo local. 

Ademas, donde existieren organizaciones de segundo grado con algun nivel de representatividad, 
siempre es conveniente contribuir a cimentar 0 ampliar su legitirnidad y su capacidad de repre 
sentar, pues eso tiende a fortalecer las redes de or ganicidad ya mejorar la representacion de los 
vecinos y vecinas frente a los multiples "agentes extemos" (que normal mente lIegan desde posi
ci6n de superioridad que les brinda eI control de recursos -escasos para la poblaci6n). 

c. Sobre la flexibilidad de las formas de interacci6n 

No conviene "institucionalizar", absolutizandola, una u otra "forma" de interacci6n, porque el 
proceso con el cual se vincula esta en "movimiento"; es decir: se trabaja en realidades diversas y 
cambiantes a las cuales pueden corresponder unas formas de relaci6n u otras, como acabamos de 
ver. Esto debe ser tornado muy en cuenta, pues las mentalidades sociales imperantes tienden ala 
fetichizaci6n de 10institucional, favoreciendo su extraiiamiento de los procesos que 10sustentan 
y de las personas y grupos humanos concretos que deberfan verse expresados por el. 
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Es mejor plantear, entonces, que todo depende de la fortaleza de las formas de representacion so
cial de que se parte, de sus tejidos relacionales, de su evolucion, de la marcha de los acontecimien
tos. EI criterio debe ser la f1exibilidad, para que las formas se amolden a los contenidos que vayan 
desarrollandose, Con dos precauciones: una, obvia, que las formas no se aparezcan como jaulas de 
acero en las que debe quedar constreiiida la actividad de los sujetos (0, por 10 menos, la actividad 
"visible", es decir, aquella vinculada aI proyecto). La otra, quizas no tan obvia, que los contenidos 
no se presupongan como esencias "puras", 

Dicho esto, es menester que ciertos principios de partida esten puestos siempre en primer plano, pues 
la f1exibilidad no tiene por que significar indeterminacion ni culminar en el culto aI "todo vale". 

d. Sobre la gestion compartida como forma de aprendizaie 

La interrelacion y sus formas "institucionales" deben situarse dentro de procesos de mas largo al
cance desde el punto de vista de los actores locales y de su constituci6n como sujetos. Por 10 tan
to, deben ser vistas tambien como escuelas de gestion y no solamente como oficinas de coadmi 
nistracion de proyectos puntuales. 

Esto tiene enormes consecuencias respecto a las exigencias de funcionamiento, de normas de con
ducta, etc.; respecto a las actividades de capacitaci6n que pueden y deben desarrollarse a su am 
paro; pero tambien respecto a las presiones de ritmos, tiempos, ejecuciones del proyecto, que de
berfan ser permeables a esas necesidades de aprendizaje (entendiendo que elias, a su vez, son tri
butarias de las necesidades que dimanan del mundo de la vida). 

e. Sobre las organizaciones y los proyectos 

Los proyectos no siempre se asientan en formas or ganizativas preexistentes. Muchas veces dan 
origen a formas organizativas, es decir, no solo a espacios de gestion y relacion, sino tambien a or
ganizaciones de base. Respecto a los espacios de gesti6n , conviene no olvidar que su dinamica 
puede Ilevarlos a adquirir cierta autonomia de los socios del proyecto y, por tanto, a convertirse en 
actores. Es necesario manejar con cuidado estas eventualidades, pero la actitud a tomarse deberfa 
depender de un conjunto de factores, sin a prioris faciles, Respecto a las organizaciones de base, 
parece que la actitud deberfa ser fortalecerlas y legitimarlas (tanto respecto a su entomo social 
cuanto respecto a las demas organizaciones), pero ell 0 deberia hacerse sin generar contradicciones 
y competencias con elias, buscando espacios y acciones de relacion 0 de integracion si se tratare, 
por ejemplo, con organizaciones de segundo grado. 

EI objetivo deberia ser que estas nuevas formas organizativas no se separen de su medio ni anta
gonicen con el; que, por el contrario, entren a fortalecer el tejido organizativo de la zona 0 del gru
po humano de que se trate. 

(. Sobreel rol de cada uno de los actores 

Debe repensarse el rol de cada uno de los actores en la interaccion, poniendo enfasis en la activi 
dad autonoma de los sujetos populares. Su participacion en la gestion no debe ser instrumentali 
zada por las instituciones vfa proyectos, sino potenciada para que pueda actuar sobre el conjunto 
de 10 local, y no solo sobre eI proyecto 0 sobre su territorio minimo inmediato. 
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Esto quiere decir, por una parte, que eI rol de las ONGs y, mas ann, de las instituciones estatales, 
debe ser subsidiario a las dinamicas intemas de la "comunidad" y de sus formas de representaci6n 
social. Debe evitarse siempre imponer 0 superponer a toda costa los proyectos y los espacios re
lacionales, pues ello lIeva necesariamente a forzar realidades y procesos diversos. Debe evitarse 
que el proyecto y las formas de relaci6n 0 de gesti6n vinculadas a el sean (y sean percibidos) co
mo meras extensiones de las instituciones externas; por el contrario, es menester preocuparse de 
que sean apropiados desde las dinamicas locales, pasando a ser parte de sus propias 16gicas y, en 
cierto modo, desligandose relativamente de las 16gicas ajenas. 

Pero, por otra parte, tambien significa que debe cuidarse mucho de no presionar hacia la transfor
maci6n de las organizaciones populares en pequefias imagenes criollas de las instituciones exter
nas. Esto, porque las propias organizaciones sociales -sobre todo en el momento que estan atra
vesando-, pueden sufrir la tentaci6n (0, incluso, los consejos) de comenzar a actuar como si todas 
sus actividades fueran posibles de homologarse a los proyectos y a sus imperativos. 

Casi esta por dernas decirlo: que todo esto resulte de una manera 0 de otra depende tambien de 
las condiciones en que se encuentren las organizaciones y sus relaciones con la poblaci6n. 

g. Acerca de los proyectos 

Los proyectos no son un fin en sf mismos, sino instrumentos para conseguir algo que esta fuera 
de ellos. Esto es asf para las instituciones financieras, para las ONGs (nacionaJes 0 extranjeras), 
para eI Estado 0 los Municipios, para la organizaci6n popular, quiza tambien para la poblaci6n 0 
los grupos sociaJes que han de verse involucrados. 

Desde esta perspectiva, deberian articularse en los procesos organizativos y cotidianos de los su
jetos locales. Por 10tanto, se requerirfa una cierta flexibilidad en los proyectos para que, en 10po
sible, puedan tomar en cuenta los ritmos propios de la vida or ganizativa y de la vida cotidiana. 
Objetivos y metas deberfan ser reajustables de acuerdo con estas necesidades. Las "transferen 
cias" tarnpoco son cosa de cronograrnas: todo depende del estadio en el desarrollo de las formas 
organizativas, del aprendizaje de destrezas, etc. 

Ahora bien, si eI proyecto se concibe como parte integrante de un proceso mayor que no es deter
minado ni controlado por el ni por las 16gicas que subyacen en el, esto supone, aJ inicio, que es 
fruto de negociaciones y acuerdos y, aJ final, que sus aetividades deberfan excederlo, es deeir, no 
deberian terminarse con la conclusi6n del proyeeto, ni eon la estipulaci6n de su "transferencia". 
Puede resultar neeesario establecer cauces de acompafiamiento post-proyecto, para no "abando
nar" a los aetores. Pero, dadas las 16gicas institucionaJes, esto requiere recursos y tiempos que de
berian estar contemplados en los mismos proyectos y, por 10tanto, posibilitados por ellos.j,O sim
plemente ser trasladados a la esfera del trabajo voluntario? 

Nota sobre las fuentes 
Las eifras que hernos utilizado, referidas a la situaei6nde los barrios populares del Noroccidentede 
Quito,han sido tornados de: Rene Vallejo e Ivan Laspina: Quito, ciudad y pobreza, Municipiodel Dis
trito Metropolitano de Quito, Direcci6nGeneralde Planifieaei6n, Quito, 1995; y CIUDAD-FBPNQ: 
Plan de Desarrollo Vecinal de los barrios populares del Noroccidente de Quito, CIUDAD, Quito, 
1992. EJ resto de la informaci6n utilizada paraeste trabajo provienede entrevistas con los aetores y 
de la retlexi6n rea1izada en grupos de intervencion (sobre todo en eI caso del comitede rnujeres). 
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En este capitulo analizaremos los niveles de participacion ]ocaJ que han generado diversos grupos 
sociaJes en iniciativas de desarrollo que asumen la forma de proyectos". 

Las organizaciones e instituciones a las que se refiere dicha informacion son 3 organizaciones de 
tercer grado: CONAIE, Confederacion de NacionaJidades Indigenas del Ecuador, Asamblea Por 

87	 La realizaci6n de este trabajo hubiera sido imposible sin la colaboraci6n de los estudiantes de la materia "Desarro
llo Local Inde la Escuela de Gesti6n para el Desarrollo Local Sustentable (1999), en la Universidad Politecnica Sa
lesiana, quienes proveyeron la informaci6n utilizada. Dejamos constancia de nuestro reconocimiento para con ellos. 

88	 La inforrnaci6n para esta parte del trabajo proviene de unas fichas de recolecci6n de datos que fueron lIenadas por 
un grupode 47 personas, entre ellos, 25 dirigentes, 5 integrantes del personal administrativo, 3 asesores, 5 volun 
tarios 0 colaboradores, 3 miembros de base, 1 tecnico de los grupos; en 5108 restantes no consta la funci6n que de
sempefian. 
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los Derechos de los J6venes y FENOCIN, Federacion Nacional de Or ganizaciones Campesinas, 
Indigenas y Negras; 27 organizaciones de segundo grado; 4 organizaciones de base; 4 institucio
nes creadas por el movimiento indigena (PRODEPINE, Proyecto de desarrollo de los pueblos in
digenas y negros del Ecuador, CODENPE, Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos 
del Ecuador -ambos en el ambito estatal-, Centro de Estudios Kurifian y Consejo de Cabildos de 
Otavalo); 2 Municipios, los de Banos y Guamote; 1 instituci6n religiosa, ISAMIS, Iglesia de San 
Miguel de Sucumbios; y 7 ONGs. 

Estas organizaciones estan ubicadas, mayoritariamente, en la Sierra, pero tambien las hay de la 
Costa y del Oriente. En la Sierra, pertenecen a las provincias de Carehi, Imbabura, Pichincha, Co
topaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar y Loja; en la Costa, a Esmeraldas; y, en el Oriente, a 
Sucumbios, Napo, Pastaza y Morona Santiago. 

1. Las organizaciones populares y los proyectos de desarrollo 

a. La relacion con los proyectos 

Se pueden mencionar dos dimensiones en la relaci6n de la gente con los proyectos. Una primera 
dimensi6n es la de la situaci6n socioecon6mica, la falta de desarrollo que se expresa en la crisis, 
la pobreza y la precariedad en que se debaten las familias; en la carencia de atenci6n por parte de 
las instituciones estatales; incluso en la debil consolidaci6n de sus propias organizaciones que li
mitan las posibilidades de responder a estos problemas. 

La segunda dimensi6n es la acci6n de dar respuesta a esa situaci6n socioecon6mica, yaqui los 
proyectos aparecen como un medio 0 un instrumento para solventar las necesidades identificadas 
por las comunidades 0 grupos sociales. EI dar sus propias respuestas se incluye, en realidad, en 
un momenta nuevo de constituci6n de los sujetos, caracterizado por 10 que es visto por ellos rnis
mos como una recuperaci6n de cierta capacidad politica, es decir, por el reconocimiento y la bus
queda de soluciones a su propia situaci6n, por la ubicaci6n de sus principales necesidades, y por 
la generaci6n de iniciativas conjuntas. Visto en general, este nuevo momento es aiin debil y no es
ta suficientemente consolidado. 

La acci6n de buscar y dar respuestas a sus condiciones de vida a traves de los proyectos los pone 
en relaci6n con dos ambitos. 

Uno es el ambito "exterior", aquel donde existen los recursos necesarios para solucionar las ca 
rencias, y los vincula con el mercado, con el Estado (en sus diferentes corporizaciones: Estado 
central, gobiernos seccionales -municipios y consejos provinciales- e instituciones paraestatales) 
y con las organizaciones no gubernamentales. 

Y otro es el ambito interno, donde se construyen las vias para aeceder a esos recursos, y los vin 
cula con sus organizaciones naturales y con las instituciones vinculadas a elias. 
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b. Las organizaciones y to,s proyectos 

CUADRO 1 

Organizaciones indigenas-campesinas 32 
Organizaciones campesinas 3 
Organizaciones de j6venes 3 
Organizaciones negras 1 
Organizaci6n cristiana 1 
Municipio 1 
ONGs 6 

En el estudio se incluyen proyectos que lIevan adelante sobre todo organizaciones indigenas-cam
pesinas, pero tambien se han considerado or gani zaciones campesinas, negras, juveniles, cristia
nas, de mujeres, de pobladores y de trabajadores. Sin embargo, muchas de elias se estructuran en 
torno a identidades complejas: mujeres indigenas, j6venes negros, trabajadores indigenas, campe
sinos negros, etc., 10 que dificulta una cuantificaci6n simple y tajante; a titulo i1ustrativo presen
tamos el cuadro 1, cuyo sentido se hara mas claro en el detalle que viene a continuaci6n. 

* Proyectos desarrollados por organizaciones indigenas-campesinas 

En la reflexi6n sobre los proyectos desarrollados por organizaciones indigenas-campesinas se no
ta con c1aridad como en estos grupos se expresan las dos dimensiones antes descritas. Asi, ellos 
experimentan falta de desarrollo socioecon6rnico y deterioro de las condiciones de vida, abando
no del Estado y del gobiemo a sus demandas, debilidad en la participaci6n comunitaria y falta de 
consolidaci6n en sus organizaciones. La mirada hacia adentro les revela la persistencia de otras 
debilidades: desconocimiento sobre su propia situaci6n, desvalorizaci6n de su propia cultura, fal
ta de renovaci6n de conocimientos tecnologicos y administrativos para intervenir con mayor ca
pacidad en su propio desarrollo. Pero, aI mismo tiempo que se identifican, se buscan soluciones a 
estas carencias identificadas. 

De alii que los proyectos generalmente sean planteados para enfrentar estos dos tipos de proble 
mas. Por un lado, desempleo, migracion, falta de tecnologia, ausencia de infraestructura basica, 
deterioro ambiental y de la salud, dificultad para incrementar la capacidad productiva de la tierra 
y desconocimiento de c6mo aprovechar la biodiversidad; por otro lado, falta de participaci6n de 
las comunidades en la resolucion de sus propios conflictos y ausencia 0 fragilidad delliderazgo. 

Asi que, luego de aplicado el proyecto, resaltan, en casi todos los casos, un momenta de fortale 
cimiento de sus organizaciones: por ellogro de conquistas a nivel de los derechos colectivos, por 
una mayor participaci6n politica directa, por la obtenci6n de beneficios para la subsistencia de los 
miembros de la comunidad, por eI incremento de conocimientos, por eI acercarniento de nuevos 
miembros a las organizaciones. 
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* Proyectos de organizaciones indjgenas que combinan otras identidades 

En este trabajo nos hemos encontrado con algunas organizaciones indigenas en cuya estructura
ci6n se combinan ademas otras identidades: mujeres, j6venes, trabajadores, pobladores. La com
binaci6n de identidades tiene, l6gicamente, efectos en la manera en que se combinan las deman
das y, en consecuencia, en los enfasis que los grupos sociales ponen para la biisqueda 0 para la 
aceptaci6n de proyectos de desarrollo. 

En el caso de organizaciones de pobladores indigenas tambien se resalta la biisqueda de alterna
tivas de desarrollo para la sobrevivencia y el aprovechamiento de recursos naturales a traves de 
la participaci6n comunitaria. Por ejemplo, los barrios de las comunidades Indigenas de Ambati
110 Alto, donde, ademas, se puede observar la presencia de varias identidades de los participantes: 
comerciantes inforrnales y artesanos. 

En las organizaciones de trabajadores-indigenas, la preocupaci6n central es la falta de trabajo y 
las pocas oportunidades de desarrollo a las que se ven expuestos por la crisis econ6mica del pais. 
Su participaci6n gira en torno a la creaci6n de fuentes de trabajo para sus comunidades. Es el ca
so de la Pre-Asociaci6n de Trabajadores Aut6nomos de Chimborazo y la Asociaci6n de Trabaja
dores Indigenas Agropecuarios de Mondayacu. 

* Proyectos para mujeres 

Con respecto a las mujeres, resulta interesante indicar que, aunque existia apenas una or ganiza
cion de mujeres entre los encuestados, varios proyectos (aproximadamente un 10%) estaban des
tinados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Aca podrfamos distinguir distintas si
tuaciones. Un primer caso es el de grupos de mujeres articulados a agrupaciones mas grandes que 
tienen una composici6n social diversa; por ejemplo: existe un proyecto para la obtenci6n de agua 
potable, adjudicado a un grupo de mujeres j6venes que son parte de las 14 comunidades indige 
nas que participan en la Central de Comunidades Indigenas Antonio Ante de Imbabura. Hay otro 
grupo de mujeres que son parte de la Corporaci6n de Organizaciones Campesinas Agricolas, CO
CAP, de Tungurahua, beneficiarias de un proyecto de producci6n agricola. 

Un segundo caso trata de proyectos que en su desarrollo contemplan explicitamente la formacion 
de organizaciones de genero, Por ejemplo, un proyecto desplegado por Cornite de Desarrollo L0
cal de Guamote que establecia la constituci6n de la Corporaci6n de Or ganizaciones de Mujeres 
Indigenas y Campesinas del Cant6n Guamote, una organizaci6n de segundo grado. 

Un tercer caso es el de proyectos que no son desarrollados por organizaciones de mujeres, ni pre
ven la constituci6n organizativa de genero, pero que, en cambio, contempla de manera explfcita a 
las mujeres entre sus beneficiarios identificados. Cierto que, en este caso, las mujeres aparecen 
junto a otros miembros del grupo social, como los nifios, los j6venes, las familias, los informales, 
e incluso las comunidades 0 diversos grupos de usuarios. 

Este es el caso de la Corporaci6n de Pueblos Quichuas de Saraguro, Korpuquis, que recibi6 un 
proyecto para el tratamiento de agua; los beneficiarios fueron 160 familias de la parroquia de Ten
ta, y se individualiza la presencia de mujeres, j6venes y nifios. 

Un cuarto caso es el de proyectos desarrollados por funciones de genero existentes en las organi
zaciones (generalmente de segundo 0 tercer grado): por 10 comun secretarfas 0 coordinaciones de 
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la mujer. Por ejemplo, un proyecto de huertos caseros desarrollado por la Secretaria de la Mujer de 
la Uni6n de Organizacionesy Comunidades Indigenas de Angochahua y La Esperanza, UOCIAE, 
filial de FECAPI - FENOCIN. 

* Proyectos de organizaciones campesinas 

Las organizaciones campesinas, igual que las organizaciones indigenas que ya hemos visto, atra
viesan una situaci6n de pobreza socioecon6mica que se manifiesta en una ausencia de altemativas 
de desarrollo, carencia de nuevas plazas de trabajo, persistencia de niveles precarios de produc 
cion, disminuci6n del valor cultural de la producci6n, deterioro, en fin, de las condiciones de vida. 
Pero esto va acompafiado de una falta de participaci6n de la gente en las organizaciones. 

Sus proyectos, entonces, buscan desarrollo productivo, empleo, trabajo compartido que pennita 
elevar el valor cultural de la producci6n, fomento de la participaci6n y capacitaci6n para el desa
rrolIo. 

Un ejemplo es el proyecto de producci6n agropecuaria que llev6 adelante la Corporaci6n de Orga
nizaciones Campesinas Agricolas de Pilahuin, en la provincia de Tungurahua. Se plantea disminuir 
la pobreza rural, mejorar la producci6n agropecuaria, generar empleo, mejorar la capacidad de ges
ti6n y fortalecer las organizaciones. 

* Proyectos de las organizaciones negras 

En las organizaciones negras, se trata de enfrentar sobre todo la pobreza, la baja productividad de 
las actividades econ6micas, desvalorizaci6n de su cultura, restricci6n de derechos y ausencia de 
representaci6n propia ante el Estado; ademas anotan la falta de espacios para la concientizaci6n, 
la participaci6n y el encuentro de las comunidades negras. 

Un ejemplo es el proyecto de crfa de animales y cultivo de productos desarrollado por la UONNE, 
Uni6n de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas. 

* Proyectos para j6venes 

Las organizaciones juveniles identifican como parte de su problematica los bajos niveles de con
ciencia entre los j6venes, es decir, la falta de conocimientos sobre su situaci6n especifica y sobre 
10 que ocurre en el pais; esta presente la cuesti6n de la identidadjuvenil y la carencia de espacios 
propios de discusi6n, asf como los efectos de la crisis econ6mica sobre los j6venes y sus posibili
dades de trabajo. 

De esta manera, los proyectos que plantean tratan de enfrentar estas situaciones, y hacen enfasis 
en la elaboraci6n de propuestas de desarrollo estrategicas que tomen en cuenta la creaci6n espa 
cios propios de encuentro y de intervenci6n frente al Estado; se pone el ejemplo de la participa 
ci6n de grupos juveniles en el proceso de Reformas Constitucionales que se vivi6 en 1997 y 1998, 
o la participaci6n en sus propias localidades. 

En los grupos de j6venes se cruzan tambien otras identidades que les definen, por ejemplo en el 
caso del Grupo afroamericano Piel Negra que plantean su proyecto para conseguir la unidad de los 
grupos juveniles negros de la sierra norte; buscan crear nuevas experiencias participativas y con 
formar una organizaci6n de segundo grado que los represente. 
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Otra situaci6n diversa es la presencia de los j6venes en proyectos productivos, aunque no como 
agrupaci6n especificas, sino como miembros de comunidades indigenas 0 negras 0 de grupos de 
pobladores. 

* Proyectos de organizaciones cristianas 

En el caso de las organizaciones cristianas encontramos tambien dos situaciones: aquellos grupos 
que se reiinen en funci6n de la identidad cristiana solamente, y aquellos otros que combinan iden
tidades, sobre todo indigenas y j6venes. 

El momenta concreto que elias atraviesan se caracteriza por una austeridad corrnin en la situaci6n 
de vida, por las dificultades que tienen para obtener, como consumidores, mejores servicios y pro
ductos para el abastecimiento. Se sefialan tambien problemas de capacitacion y de desconoci 
miento sobre el manejo de sus propias organizaciones. Por sus caracterfsticas, el hecho producti
vo no es visto aquf desde una dimension exclusivamente economica, sino que los one en la acti 
vidad concreta su relacion de fe. Por ello acuden a los proyectos como mecanismos para enfren
tar estos conflictos. 

Se puede observar tambien aqui la combinaci6n de identidades que se produce, por ejemplo, en 
el caso del grupo lORCE, que es un espacio juvenil-cristiano, 0 en las comunidades indigenas de 
la Asociaci6n de Indigenas Evangelicos de Bolivar 0 de Columbe, que se definen explicitamente 
como comunidades en cuyas acciones productivas 0 de capacitaci6n esta incluido el ser parte de 
la iglesia, al mismo tiempo que el aspecto religioso los convoca a organizarse. 

c. Tipos de organizaciones y enfasisde los proyectos 

i,Existe alguna relacion directa entre el tipo de organizaci6n y el tipo de proyecto que se plantea? 
Si bien no puede decirse que haya or ganizaciones especializadas en determinados tipos de pro
yectos, sf puede observarse que se desarrollan determinados enfasis, Asi, las mujeres estan liga
das mas a proyectos productivos y de salud; los indigenas a proyectos productivos, de reforesta
cion, de comercializaci6n, de educaci6n, de salud, de capacitaci6n y de participacion politica; los 
j6venes a proyectos de producci6n, participaci6n poIitica y procesos de base; los negros a proyec
tos de organizaci6n para constituir una base propia y a proyectos productivos; los infonnales y los 
pobladores a proyectos productivos. 

2. Los tipos de proyectos 

La mayoria de proyectos analizados en este trabajo estan dirigidos a mejorar las condiciones de 
subsistencia de la gente, y dentro de ellos podemos distinguir los proyectos productivos y los de 
comercializaci6n; pero tambien hay proyectos de servicios comunitarios (singularmente de edu
cacion y de salud), y de participacion poIitica, relacionados sobre todo con los derechos colecti 
vos y, por tanto, con la particular coyuntura poIitica que hemos vivido ultimamente, que ha teni
do expresi6n en laAsamblea Constituyente de 1997-98 (ver Cuadro 2). 

Es importante anotar que muchos proyectos consideran como elemento central de su entramado a 
las actividades de capacitacion, indistintamente del objetivo basico que se propongan. La capaci
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taci6n es una actividad conexa, inseparable desde esta perspectiva, pues se requiere para mejorar 
las posibilidades productivas y comercializadoras, es decir para mejorar sus opciones de subsisten
cia en el mercado, para ofrecer servicios comunitarios de mejor calidad que respondan de manera 
mas cierta a las realidades socioculturales de los pueblos, y tambien para potenciar las posibilida
des de participaci6n politica. 

CUADR02 

Proyectos de subsistencia 26 
• Productivos 22 
• Comercializaci6n 4 

Proyectos de servicios comunitarios 10 
• Salud 7 
• Educaci6n 3 

Proyectos de participaci6n politica 11 

a. Proyectos de subsistencia 

Como vemos, una gran parte de los proyectos investigados esta destinada a la subsistencia de la 
gente, sea de la comunidad, de grupos dentro de ella, 0 de miembros de las or ganizaciones que 
plantean el proyecto. Las experiencias de producci6n agropecuaria, de reforestaci6n y conserva 
ci6n del medio ambiente, de riego, de obtenci6n de creditos y empleo y las microempresas de pro
ducci6n estaran contenidas en 10que denominaremos proyectos productivos; por su parte, los pro 
yectos de comerciaJizaci6n analizados estan orientados basicamente al mercado local. 

Todas las experiencias de subsistencia estan destinadas a mejorar las condiciones de vida, es decir 
a satisfacer las necesidades prioritarias de los grupos de beneficiarios; estan interesadas en dar una 
respuesta a la carencia de empleo, a la pobreza que existe en algunas zonas rurales y en ciertos sec
tores barriales de la ciudad, al deterioro nutricional, a la destrucci6n del ecosistema, a la falta de 
tecnologia para trabajo, etc. 

Estos proyectos se realizan en tiempos variables, y tienen una duraci6n que va desde los 4 meses 
a los 6 afios, aunque uno de ellos alcanz6 una duraci6n de 14 afios. 

Proyectos productivos * 
Es necesario precisar en que consisten estos proyectos productivos y para que han sido destinados. 
Podemos ubicarlos en cuatro categorfas: proyectos que buscan diversificar la producci6n (en estos 
casos, agropecuaria), proyectos encaminados a incrementar el empleo y a facilitar el acceso al ere
dito, proyectos para la implementaci6n de microempresas, proyectos de riego y conservaci6n del 
medio ambiente. 

• La mitad de los proyectos productivos analizados busca incrementary diversificar la producci6n 
agropecuaria, aprovechar los recursos naturales que ofrecen el paramo u otras tierras fertiles, con 
el prop6sito de elevar el myel de vida de las comunas, de las familias, del grupo de socios que in
tervienen directa °indirectamente. 

95 



ENSAYOS FORHUM 12 

Este es el caso de la Asociacion de Trabajadores Indigenas Agropecuarios de Mondayacu, 
ATIAM, de la provincia de Napo: debido a la crisis econ6mica, resuelve en el afio de 1984 impul
sar el proyecto de desarrollo ganadero y de cultivos en la zona, con la participaci6n de 70 socios 
de la comunidad. EI objetivo general era elevar el nivel de vida, incrementando e incentivando 
el cultivo variado en las chacras de las familias y mejorar el hato ganadero de la comunidad. 

• Otros proyectos quieren incrementar e1 empleo, democratizar e1 credito y, a traves de esto, pro
mover la organizaci6n y generar una a1ternativa aI tipo de economia existente, una a1ternativaque 
pueda ser lIevada por los mismos beneficiarios. 

Una de estas experiencias es desarrollada por la Asociacion Cristiana de Jovenes, ACJ, en el ba
rrio Lucha de los Pobres, aI sur de Quito. Ella promovi6 en 1997 un proyecto de democratizaci6n 
del credito, como una iniciativa de economia popular solidaria; al mismo tiempo, se busca gene
rar organizacion barrial y transferir finalmente el proyecto a la gestion comunitaria. 

Otro caso es un proyecto para generar empleo, planteado por la Pre-asociacion de Trabajadores 
Autonomos de Chimborazo. Debido ala falta de fuentes de trabajo y a la alta incidencia de la de
socupacion, organize en abril de 1999 a un grupo de personas pertenecientes at sector, para im
plementar unidades productivas y abrir plazas de trabajo, mejorar las condiciones de vida de los 
participantes y aportar ala sociedad con esta experiencia. 

• Otros proyectos se proponen promover experiencias propias de producci6n microempresarial , 
buscando que dejen utilidades para las comunidades, abran plazas de trabajo, fortalezcan la auto
nornia financiera y organizativa de las comunidades, sirvan para mejorar la calidad de vida de la 
poblaci6n y amplien el control de estas sobre su desarrollo local. 

Un ejemplo es el desarrollado por la Comision de Turismo del Municipio de Banos, en la parro
quia de Rio Verde. EI objetivo es crear formas empresariales de autogesti6n en la rama del ecotu
rismo, con 10 cuallos participantes podrian obtener ingresos y se generarian alternativas de em 
pleo para la poblaci6n. Una experiencia similar es desarrollada por el Centro Turistico y Ecologi
co Tinkuy, construido desde 1996 por la Fundaci6n Casaichi Runacunapac Tantari Inti Churi, en 
la provincia de Bolivar. 

Otro ejemplo podemos observarlo en el caso de la Empresa Intercomunitaria EI Topo, promovida 
por el Centro Canadiense de Estudios y Cooperaci6n Internacional, CEO, en las comunidades de 
EI Topo, Casco Valenzuela y Angla, pertenecientes a la parroquia de San Pablo, Provincia de Im
babura, se impulsa un nuevo modelo de organizaci6n comunitaria que mejore las condiciones de 
vida de los beneficiarios a traves del aprovechamiento de los recursos que la empresa produce. 
Impulsan actividades que les permita tener mayor autonornia organizativa y financiera, tanto a los 
socios de la empresa, como a los miembros de las comunidades participantes. 

• Los proyectos de riego y conservaci6n del medio ambiente buscan apropiarse y revalorizar tee
nicas, metodos nuevos yancestrales sobre el manejo de los suelos, el riego para cultivos, el trata
miento y la cria de animales, y la e1aboraci6n de productos artesanales. Con ello se espera incre
mentar su propia produccion y mejorar su capacidad de autogesti6n, la calidad de la alimentaci6n 
y su relacion con la naturaleza. Una idea central es restablecer la relacion arrnoniosa entre la or 
ganizacion social y el ecosistema. 
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Por ejemplo: eI Centro Educativo Kurifian, ubicado en la provincia de Tungurahua, desarrolla, a 
partir de mayo de 1999, un proyecto de producci6n de hortalizas que permite promover la siembra 
nativa, aprender a tener un manejo adecuado del suelo y mejorar la dieta de los habitantes de los 
tres barrios involucrados en el proyecto. 

Un proyecto de reforestaci6n y conservaci6n del medio ambiente, que se inici6 en marzo de 1997 
y concluira en marzo del 2000, se esta ejecutando en la zona Achuar, en Macas; tiene como fina
lidad mejorar el sistema productivo para mantener el ecosistema y asi mejorar las condiciones de 
producci6n y reproducci6n de las familias achuar. Debido a la actividad ganadera, en la zona se ha 
provocado una explotaci6n irracional del bosque primario en detrimento de la vida de la poblaci6n 
existente, y es esto 10 que eI proyecto se propone enmendar. Las actividades de reforestaci6n han 
apuntado a detener el crecimiento desmedido de zonas ganaderas, se han recuperado 60 hectareas 
de tierra y se protege a las especies que en elias se encuentran. De este proyecto se benefician 5.30:: 
habitantes. 

En general, la rnayoria de proyectos productivos obtiene, de forma complementaria, la infraestruc
tura basica: viveros, semilleros, sistemas de riego, criaderos etc.; con ello conservan los beneficios 
que deja eI proyecto para la organizaci6n. 

Por ejemplo, en el proyecto de construcci6n del Centro Turistico y Ecol6gico Tinkuy, ademas de 
los servicios para el turismo, se construye adicionalmente una represa para el rio, puentes y tan 
ques para los peces. 

Otro caso serfa eI del proyecto de cria de animales y siembra de plantas medicinales lIevado a ca
bo por el CODENPE, en el que, a mas de los recursos econ6micos conseguidos para la obtenci6n 
de plantas medicinales y animales silvestres, se adquieren herrarnientas, equipos, insumos agrope
cuarios, etc. 

* Proyectos de comercializaci6n 

Los proyectos de comercializaci6n, por 10 cormin, son utilizados para abaratar los costos de los 
productos, mejorar los ingresos, conservar eI medio ambiente, mejorar la calidad de los servicios, 
disminuir la escasez de productos que existe en estas poblaciones, obtener utilidades para las or 
ganizaciones y elevar la capacidad de administraci6n de los productos por parte de los beneficia 
rios; en este sentido se da respuestas a las demandas basicas que tienen estas organizaciones y las 
poblaciones representadas por elias. 

Veamos un par de ejemplos. 

La comunidad cristianaAna Leonilda, que participa en la Iglesia de San Miguel de Sucumbios, Isa
mis, cre6 en 1995 una tienda comunitaria; con este proyecto se beneficiaron doce familias de la co
munidad e indirectamente la mayoria de farnilias del barrio. Fue posible contar con productos de 
primera necesidad diariamente, adquirirlos a menor precio y con el peso justo. Este proyecto esta 
destinado para responder a las necesidades de las familias pobres que pertenecen a la or ganiza
ci6n. 

De la misma manera, el Comite de Desarrollo Local de Guamote Ileva adelante un proyecto para 
la implementaci6n de un centro de distribuci6n de gas, a cargo de la Corporaci6n de Organizacio
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nes de Mujeres Indigenas y Campesinas de este canton; las beneficiarias serfan las mujeres miem
bros de las 37 organizaciones de la Corporacion, pero, tambien, toda la poblacion de Guamote. 
Promueven este proyecto para mejorar la calidad de los servicios, proveer el producto de forma 
permanente, generar utilidades para la organizacion, crear fuentes de trabajo y desarrollar la ca
pacidad administrativa de las unidades de produccion en las que acnian estas organizaciones. 

EI Fondo de organizaciones Campesinas de Muisne, Esmeraldas, FOCME, desarrolla el proyecto 
de cornercializacion y transformacion de arroz. Ha servido para aumentar el autoconsumo y la co
mercializaci6n, asi como para incrementar el nivel de ingresos de las familias y obtener un mayor 
rendirniento del producto. Finalmente se intenta aportar a la conservaci6n del medio ambiente, 
construyendo cercas vivas en las parcelas de produccion. 

En general, los proyectos de comercializacion obtienen beneficios economicos pequeiios para 
reinvertir en la produccion y pequeiios ingresos para la reproduccion de la vida de los integrantes 
de las organizaciones involucradas en ellos. 

b. Proyectos de servicios comunitarios 

En este punto trataremos, basicamente, los proyectos de salud y educacion, 

* Salud 

Los proyectos de salud han servido para la adjudicacion de fuentes de agua que han sido utiliza
das en el consumo de agua potable de las comunidades, para la eliminacion de enfermedades, la 
disminucion de la mortalidad y, de esta manera, elevar el nivel de vida de las poblaciones. AJ me
jorar las condiciones de salud e higiene mejoran consecuentemente las condiciones de vida. 

Estos proyectos perrniten tambien que las comunidades revaloricen el tratamiento de las fuentes 
naturales y adquieran el derecho de uso 0 la propiedad de quebradas y vertientes naturales para su 
beneficio, mejorando entonces el acceso a los recursos necesarios para la produccion y para la re
lacion cultural con el espacio. Estas experiencias son sostenidas por brigadas de salud 0 grupos 
de promotores para el saneamiento ambiental, entidades formadas por rniembros de las propias 
comunidades 0 famiJias, que han recibido Ja capacitacion necesaria. 

Veamos un ejemplo. 

EI proyecto de salud impulsado por la Asociacion de Comunidades y organizaciones de San Lu
cas, ACOLS, en Saraguro, Loja, busca formar promotores de salud que gestionen en eI canton ac
tividades de prevencion de las enfermedades que existen en la zona. Es tarnbien el caso del pro
yecto de desarrollo de la UNOCAM, en Mulalillo, que destine recursos para obtener agua pota 
ble que mejore las condiciones de vida de 920 beneficiarios, enfrentando las enfermedades, la des
nutricion y la mortalidad. 

* Educaci6n 

Los proyectos de educacion contenidos en este estudio tienen como finalidad elevar el nivel de 
educacion de la gente, capacitar y profesionalizar a lideres, formar educadores, garantizar que 
exista educacion para los grupos en los que se aplica el proyecto y tener mejores condiciones pa
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ra intervenir desde su propi~ identidad cultural en un medio hegemonizado por la cultura blanco
mestiza. 

Los proyectos se desarrollan creando instituciones propias para los beneficiarios 0, a su vez, capa
citando en tiempos cortos a un grupo determinado de la comunidad para que sea este el encar ga
do de dar continuidad aI proyecto. 

Por ejemplo, la Federaci6n de Centros Awa, FCA, tiene como objetivo garantizar la educacion in
tegral bilingtie para la nacionalidad Awa, formar educadores y Iideres de la comunidad y mejorar 
sus formas de desenvolvimiento dentro de la cultura que tuvieron que aprender. Se realizan talle
res de capacitacion para los dirigentes de la comunidad sobre administraci6n de proyectos, etc. 

c. Proyectos de participaci6n pottuca 

Los procesos de afirmaci6n de los movimientos sociales como sujetos han asumido, en parte, la 
forma de un gran movimiento por consecucion de derechos. Esta afirmaci6n ha sido autoconcien
te, en la medida en que los participantes, colectivamente, se van trazando metas y vias de conse 
guirlas. 

Un ejemplo claro se tuvo en la participaci6n a1rededor de la nueva Constituci6n: aunque la partici
paci6n mas coherente y masiva fue la indigena, otros sectores confluyeron en ese sentido de la ac
ci6n social, como las mujeres, los ecologistas, las organizaciones que trabajan con la infancia, etc. 

De esta manera, la participaci6n, si bien es alimentada (desde la institucionalidad oficial) hacia 10 
local y hacia 10inmediato, no ha podido ser contenida en esos marcos y se ha desbordado, pues, a 
la politica. 

En la medida en que los proyectos se convierten en parte de la cotidianidad de los grupos socia 
les, resulta 16gico que algunos proyectos hayan sido planteados con el objetivo de potenciar estos 
procesos que se verifican desde las organizaciones y en las comunidades. Nos referimos a este ti
po de participaci6n politica como un e1emento que influye en la constituci6n de sujetos, pues en 
las experiencias analizadas se puede observar que estos iniciales sujetos se estan conformando en 
la participaci6n real (asf parezca limitada) que ellos, junto a, 0 en contra de, otros actores han si 
do capaces de provocar. 

En fin, aquf surgen temas como la socializacion de los derechos colectivos, la recuperacion de de
rechos ancestrales (en el caso de los indigenas y los afroecuatorianos), la lucha por la identidad y 
el rescate de las culturas, la necesidad de representaci6n propia, la generaci6n de espacios de en 
cuentro que posibiliten fortalecer la organizacion, la participacion colectiva, sefialadamente en los 
poderes locales y la generaci6n de propuestas de participaci6n. 

3. Los proyectos y la participacion 

Hay varios niveles en los que se puede analizar la participaci6n en los proyectos aqui estudiados: 

• En la accion que se constituye a partir de la lucha por la subsistencia. 

• La participacion (politica) que se produce en la confrontaci6n con el Estado por los derechos co
lectivos y, en la coyuntura reciente, por la busqueda de espacios de legitimidad en la nueva Cons
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titucion. AI mismo tiempo, la lucha por generar procesos de desarrollo propio con la interveneion 
de instituciones estatales, semiestatales 0 paraestatales que representan a las or ganizaciones so
ciales (por ejemplo, el PRODEPlNE, la Direccion de Educaci6n Bilingiie, el CODENPE). 

• La participacion que se genera en la construccion de una identidad cultural, que recoge las mul
tiples caracteristicas y practicas de los distintos sujetos. 

• La participacion en eI aporte que dan los espacios de capacitacion y apropiacion de conocimien
tos sobre la situacion socio-politica, econ6mica y cultural, permitiendo elevar el nivel de concien
cia social de las agrupaciones que participan en los proyectos. 

• La participacion (politica) que se origina a partir de la formacion y el fortalecimiento de sus pro
pias organizaciones, sean estas de base, de segundo 0 de tercer grado, y la intervenci6n de estos 
procesos sociales en el desarrollo provincial, cantonal, etc. 

Es necesario explicar cada uno de estos puntos, no solamente porque en ellos estan contenidos los 
objetivos principales de los proyectos de participacion, sino tambien para entender cual es la in
tervenci6n politica concreta de los sujetos que se van constituyendo en esta relacion. 

a. Proyectos de subsistencia y participaciOn 

Todos estos proyectos se han lIevado a cabo a partir de la participaci6n directa de las organizacio
nes sociales. Entonces, existe una correlacion directa entre el mejoramiento de las condiciones de 
subsistencia -resultado de la autogestion- y las condiciones de la participacion, incluso de la par
ticipacion politica. 

Los sujetos a los que aqui nos referimos se estan formando social y politicamente a partir de una 
existencia real anterior, constituida en la relacion con la dinamica 0 las condiciones sociales en 
las que les ha tocado desenvolverse yen las cuales, aunque no de forma definitiva, terminan ocu
pando lugares y realizando actividades especificas que les son asignadas, AI mismo tiempo, es 
posible que la accion politica vaya modificando esa existencia; con ello no queremos decir que 
tan solo la aplicacion de un proyecto en un grupo humano transforma eI conjunto de relaciones 
sociales que constituyen la realidad de ese sujeto, pero tienden a modificar y a crear nuevas con
diciones 0 posibilidades de desarrollo para el mismo. 

Por ejemplo, eI proyecto de plan de desarrollo local de la Corporaci6n de Or ganizaciones Cam
pesinas Agricolas de Pilahuin, COCAP, que se inici6 en mayo de 1999 y esta dirigido a 13 comu
nidades campesinas de la parroquia. Pilahuin tiene una poblacion de 7200 personas, y los campe
sinos se debaten en la pobreza, viviendo de la producci6n agropecuaria que les da el paramo; ade
mas, carecen de instrumentos tecnicos y de medios econ6micos que les permitan obtener mas pro
ductos y de mejor calidad. 

Son estas condiciones de pobreza, y la conciencia de ser pobres, 10que la COCAP ha trabajado du
rante 12 afios por medio de la ejecucion de programas de desarrollo rural autogestionarios. Estos 
proyectos anteriores han incluido diagnosticos comunitarios sobre cuales son sus principaJes pro
blemas y que objetivos trazarse, y ello ha permitido que este grupo social desarrolle una cierta ca
pacidad para enfrentar por si mismo su situacion econ6mica; en consecuencia, se plantean la nece
sidad de gestionar proyectos que permitan mejorar su situacion incrementando la producci6n. 
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Afinnamos que desarrollan una cierta capacidad de acci6n por sf mismos porque han logrado for
mar microempresas, realizar canales de riego, crear fuentes de empleo y especializarse en la eje 
cuci6n de proyectos para la comunidad, 10 que significa para ellos e1evar la capacidad de inciden
cia de esta organizaci6n de segundo grado en las comunidades de la parroquia: eI proyecto, enton
ces, es c1aramente funcionalizado al fortalecimiento organizativo y a la constmcci6n de las condi
ciones materiales de existencia del grupo social. 

A partir de este ejemplo podemos afinnar que una inicial conciencia de la gente, indudablemente 
motivada por mejorar sus condiciones de vida, y eI requerimiento 0 la presion extema de la ONG 
u otras instituciones, hacen que individuos que han estado aislados y comunidades oiganizadas con 
anterioridad se proyecten en la busqueda de propuestas de desarrollo. 

En la mayoria de los proyectos, inclusive en algunos proyectos de participaci6n polftica, cuando 
se enfoca la situaci6n econ6mica, la autosubsistencia surge como una forma de respuesta a las con
diciones de vida y como un hecho colectivo: sin participaci6n, disminuyen las posibilidades de 
subsistencia de la comunidad, por una parte, pero, por otra, tambien de las familias individualmen
te consideradas. En esa medida, los sujetos que se constituyen son sujetos que encuentran en sus 
propias necesidades el motive para organizarse y para participar colectivamente. 

Lo podemos verificar tomando como ejemplo el proyecto de participaci6n politica del Movimien
to Proceso Organizativo de Comunidades Negras. En su propuesta de desarrollo se plantea como 
una de sus demandas centrales la necesidad de manejar sus propios recursos naturales y e1evar eI 
nivel de producci6n para mejorar las condiciones de vida de los pueblos negros. 

Ahora bien: en los proyectos se expresan dos concepciones y practicas de autogestion. En unos 
momentos, aparece la autogesti6n como el fin mismo de la participaci6n; pero, en otros, la auto
gesti6n es tomada como una forma de participaci6n (incluso polftica), aunque no sea la unica ni 
sea un fin en sf misma. La informacion de las fichas muestra que la tendencia que hegemoniza la 
participaci6n en el desarrollo local esta mas concentrada en la presencia de acciones de autoges 
ti6n de demandas puntuales, es decir, la autogestion 0 la conquista de reivindicaciones parece ser 
en sf misma la acci6n polftica; dicho de otra manera, la acci6n polftica se reduce (en este plano) a 
una actividad de gesti6n de las demandas basicas, 

En todo caso, la mayor parte queda en eI circulo de la primera concepcion, mientras que solo un 
grupo minoritario se proyecta hacia una participaci6n mas amplia, sin negar por eso la autogesti6n 
de ciertas necesidades como elemento constitutivo de la acci6n polftica. Para explicar este hecho 
vamos a tomar dos ejemplos y realizar una comparaci6n 

En un caso, la Asociaci6n de Indigenas Evangelicos de Bolivar lIev6 a cabo un proyecto de mejo
ramiento de raza de cuyes; se organiz6 colectivamente a traves de Asambleas y se plante6 como 
objetivo fundamental implantar los criaderos, fortaJecer su capacidad tecnica y de este forma me
jorar sus condiciones de vida. Su acci6n polftica se reduce, en este proyecto, a estas necesidades. 

En eI otro caso, para eI gmpo afroamericano Piel Negra, la autogesti6n es vista como un e1emen
to que facilita su promoci6n a organizaci6n de segundo grado de j6venes; para elIo, buscan finan
ciamiento, infraestmctura y ayuda estatal. Su objetivo general es e1evar el myel de conciencia en 
sus integrantes y pennitir eI encuentro de los grupos negros de la sierra centro norte. Su acci6n po
litica parece tener mayor horizonte cuando intenta trascender de sus necesidades de infraestrnctu
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ra 0 de ayuda financiera hacia la busqueda de un espacio de j6venes que represente a las or gani
zaciones juveniles de la sierra norte. . 

A partir de 10anterionnente expuesto podemos decir que en 8 de cada 10 casos analizados, se 
construyen sujetos con mayor capacidad de decision y control para el mejoramiento econ6mico, 
es decir que la organizaci6n social se plantea la necesidad de una acci6n conjunta a partir de la 
lucha por las reivindicaciones. Se observa que la disposici6n de estos sujetos se centra en alcan
zar la satisfacci6n de necesidades inmediatas y mediatas. 

Entonces, en tomo al hecho reivindicativo se construye un encuentro social, hay un crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de la participaci6n; la arnpliacion de la participaci6n es un aporte muy 
importante al proceso de democratizaci6n social, pero ellimite es que la mayoria de experiencias 
no sobrepasa este hecho, y la autonomfa que se consigue con la busqueda de mejores condiciones 
de vida es demasiado restringida. 

b. Proyectos de participaci6n y relacion con el Estado 

En sus demandas frente al Estado, algunas or ganizaciones intentan convertirse, a traves de los 
proyectos, en sus propios interlocutores. Esto ocurre cuando eI proyecto es guiado por sus refe 
rentes organizativos, 10cual contribuye a fortalecer las dinamicas aut6nomas (eventualmente po
litieas), y coadyuva aI aparecimiento de un sujeto que demanda sus derechos aI Estado y que de
manda que esos derechos, y el sujeto que los reivindica, sean reconocidos, en su especificidad, co
mo miembros del Estado a ser tornados en cuenta para las decisiones fundamentales: la participa
ci6n se realiza, asi, en las fronteras de la acci6n ciudadana. 

Cuando la organizaci6n esta en directa confrontaci6n con eI Estado se incluyen demandas que tie
nen relaci6n con la lucha politica, ya no solo econornica: se trata, entonces, de los derechos co 
lectivos, los derechos ancestrales, los derechos territoriales, la consolidaci6n de las organizacio
nes en eI espacio publico (desde el propio nivel parroquial 0 cantonal), y de su afinnaci6n como 
sujetos en procesos de eapacitaci6n que involucran a la organizaci6n con la situaci6n del pais. 

Se expresa aqui una visi6n de sujeto que maneja no solo recursos economicos, sino niveles de de
cision en 10 local, un sujeto que avanza del control comunal al control local, y que no se detiene 
alii, pues pone en sus miras, final mente, la organizaci6n del Estado y de la convivencia social (Ia 
propuesta de un Estado plurinacional, etc.). 

La accion ciudadana tambien es una forma de democratizaci6n; para ellos, esta democratizaci6n 
signifiea reconocimiento juridico y politico de sus derechos, acceso al poder local y crecimiento 
cuantitativo de la base. Especialmente en los afios 97-98 han tenido como finalidad intervenir en 
la nueva Constituci6n, presentando propuestas de refonnas ala Asamblea Constituyente. Des
pues, se ha tratado de enfrentar los dilemas planteados en tomo a la terrenalidad social de los de
rechos aprobados juridieamente. 

Veamos algunas experiencias, a titulo de ejemplos. 

Desde 1998 hasta 1999, la CONAlE ha promovido un proyecto para la socializaci6n de los dere
chos colectivos y la reestructuraci6n del movimiento indigena. EI proyecto, dirigido a los pueblos 
y nacionalidades del pais, buscaba ejercer y promover una mayor actuaci6n y participaci6n social 
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con respecto al Estado. Los dirigentes socializan la propuesta y penniten el acceso de la gente de 
base a la comprensi6n de estes derechos. 

EI Movimiento Proceso Organizativo de las Comunidades Negras EI Palenque, que esta en cons
tituci6n, desarrolla desde 1997 una propuesta de ley, conjuntamente con las comunidades negras 
del norte de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, para que sea aprobada en la Asamblea Nacional 
Constituyente y, asi, lIegar a ejercer sus derechos colectivos; adernas, reivindican los derechos an
cestrales y exigen el reconocimiento de un territorio propio. Esta propuesta implica tambien cons
tituirse, a traves de la Confederaci6n Nacional Afroamericana, en interlocutores del pueblo negro 
ante eI Estado. Buscan relacionarse con eI Estado a partir de una propuesta que recoja sus deman
das econ6micas y les permita tener niveles de representaci6n politica propia; todo esto como una 
forrna caracteristica de autonomia y protagonismo de sus organizaciones. 

Tambien trabaja para la conformaci6n del Consejo del Palenque, para administrar su produccion 
de camar6n, y gestionar las Juntas Parroquiales para legalizar las circunscripciones territoriales; 
estos serian sus propios instrumentos politicos que representarian a las comunidades negras fren
te a los municipios y consejos provinciales. 

Por su parte, la propuesta de laAsamblea por los Derechos de los J6venes (1994-1997) es consti
tuir un espacio de confluencia de organizaciones juveniles a nivel nacional, emerger en eI escena
rio politico de la reformas del Estado e introducir en eI debate nacionallas reformas de los dere 
chos juveniles. Participan 7 organizaciones juveniles nacionales, 110 organizaciones juveniles lo
cales, 5 ONGs que trabajan conj6venes y 3 instituciones financieras. 

Sin embargo, es de notar que esta lucha por derechos colectivos ha sido sectorial y no ha logrado 
trascender a nivel nacional 0 a una incorporaci6n de procesos que estan mas alla de si mismos; los 
proyectos refuerzan las dinamicas locales, y no siempre nacionales (a no ser que esten impulsados 
desde organizaciones nacionales). 

En eI ambito local, para ampliar y fortalecer su presencia, los "beneficiarios" de los proyectos (in
digenas, campesinos, j6venes y negros) se relacionan con sus organizaciones dirigentes y con sus 
propios representantes en el Municipio, en el Cabildo, etc. EI limite que se presenta es que, pese 
a que son espacios de representaci6n de esos sujetos a los que articulan, tarnbien la base tiende aI 
alejamiento de las decisiones que se toman. . 

La apropiaci6n de la capacidad de decidir se expresa tambien en aquellos casos en los cuales la re
laci6n con las ONGs esta mediada por la intervenci6n de instituciones creadas desde la iniciativa 
de las organizaciones (por ejemplo, el PRODEPINE, eI CODENPE, municipios dirigidos por in
digenas y Cabildos). Sobre todo las tres primeras tienen la atribuci6n de designar que ONG y que 
otras instituciones intervienen en el proceso, incluso, eventual mente, quienes dirigen la acci6n del 
proyecto en las comunidades. Se convierten en instancias intennediarias entre las organizaciones, 
las ONGs y el Estado. 

Por ejemplo, la Corporaci6n de Indigenas de Flores, COCIF, en 1998 pide ayuda al PRODEPlNE 
para realizar proyectos que permitan una mayor participaci6n, ya que los que habian sido aplica
dos anteriormente eran realizados por los tecnicos de las ONGs sin la participaci6n de la gente. 
Los programas aplicados con el PRODEPlNE son de capacitaci6n en el campo agrario, liderazgo, 
organizaci6n e identidad. Las comunidades reciben la capacitaci6n, visitan otras comunidades, 
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gestionan y promueven el proyecto. EI PR9DEPlNE orienta, asesora y consigue financiamiento 
para el plan de desarrollo local. 

Otro caso es el Proyecto de crianza de animales y siembra de plantas medicinales de la Asocia
ci6n Morete Cocha, en Pastaza, que fue presentado en 1999 al CODENPE. En el participaron 6 
tecnicos indigenas que tienen conocimientos sobre el tratamiento de plantas y animales silvestres, 
evahlan conjuntamente con los moradores y proporcionan recursos econ6micos. Participaron tam
bien 10 miembros nombrados por la comunidad y por el Consejo Directivo de la Asociaci6n, que 
convocan y coordinan las acciones para el proyecto, asi como 2 tecnicos del CODENPE para la 
capacitaci6n, elaboracion de talleres, planificaci6n y seguimiento del proyecto. 

c. Proyectos de participacidn y capacitacion poluica 

Cuando se aplican proyectos productivos, de salud, de educaci6n, a veces la capacitaci6n es re 
querida como un recurso tecnico; tambien ocurre 10 mismo cuando se quiere fortalecer la partici
paci6n politica. 

Es el caso de las Comunidades de Base del Movimiento Indigena de Cotopaxi Apahua, que, con 
la aplicaci6n de un proyecto de formaci6n a traves del centro de capacitaci6n comunitario, se in
volucran en el debate de la realidad de nuestro pais para lograr un mayor conocimiento local y 
una mayor accion politica comunal. 

La capacitaci6n, en el caso de los proyectos de participaci6n politica, son recursos vitales porque 
promueven dirigentes, animadores (en las experiencias juveniles) 0 lfderes comunitarios que in
tervengan en la acci6n politica de sus propias organizaciones. 

La capacitaci6n permite apropiarse y difundir puntos clave de discusi6n y de participaci6n, apor
tando en el proceso de concientizacion de los grupos que intervienen; es una forma de socializa
cion de conocimientos sobre temas fundamentaJes, por ejempJo Ja socializaci6n de los derechos 
coJectivos, eJ conocimiento de la situaci6n local y nacional, etc. 

4. Interrelacion con otros actores 

a. Un iuego de muchos;ugadores 

Un proyecto, por Jo general, pone en relaci6n a varios actores. La interrelaci6n no involucra s610 
un par de actuantes (digamos, Ja comunidad y los ejecutores del proyecto: ONGs, municipios, 
etc.), sino que abre multiples vincuJos. Esos vincuJos son vistos como relaciones directas, es de
cir, como la identificaci6n de todos aquellos que en aJgo participan en Ja preparaci6n yen la eje
cuci6n deJ proyecto. En los casos analizados, se observa la presencia de organizaciones sociales, 
sea de base, de segundo 0 de tercer grado, de ONGs, de instituciones estatales y municipaJes, y 
de las instituciones (digamos, paraestatales) que han sido creadas por Jas mismas organizaciones 
(esto, especialmente en el caso de las organizaciones etnicas, sobre todo indigenas). Por ejemplo: 

• Para llevar a cabo eJ proyecto de riego en Ja or ganizacion latun-Ayllu Guamote, OlAG, cuyos 
beneficiarios sedan Jas comunidades de Santa Cruz y La Encalada, se gestiona conjuntamente con 
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el Consejo de Gobiemo y ~e inicia el diagn6stico participativo. Adernas, se cuenta con el apoyo 
del PRODEPINE, que designa la ONG que realizaria la investigaci6n. Para financiar el proyecto 
se realiza un convenio tripartito entre la organizaci6n de segundo grado, la ONG, el PRODEPINE 
y la instituci6n financiera. 

• La dirigencia de la Federaci6n de Organizaciones Campesinas de Muisne-Esmeraldas, FOCME, 
para realizar la comercializaci6n del arroz que producen, cuenta con el apoyo de una ONG suiza 
para el financiamiento, y de FUNDECOL, una ONG local, para realizar los talleres de capacita 
cion para el cuidado del medio ambiente. Las comunidades negras ejecutan el proyecto despiegan
do acciones comunitarias. 

b. Los roles desempeiiados y el sentido de la accion 

EI caracter de esta relaci6n directa resulta determinante para establecer el sentido de la acci6n que 
se construye (y esto vale tambien para la acci6n polftica), pues el dependera de los acuerdos fac 
ticos 0 explfcitos que se entablen entre los actores, y del enfasis que uno de estos actores logre irn
poner en los hechos y, por 10 tanto, de c6mo influencie en sus actitudes y comportamientos. Esta 
relaci6n factual define, aI mismo tiempo los objetivos de hecho y el caracter de la participaci6n 
popular en los proyectos de desarrollo local, es decir, su incidencia sobre los procesos de atenci6n 
a sus propias necesidades. 

En parte, dicho sentido puede observarse en la gesti6n del proyecto -comprendida en sentido am
plio- que, en estos casos, puede verse como el punto de encuentro de todos los actores (por obra 
u omisi6n). Ademas, el papel que cada uno desempefia puede tener varias lecturas; es decir , que 
cada uno cumple, en general, un rol en esa relaci6n y que, al mismo tiempo, puede tener otros ro
les diferentes en otras relaciones. 

* Las comunidades y sus organizaciones 

Las comunidades son las ejecutoras de los proyectos, dan su aval, aceptan que el proyecto se lle 
ve a cabo en la comunidad y, en esa medida, consienten y deciden que las ONGs participen direc
tamente en la organizaci6n; tambien asisten a reuniones, desarrollan mingas y crean las condicio
nes en las que se desarrolla el proyecto; invierten mana de obra, trabajo y ponen a disposici6n la 
infraestructura que poseen, acnian y sostiene el proyecto antes y despues de su aprobaci6n. 

Sin embargo, apenas en a1go mas de la quinta parte interviene en las decisiones fundamentales del 
proyecto, en los contenidos y en su elaboraci6n: su presencia "en la gesti6n, incluso, puede irse li 
mitando conforme se desarrolla el programa: en los casos de proyectos mas participativos, gene 
ralmente son las organizaciones y dirigencias quienes estan involucradas en la administraci6n y en 
la decisi6n sobre la marcha y las orientaciones de los proyectos. 

A resultas de eso, en muchos casos la organizaci6n resulta "desplazada", restringiendose su capa
cidad de direccion, rol que es asumido por las ONGs y por las instituciones estatales; inclusive lIe
ga a darse un a1ejamiento de las organizaciones respecto de sus propias instituciones. Esta es la re
laci6n mas cormin, sin embargo, en ciertos casos, las or ganizaciones logran hacerse parte de la 
conducci6n de esas experiencias; y esto es mas frecuente en los proyectos de capacitaci6n politi 
ca, pero tambien en los proyectos productivos y comerciales. 
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Las organizaciones son protagonistas de estos procesos en la medida en que diagnostican, delimi
tan e identifican el problema, y, posteriorrnente, actuan en la parte mas operativa de su resoluci6n 
sus propios conflictos. Sin embargo, la participaci6n en proyectos reproduce una suerte de divi
si6n del trabajo, en la cuallos miembros de base de las comunidades tienen menor presencia en 
las actividades de gestion y administraci6n, roles asumidos por las dirigencias. Y es cormin que la 
direcci6n y orientaci6n quede por fuera de las organizaciones comunitarias. 

Por ejemplo, en el proyecto de huertos caseros, recibido en 1997 por la Uni6n de Organizaciones 
y Comunidades Indigenas de Angochagua (UNOCIAE), filial de FECAPI-FENOCIN, las comu
nidades son ejecutoras del proyecto, mantienen el huerto familiar y son las beneficiarias directas, 
mientras que la Fundaci6n Solidaridad es la institucion financiera que dirige el proyecto. EI ase
soramiento tecnico, la capacitaci6n, el control del proyecto esta a cargo de la ONG que intervie
ne. La Universidad Tecnica capacita a las mujeres en salud y alimentaci6n para la preparacion de 
las hortalizas. 

En Esmeraldas, cant6n Eloy Alfaro, parroquia Los Arenales, se adapt6 en diciembre de 1999 un 
pequefio proyecto de cria de animales y cultivo de productos de cicio corto. Las comunas de la 
UONNE estuvieron presentes en la pJanificaci6n, en eJ envio de oficios, como mana de obra pa
ra la realizaci6n de actividades, y como vigilancia 0 control del cumplimiento de proyecto. La 
ONG era responsable de la capacitaci6n de los socios y de Ja comunidad, y estaba encar gada de 
motivar a las comunidades a participar en las reuniones y programas educativos. EI FEPP estu
vo a cargo de la coordinaci6n del proyecto, capacitaci6n de los dirigentes, financiamiento y tra 
mites para la legalizaci6n de terri torios comunales. 

En el proyecto de desarrollo local para conseguir agua potable, la Uni6n Nacional de Or ganiza
ciones Campesinas de Mulalillo, UNOCAM, de Cotopaxi, firma el convenio y administra el pro
ceso. Una ONG suiza financia el proyecto, evahia los resultados y realiza las auditorfas, Los di 
rigentes gestionan yel tecnico asesor dirige y acornpafia el proyecto. 

* Los dirigentes 

Ya se sabe que las organizaciones, en general, cumplen un rol de interlocuci6n entre las comuni
dades y las "irnagenes de poder"; dicho TOI suele traducirse facilmente en una suerte de interme
diaci6n. Y esto se transfiere a los dirigentes. 

Por eso, en muchos casos, los dirigentes de las or ganizaciones (coordinadores, presidentes, etc.) 
tenninan siendo los intennediarios entre las ONGs y la poblaci6n, que se convierte en beneficia
ria; desde este rol intermediario, realizan tareas de planificaci6n del proyecto, lIevan adelante los 
tramites en las instituciones, y convocan y motivan a la gente para el aval y la ejecuci6n del pro
yecto; suelen tener una fuerte intervenci6n en los aspectos administrativos. 

Asi, en el proyecto educativo que pertenece a la Asociaci6n de Indigenas Evangelicos de Cotopa
xi AlEC, que inici6 en marzo de 1997, el presidente realiza la gestion en las Direcciones Nacio 
nal y Provincial Bilingiie, es el responsable de la relaci6n con el personal administrativo, los ase
sores pedag6gicos y los organismos financieros. La AlEC facilita la infraestructura. 

* Las ONGs y otras instituciones 

Las propuestas de desarrollo de las ONGs necesariamente se realizan sobre una base social "pro
pia" 0 compartida con las organizaciones sociales. Por 10 general, las ONGs se encargan de po
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ner en contacto al proyecto con la organizaci6n y, por esa via. con la comunidad (si bien hay oca
siones en que ese encuentro con la comunidad obvia el relacionamiento previa con las formas or
ganizadas). En la mayoria de los casos cumplen un papel directivo y ejecutivo: estan encargadas 
del financiamiento, de la coordinaci6n, de la e1aboraci6n del proyecto, de la capacitaci6n, del se
guimiento tecnico, De esta manera, tienden a una concentraci6n de las tareas fundamentales, co
mo se pudo observar en algunos ejemplos anteriores. 

Cuando la organizaci6n tiene como preocupaci6n casi exclusiva la conquista de su sola reivindi
caci6n por las vias tradicionales, deja politicamente descuidados otros niveles de acci6n colectiva 
y de lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida. Puede, de este modo, pasar a ser diri 
gida por ONGs, por 10 menos en 10 que tiene que ver con las orientaciones de los proyectos de de
sarrollo; esto quiere decir, que reproduce hacia la comunidad y en su propia conducta la orienta
ci6n generada desde la instituci6n extema. 

Por ello, la ONG, 0 la instituci6n que presta su servicio, sobrepasa la acci6n de la organizaci6n, se 
antepone a ella, deja de cumplir su papel comofinanciera 0 intermediaria de recursos y pasa a asu
mir funciones directrices en eI procesos (pues eI proyecto no puede ser apenas un elemento aje 
no a la constituci6n de los actores). EI vacfo que dejan la falta de iniciativas propias de la organi
zaci6n 0 su debil protagonismo, es ocupado por la acci6n de las ONGs y de otras instituciones. 

El poder que tienen las ONGs esta contenido inicialmente en su importancia financiera, mientras 
que el poder de la organizaci6n esta contenido en su capacidad de generar acciones colectivas pa
ra lograr atenci6n a sus demandas; cuando se produce la relaci6n entre estos dos procesos, de he
cho se establece una relaci6n de poder, en la que pueden imponerse los requerimientos de las ins
tituciones, por la via de los imperativos del proyecto. Adicionalmente, los proyectos pueden tra
ducirse en la creaci6n de organizaciones ad hoc, impulsada desde el proyecto por las instituciones 
extemas. 

*	 EI Estado 

Otro actor que interviene en los proyectos es eI Estado. Cuando el proyecto no es iniciativa esta 
tal, 0 no contempla su participaci6n directa, entonces puede ser que este presente como institu 
ci6n de apoyo, ya sea en la dotaci6n (parcial) de infraestructura, ya sea en la oferta de capacita 
cion, ya sea como soporte financiero. 

Por ejemplo, en el proyecto de agua potable para las 13 comunidades de la Uni6n de Comunida 
des y Barrios Indigenas y Campesinos de Human, los Cabildos dirigen a los moradores en el tra 
bajo comunitario, el Consejo Provincial apoya con los tecnicos para los estudios y la firma de con
venio, y el Banco de Estado da eI apoyo econ6mico para la ejecuci6n. 

5.	 La mirada de los participantes: fa participacion en pro yectos de desa . 
rrollo y su relacion con los procesos de constitucion de suietos 

En la mayoria de los casos a los que nos hemos venido refiriendo en estas paginas, las or ganiza
ciones populares no son meramente "beneficiarias" de los proyectos ni ''usuarias'' de sus obras: 
por el contrario, son elIas quienes los han impuJsado y, en muchos casos, han participado parcial 
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o decisivamente en su gesti6n. Se trata, entonces, de una presencia diferente a otras, que se ha de
sarrollado principalmente entre las organizaciones indigenas (motivo por el cual en este ultimo 
apartado nos centraremos en elias). 

Asi que, l,cwil es la evaluaci6n que hacen las organizaciones de los proyectos de desarrollo en los 
que participan? 

a. La leccian de las experiencias faUidas: participaci6n y control 

En general, los dirigentes de las organizaciones perciben que los resultados son positivos; sin em
bargo, existen unos pocos casos en los que consideran que los proyectos tuvieron efectos negati
vos y provocaron limites a los procesos organizativos que se estaban desarrollando al momento 
de realizar esas experiencias. 

Para algunos dirigentes, la mayor dificultad es que algunas comunidades solo participaron hasta 
que se obtuvieron los beneficios materiales visibles que ofrecian los proyectos; en estos casos, la 
unidad y la participaci6n politica no tenian mayor importancia. En consecuencia, la participaci6n 
disminuy6 conforme avanzaban los proyectos. La critica se centra, por 10tanto, en el hecho de 
que en el transcurso del proyecto, y mucho mas cuando este finaliza, la or ganizaci6n se debilita 
organicamente porque la gente se va. 

Otras organizaciones han atribuido los resultados negativos a la falta de capacidad administrativa 
de los dirigentes de la organizaci6n 0 de los responsables de las ONGs para los proyectos. El fra
caso de los proyectos (0 una sensaci6n de fracaso entre los participantes) se traduce, en efecto, 
en un descreimiento y una desconfianza entre los actores que intervinieron en el, yel descredito 
y la desconfianza pueden extenderse hacia las or ganizaciones que impulsaron el proyecto y se 
comprometieron con el. Esto trae consigo un distanciamiento de la gente respecto de sus organi
zaciones. 

Sin embargo, esos fracaso, por 10cormin, no significan que las organizaciones (iguallas dirigen
cias que las bases, al parecer) crean que los proyectos en general hayan dejado de ser utiles e im
portantes para su desarrollo, especial mente por el componente de nuevos recursos que resultan 
idispensables; por eso, si una experiencia de estas no ha tenido los frutos esperados, normalrnen
te buscaran otros proyectos. 

Pero, en este transite, parece producirse una modificaci6n de la manera en que yen sus relaciones 
con el proyecto. Muchos opinan que los fracasos (0 el hecho de que los proyectos ''no dejen na 
da") se debe sobre todo a que las organizaciones y sus dirigentes no tienen mucha incidencia en 
las decisiones importantes, en el manejo y en la orientaci6n de las acciones, en eI control de los 
recursos. 

Por eso, cada vez mas buscan proyectos en los que esten presentes de manera activa en tales ac 
tividades: es que la busqueda de recursos y la aplicaci6n de los proyectos se convierte para ellos 
en una forma de participaci6n aut6noma en la medida en que pueda existir un control de recur 
sos, incluso una suerte de control compartido sobre las actividades de los agentes extemos. Es de
cir, si el proyecto no funciona porque funcionaliza a la comunidad y a sus or ganizaciones, para 
que funcione adecuadamente, las organizaciones deben ser capaces de funcionalizar el proyecto, 
para que este se oriente segun las 16gicas de la gente. 
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De este modo, en la realizaci6n de cada proyecto concreto es muy probable que esten confluyen
do dos demandas de participacion: la que viene de fuera, con las ONGs, instituciones estatales 0 
financieras, y la que surge de las propias aspiraciones de las organizaciones sociales. La intensi
dad de la participaci6n social en los proyectos dependera seguramente del modo en que se encuen
tren estas dos demandas y de la fuerza de cada una de esas 16gicas. 

b. El irito, medido en la autoafirmacion 

En la mayoria de los casos, los resultados de los proyectos son considerados positivos si es que-a 
juicio de la gente- aportan en los procesos de autoafirmaci6n de las organizaciones y de las comu
nidades, es decir, en la constituci6n de los sujetos. 

* La autosubsistencia y el fortalecimiento de la materialidad de los sujetos 

Los proyectos econ6micos son de los mas. Y aquf 10 importante es sefialar que, a traves de ellos, 
las organizaciones sociales (en tanto representantes de una colectividad social) asumen la capaci
dad de dar respuestas por sf mismas a sus necesidades: aprenden a intervenir aut6nomamente en 
la resoluci6n de los conflictos de su sobrevivencia utilizando como herramienta la implementa 
ci6n de los proyectos, generan un nivel de autoconciencia, que les obliga a dar respuestas por sus 
propios medios, con sus propios recursos humanos, politicos y sociales a su situaci6n. 

Se puede decir, entonces, que, a traves de los proyectos, se constituyen sujetos porque Jlevan a ca
bo una acci6n directa que modifica sus condiciones de vida. Tomar conciencia de sus necesidades 
basicas es el punto de partida para actuar sobre su propia materiaJidad y modificarJa. Esto ocurre, 
de manera directa e inmediata, al incidir sobre las condiciones de producci6n 0 comercializaci6n; 
pero ocurre tambien de modo indirecto cuando los proyectos "dejan infraestructura" (canales de 
riego, edificios, maquinaria), es decir, recursos duraderos que sirvan de base para desarroJlar pro
yectos posteriores. 

Adicionalmente, en el mediano plazo tiende a producirse (0, por 10 menos, eso es 10que se busca) 
un avance tecnol6gico (una modemizaci6n), si bien reducido, sobre el crecimiento (tambien una 
modernizaci6n) productivo, aunque no muy significativa. Estas "modemizaciones" conviven con 
formas productivas tradicionales que superviven no como "rezagos", sino como componentes re
cuperados de una (posible) modemizaci6n diferente. 

* EI fortalecimiento organizativo 

Desde una 16gica que se quiere aut6noma, los proyectos son vistos como una herramienta que per
mite incrementar la interacci6n de las redes sociales y de los vinculos con otra gente u otros pro
cesos sociales, 0, si fuera del caso, iniciarlos. Se entiende que se trata de dos niveles que pueden 
ser trabajados simultaneamente por las organizaciones y sus dirigentes: por un lado, las redes so
ciaJes intemas, que son el sustento basico de los procesos asociativos; por otro lado, los vinculos 
con los otros. 

Pero, para la mayoria, esto tiene una precondici6n: hay resultados positivos cuando la or ganiza
ci6n es parte del proyecto. Por supuesto: dadas las condiciones actuales de las or ganizaciones y 
de las dinamicas sociales, esto no significa necesariamente que la organizaci6n ya esta suficiente
mente fortalecida antes de entrar en contacto con un proyecto; de hecho, muchas or ganizaciones 
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se crean a partir de los proyectos. De allf q~e un alto porcentaje de grupos solicite, al mismo tiem
po, mas recursos, mejoramiento tecnico Y mayor or ganizaci6n. Lo que quiere decir que se pro
ponen fortalecer los procesos de organizacion anteriores 0 nuevos a partir de la gesti6n colectiva 
de sus propias necesidades, en estos casos bajo la forma de proyectos, con instituciones del Esta
do y con ONGs. 

En esta concepcion de las cosas, la autogesti6n se convierte en un e1emento esencial para ampliar 
o crear organizaciones: de un lado, incorporan a los miembros de las comunidades para que par
ticipen en los proyectos; de otro lado, se relacionan con instituciones estatales y financieras que 
pueden apoyar su gesti6n. EI financiamiento -que ellos no tienen, y que lIega por esas vlas- es 
un requisito basico, 

Como es facil imaginar, la organizaci6n sale fortalecida cuando es satisfactorio el resultado del 
proyecto; en estos casos, la relaci6n produce beneficios y la presencia de la organizacion y de los 
dirigentes crece en la zona, pues crece el nivel de confianza de las bases en su dirigencia. Los li
derazgos salen, aSI,fortalecidos. 

En la mayoria de casos en que se reconoce como resultado un fortalecimiento or ganizativo, se 
piensa que ello ha ocurrido porque la organizaci6n ha contado con planes y estrategias de desa
rrollo local, y que esto les ha permitido definir las areas mas importantes de intervenci6n para el 
desarrollo, sea en salud, educacion, participaci6n politica 0 producci6n. Los proyectos de desa 
rrollo les imponen la necesidad de formar organizaciones que les representen frente al proyecto y 
que 10 lIeven a cabo. Pues aSI, aunque no siempre de manera explicita, eI proceso or ganizativo 
aparece en estas experiencias como eje 0 condici6n basica para la relaci6n con el proyecto y con 
los agentes externos que hablan a nombre de el. Y esto se refuena porque, evidentemente, hay 
una mayorfa de necesidades que no logran ser cubiertas por eI proyecto que esta interviniendo, y 
requieren eI apoyo de otras ONGs, pues se necesitan varios proyectos para responder al conjunto 
de carencias de un grupo determinado. 

* EI suieto-que-acuia es un sujeto-que-conoce 

Un aspecto muy importante en la acci6n afirmativa de los sujetos es el desarrollo de su capacidad 
cognoscitiva. EI sujeto que acnia es necesariamente un sujeto que conoce, que se dota de condi 
ciones subjetivas, institucionales, etc., para poder actuar de mejor manera. Eso explica que haya 
un numero significativo de proyectos de capacitaci6n y, mas aun, que muchos otros incluyan ac
tividades de capacitaci6n. 

A traves de los proyectos, las comunidades, las or ganizaciones, los dirigentes, se han apropiado 
de tecnicas, de conocimientos, de nuevas practicas que les permitiran obtener beneficios materia
les inmediatos y fortalecer sus procesos organizativos, pero tambien estar preparados para seguir 
enfrentando los problemas gracias a los nuevos 0 refonados conocimientos sobre administracion, 
manejo de tecnicas, relaci6n con la naturaleza 0 derechos colectivos. Y este conocimiento es, por 
un lado, el de la "modernidad", pero tambien la reafirmaci6n de los saberes ancestrales, de la cul
tura, de la medicina, de la lengua, del derecho. Su resultado es la formaci6n de cuadros especia
Iizados, con capacidad para producir, intervenir en la realidad y en eI desarrollo, capaces de mo
verse mejor en su comunidad, en sus organizaciones, en los proyectos, en los poderes locales ... y 
mas alia. Acci6n y conocimiento son inseparables en los procesos de constitucion de los sujetos. 
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c. El proyecto, desde los p,:ocesos de autoconstitucion 

En sintesis: desde esta perspectiva, el proyecto es un componente de una multipJicidad de proce 
sos desatados y vividos por un sujeto que se sutoconstituye. 
En efecto, si los miramos en conjunto, la participacion en proyectos de desarrollo abarca un con 
junto de aspectos que tienen que ver con la formaci6n de los actores: 

• El refonamiento de la materialidad donde los sujetos se conforman, de cualquier modo condi 
cionados por la determinacion de 10economico-social: proyectos de desarrollo productivo, de co
mercializacion, de autosubsistencia. 

• La busqueda de complementariedades para ese refonamiento material: proyectos de servicios 0 

infraestructuras. 

• El refuerzo a las formas de organizaci6n colectiva que los expresan de cara a las "imagenes de 
poder" y al conjunto de la sociedad: creaci6n 0 fortalecimiento de organizaciones de base, de se
gundo grado, regionales y nacionales. 

• El mejoramiento de las condiciones en que se da su existencia cultural: por una parte, proyectos 
de educaci6n y salud que recuperan los saberes ancestrales, los proyectos de capacitacion 0 los 
componentes de capacitaci6n en otros proyectos de desarrollo; por otra parte, la presencia en ins
tancias estatales como la Direcci6n de Educaci6n Bilingue, el PRODEPINE 0 el CODENPE, en 
la medida en que esta presencia sirve de vehiculo para la gesti6n de politicas culturales 0 de recur
sos y legitimaci6n social de una propuesta cultural. 

• La presencia politica: que incluye su inserci6n en el Estado (poderes locales 0 instancias del go
biemo central), el cuestionamiento de 10existente, la propuesta de una nueva estatalidad (la inclu
si6n de los derechos colectivos en la Constituci6n, el impulso al parlamento de los pueblos), y la 
participacion politica directa (que sirve tanto como elemento de constituci6n de una identidad po
litica hacia adentro, cuanto como herramienta de acci6n de cara al conjunto de la sociedad). Los 
proyectos relacionados con la socializacion de los derechos colectivos, por ejemplo. 

En esta dinamica, los proyectos suponen un cuestionarniento practice a la dependencia y a la fal
ta de respuesta por parte de las instituciones, a la distribuci6n de la riqueza, allimitado acceso al 
consumo y a las relaciones asimetricas de poder, Promueven estrategias de desarrollo y polfticas, 
el encuentro de actores para la configuraci6n de una fuena social que les permita participar en la 
vida social como sujetos y ya no como meros objetos de las acciones de otros. 
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La participaci6n, como ya se ha visto, es parte inseparable de los procesos de constituci6n de los 
sujetos; la participaci6n, pues, entendida como aquel "ser parte" de los procesos sociales de pro
ducci6n y de reproducci6n social. Hemos dicho antes'f'que el "ser parte" no puede entenderse en 
singular: de hecho, se trata de varios procesos, que no tienen la misma significaci6n social y po 
Utica, ni en 10 que tiene que ver con [a constituci6n de los sujetos que participan, ni en 10 toean
te a la reproduccion social. La idea centraJ es que el sentido (objetivo) de los procesos en los que 
se participa -y, por tanto, eI caracter de la participaci6n- configura tambien sentidos de constitu
cion de los sujetos; y esto, en el mismo movimiento en que la acci6n colectiva de los sujetos con
figura (0 contribuye a configurar) los procesos en los cuales participa. 

89	 Una primera versi6n de este capitulo fue publicada en la revista Ecuador Debate No. 41, agosto de 1997, pp. 105
114 con el titulo de "Muerte y resurrecci6n del pueblo" (y recogfa preocupaciones y reflexiones que habfamos tra
bajado ya antes, en 1984-85). Tomando como base el mencionado trabajo, se han afiadido algunos parrsfos y COIl

sideraciones sobre la tematica, y se han incluido las referencias a las luchas sociales de matzo-julio de 1999 Yde 
enero del 2000; para esta ultima parte se han utilizado, fundamentalmente, los artfculos de Juan Adolfo Montene
gro: "Crise, austerite et resistance populaire", en Inprecor (correspondance de presse internationaJe), 475, mai 
1999, y "Ecuador: la lucha social contiene (otra vez) aI neoliberalismo", en Boletin Electr6nico (correo de pren . 
sa de la IV Intemacional s-Secretariado Uni(icado para Amen'ca latina y el Caribe), 2, agosto de 1999, Yla par
ticipaci6n en diversas sesiones de balance realizadas por organizaciones populares. 

90	 Ver, en el primer capftulo, las discusiones acerca de las conceptualizaciones de la participaci6n. 
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Lo que nos interesa ahora es enfrentar otro aspecto de la participaci6n: las luchas colectivas, las 
protestas sociales. Y 10 haremos enfocand~ una forma particular de acci6n colectiva: aquella en 
que confluyen varios actores en la constituci6n del movimiento popular -10 que Theotonio dos 
Santos ha considerado como la evidencia de la existencia, en America Latina, de ''un sujeto mas 
global" que, al menos tendencialmente, esta en capacidad de articular a movimientos emprendi 
dos por diversos segmentos de las cIases subaltemas. 

1. EI punto de partida: el pueblo como construccion 

El pueblo, tal como suele entenderse, hace siempre referencia a una mayorfa. Pero esa mayoria es 
necesariamente una construcci6n, y ella en un doble sentido. De una parte, es una construcci6n 
subordinada, masas objeto de la dominaci6n de los "amos de la sociedad" ( Touraine). Pero, de 
otra parte, una construcci6n de la autoactividad de esas mismas masas, pugnando por elevarse al 
rango de sujetos de su propio destino. 

a. Una construccion subordinada 

Por un lado, la constituci6n del pueblo es una construcci6n subordinada, pues son las relaciones 
sociales dominantes las que, en su devenir, 10confonnan como masas desposeidas, explotadas, 
oprimidas 0 alienadas (es decir, en la economfa, en la politica, en la cultura). Pues es justamente 
el hecho de ser constituidas como masas subaltemas por las mismas reJaciones sociales, aunque 
en ambitos distintos, 10 que las pone en condiciones de ser mayoria, porque las remite a todas ellas 
a una misma opresi6n basica, que es la relaci6n capital en sus diversas expresiones -0 la manifes
taci6n concreta, hist6rica, de esa relaci6n en un momento dado del devenir social. 

Pero esta detenninaci6n estructural debe entenderse en sus manifestaciones especificas, es decir, 
por un lado, el modelo economico-politico que se viene intentando imponer a partir de 1981: el 
neoliberalismo. Bien entendido: se trata de la forma especifica en que ese modelo ha intentado 
imponerse entre nosotros, y de las trabas que ha ido hallando a su paso (como veremos en segui
da). Y se trata tambien, por otro lado, de los impactos que en estos afanes causan las inevitables 
fases del cicIo de los negocios: la crisis de la deuda en los primeros 80, la lar ga recesi6n de los 
90, finalmente, la crisis generalizada de 1999, cuyos posteriores avatares son aun una inc6gnita 
pero que, mientras tanto, se ciemen sobre sectores cada vez mas amplios de la poblaci6n. 

Brevemente, puede decirse que, al inicio del periodo, el neoliberaJismo no era aiin el programa 
del conjunto de las cIases dominantes, de modo que el consenso fue imponiendose, primero, des
de la acci6n estataJ; luego, cuando por fin el consenso se Jogra hacia 1992, las discrepancias en 
las cIases dirigentes son acerca del reparto de los beneficios; por fin, en 1999, la crisis vuelve a 
poner en primer plano las diferencias entre los grupos dominantes, en la medida en que todas sus 
fracciones se vuelcan sobre los cada vez mas escasos recursos publicos como palanca de la acu 
mulaci6n privada; en el 2000, la crisis de hegemonia y la magnitud de las luchas populares obli 
gan a las clases dominantes a buscar un acuerdo en la dolarizaci6n yen la conversi6n del Estado, 
a ojos vista, en su "junta de accionistas". 

Pero esto se ha visto complejizado por las resistencias, aun cuando aparentemente no sistemati 
cas, de ciertos circulos de poder, por ejemplo, en el seno de las Fuerzas Armadas, Lo que parece 
ocurrir por una confluencia de factores que, final mente, inciden en una cierta penneabi}jdad de 
las fuerzas armadas respecto a las inquietudes sociales y polfticas del pueblo 0, por 10 menos, de 
ciertos sectores populares (entre estos factores podriamos mencionar su caracter social: mandos 
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medios surgidos en buena ,parte de las c1ases medias, conscriptos reclutados sobre todo entre las 
capas mas pauperizadas de la poblaci6n; persistencia de una ideologfa relativamente nacionalista 
y seguramente desarrollista; presencia de vfnculos de larga data con sectores pobres de la ciudad 
y, sobre todo, del campo, donde el ejercito funge de ofertor de las polfticas sociales que el Estado 
descuida; etc.), 

AI mismo tiempo, las c1ases y grupos subaltemos han emprendido, de distintas maneras, una lar
ga marcha de resistencias: desde el descontento an6nimo hasta las movilizaciones masivas, que 
han marcado profundamente estas dos decadas (resistencias de las que nos ocuparemos mas ade
lante). 

En conjunto, todo esto ha hecho que la imposici6n del modele neoliberal haya sido plena de vei 
venes, de avances y tetrocesos forzosos, de acuerdo a los mstices diierentes que pretendieron ce 
racterizar el accionar de los sucesivos gobiernos, y seg6n el alcance y las limitsciones de las lu 
chas socisles y de los conflictos suscitados en el bloque en el poder. 

Ahora bien, las relaciones dominantes no solamente equiparan a las masas subalternas sometien
dolas a todas a la misma logica (y a las mismas poIiticas generales), sino que, aI mismo tiempo, 
las disgregan, EI movimiento disgregante parte de la propia dinamica de la economfa capitalista 
que es concentraci6n, pero tarnbien competencia; esta en eI movimiento actual del capital, que se 
"informaliza" 61 mismo, precarizando Jas reJaciones de trabajo y volviendolas inestabJes (las dis
tintas caras de la ''flexibilizaci6n laboral" so pretexto de la crisis y bajo amenaza de perdida com
pleta deJ empJeo); esta en eI retroceso reJativo del asalariamiento directo; esta exacerbado en los 
momentos de crisis -como se ha hecho evidente en 1999- yen sus profundos efectos sobre las 
posibiJidades de reproduccion de la vida de las personas: el desempJeo, los mayores niveles de 
precarizaci6n, la perdida de capacidad adquisitiva de los salarios y de los ingresos en general, etc. 

TOOo Jo anterior quiere decir que, aqui, nos estamos refiriendo a tres niveJes: el que tiene que ver 
con eI ser del capitalismo como sistema social y econ6mico, eJ que tiene que ver con los modelos 
polftico-econ6micos (e1 neoliberalismo) y con su impJementaci6n, y eI que se relaciona con las 
coyunturas inmediatas (la crisis -0, eventualmente, los auges), Cada uno de ellos acnia de dife 
rente manera y con distinta intensidad en la materialidad de los sujetos. 

Hoy por hoy, eI movimiento disgregante se halla tambien desplegado en el "sentido comun" do
minante, permeado por la ideologfa liberal. Pero 10que muchas veces se ha pasado por alto en los 
analisis yen las discusiones, es que la disgregacion no es un resultado automatico de la econornfa 
o de los nuevos parametres culturales. Por el contrario, la parte medular del efecto disolvente se 
juega en la arena de las luchas sociales y poIiticas. Cuando las movilizaciones emprendidas por 
las c1ases subaJtemas se saldan con derrotas importantes, la mayorfa potencial se desconstituye, 
porque sus componentes se ven forzados a replegarse cada cual sobre sf mismo. Las derrotas des
movilizan y desmoralizan, pero tambien toman mas vulnerables a los movimientos y a las or ga
nizaciones: tanto en sus espacios ''naturales'' de actuaci6n, cuanto en la escena poIitica general. 

De hecho, cosas tales como las reformas laborales 0 la privatizaci6n no son s610poIiticas econ6
micas: elias tienen efectos materiales sobre Jos procesos de constituci6n y desconstituci6n de ac
tores sociales; 10 propio ocurre con los despidos y el cierre de empresas, la expulsi6n de dirigen
tes estudiantiles, la intervenci6n estatal de cooperativas, u otras formas de represi6n. Las "inicia
tivas de la c1ase dirigente" ( Gramsci) completan asf eI propio movimiento contradictorio de la 
economfa. 
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Pero entonces tambien es cierto que las resistencias, incluso las mas elementales (por ejemplo: la 
desconfianza en el sistema politico y en los gobemantes), obran como contratendencia, y que los 
momentos de auge en la lucha social tienden a producir confluencias y articulaciones. En esos 
momentos, el "sentido comrin" -cuando menos el de los sectores movilizados pero, corminmen 
te, tarnbien el del conjunto de las c1ases subaltemas- recupera, aunque sea parcialmente, la capa
cidad de enfrentar los movimientos disgregadores y de oponerse a ellos: resignificando, por ejem
plo, la movilizaci6n, la lucha, las solidaridades y la unidad del pueblo como mecanismos de su 
autoconstituci6n. 

Con todo esto queremos decir que eI "pueblo" nunca se constituye automaticamente en las vici 
situdes de la vida econ6mica, como si fuera su reflejo, aunque ella Ie brinda el suelo sobre el que, 
eventualmente, podria construirse; mas aun: 10constituye en tanto factor 0 funci6n social yen tan

to 10 determina material mente. 

Y tambien se quiere indicar que estos procesos de constituci6n de la materialidad de los sujetos 
no son (necesariamente) lineales y que estan (necesariamente) imbuidos de las acciones colecti 
vas desplegadas por los actores en conflicto. Asi se relaciona eI elemento heter6nomo de la cons
titucion de los sujetos con un aspecto en donde se revelan las posibilidades de autonornia. 

b. El pueblo, como autoconstitucion 

Asi que, por otro lado, eI pueblo, es decir, la construcci6n de la mayoria, es un proceso complejo 
y contradictorio de autoconstitucion; una btisqueda siempre inconclusa de realizar esa potenciali
dad de ser mayoria. Esta, por 10 tanto, nunca aparece como un "dato positivo", preexistente al rno
vimiento de su autoconstrucci6n. Sufriendo los intentos disolventes (0 integradores, 10que para 
eI caso da 10mismo) de las c1ases dominantes, esa potencial rnayorfa son los impulsos disconti 
nuos por articularse 0, cuando menos, confluir; 10que s610puede ocurrir esporadicamente pues, 
en si mismos representan un desafio a las condiciones econ6micas, politicas y culturales que los 
mantienen disgregados (y, por 10 tanto, en condici6n de subaltemos), y s610 acontece cuando un 
sector importante de la mayoria contesta activamente, y mas 0 menos en la misma direcci6n, al 
poder dominante. 

Este caracter esporadico de las confluencias supone ya ciertas discontinuidades. EI pueblo no es 
uno y el mismo en cualquier circunstancia -y no puede serlo-, porque las confluencias y las arti
culaciones no son siempre las mismas. Por una parte, porque no coinciden siempre los mismos 
componentes: aparecen nuevos actores 0 se retiran otros; por otra parte, porque no siempre lIegan 
en las mismas condiciones: en unos momentos pueden estar en plenitud de su desarrollo, en otros, 
pueden estar atravesando por fuertes crisis 0 procesos de desconstituci6n; finalmente, porque no 
siempre es eI mismo quien sirve de eje 0, si se da el caso, quien resulta hegem6nico: asi como la 
confluencia es contingente, tarnbien 10es la capacidad de los confluentes para orientar al conjun
to. Por 10demas, las posibilidades de confluencias estan determinadas por el caracter del conflicto 
social (0 de los conflictos sociales) que atraviesan y organizan a la sociedad en el momento dado. 

De esto se sigue que el caracter de la confluencia es 10que da eI caracter particular al pueblo. Y 
esto significa, ademas, que, fuera de las confluencias, eI pueblo es una virtualidad, un estado la 
tente que puede 0 no realizarse. 

Entonces, las confluencias (y, eventualmente, las articulaciones) son epis6dicas, y dependen del 
ritmo de las luchas sociales. Cuando elias estan en alza, la confluencia se vuelve posible; cuando 
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elias retroceden, el pueblo se desconstituye. Entre nosotros, hemos experimentado tres confluen
cias distintas en estos iiltimos veinte y tres afios: la que se produjo en 1977, alrededor de las pro 
testas sociales contra el incremento de los pasajes de bus; la que se produjo en 1982-83, alrededor 
de las huelgas nacionales; y la que se esta procesando a partir de 1995, alrededor de las expectati
vas democraticas de las mayorias y (0) de las resistencias ala profundizaci6n del modelo neolibe
ral. Esta ultima, al estar en proceso, se desdobla en varias confluencias, individualizadas por los 
actores confluentes, de una parte, y, de otra, por leves desplazamientos en el eje de los conflictos; 
de este modo, hemos vivido un primer momento entre la consulta popuJar de noviembre de 1995 
y las elecciones de 1996, un segundo momento alrededor del 5 de febrero de 1997, un tercero en
tre marzo y julio de 1999, y un cuarto momento en enero del 2000. 

Por supuesto, las fechas son apenas referenciales: elias no hacen mas que indicar el momento en 
el cual el movimiento de confluencia se ha hecho evidente, y muestran algo asi como las crestas 
de la ola del movimiento popuJar. 

Cada una de elias ha tenido sus propias caracterfsticas, en cada una de elias han tornado parte dis
tintos sectores sociales; en cada momento, uno distinto de entre ellos ha logrado convertirse en eje 
aglutinador 0 referente (segun sea el caso). Cada vez, la confluencia llego, dej6 sus marcas y re 
trocedio, agotada, derrotada 0 tomando a la expectativa. Pero siempre, aI cabo de un tiempo, vol
vi6 a producirse, bajo nuevas formas. El proceso no es lineal, ni en sus abruptos ascensos ni en sus 
bruscas caidas; a cada constituci6n sigue un perfodo de desconstitucion, y a cada desconstituci6n 
sigue un proceso de reconstituci6n; en ambos casos, siempre inacabados. El movimiento avanza y 
retrocede, busca nuevos cauces, recoge nuevos adherentes, experimenta ganancias y perdidas, pe
ro, entre todo esto, muestra como el pueblo se autoproduce en multitud y reclama para S1 el reco
nocimiento de su caracter de poder constituyente (Negn). 

2. Los pueblos que hemos sido 

Puede parecer ambiguo, pero el pueblo se conforma siempre enfrentando la injusticia. Siempre es 
una injusticia 0 una acumulaci6n de actos injustos que se percibe como intolerable (Rosa Luxem 
burgo) 10 que da la sefial y justifica la puesta en marcha del movimiento que, en su despliegue, 
puede volverse contra un conjunto siempre mas amplio de agravios. Y como estes situaciones de 
injusticia tienen causas profundas, por 10 tanto recurrentes, las distintas confluencias encuentran su 
continuidad. Y sin embargo -ya 10 hemos dicho- son diversas. En esta parte abordaremos, compa
rativamente, algunos elementos de las continuidades y de las discontinuidades en los momentos 
mas recientes de estos procesos de constitucion del pueblo como sujeto. 

a. Los escenarios 

El perfodo al que nos referimos se abre en 1978 con Ja que, en sus tiempos, fue Hamada "guerra 
de los 4 reales": el triunvirato de entonces resolvi6 incrementar las tarifas del transporte publico 
urbano de un sucre a un sucre cuarenta centavos. Eso motiv6 una secuela de protestas que alcan 
zaron su punto mas alto en Quito, donde, por cerca de un mes, estudiantes y moradores se toma 
ron la ciudad. La dictadura tenia ya sus dias contados: estaba en marcha el plan de "retorno a la 
democracia". En agosto del afio siguiente asumirfa el mando el primer presidente elegido por vo
taci6n popular despues de nueve afios de gobiernos dictatoriales. De modo que, social mente, la le
gitimidad reposaba ya en el regimen que vendrfa, y no en el que estaba feneciendo. Las expectati
vas se centraban fuertemente en la democracia, de la que se esperaba mucho. 
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Pero apenas cuatro 0 cinco aiios mas tarde, muchas de esas esperanzas se estaban diluyendo. Rol
d6s habia muerto en aquel accidente aviatorio que tantas sospechas despertara, y su vicepresiden
te Hurtado se habia convertido en el nuevo inquilino del palacio de Carondelet 91, a tiempo para 
enfrentarse con los inicios de la crisis de la deuda. Sus medidas (como todas las que habrian de 
seguir, dictadas por el ideario neoliberal del FMI) provocaron una enorme inquietud social, que 
habria de culminar con una serie de huelgas nacionales de los trabajadores, a las que acabaron pie> 
gandose amplias capas de la sociedad, La legitimidad de la dernocracia, sustentada en las expec
tativas sociales, comenzaba pronto a hacer agua. 

Vale la pena recordar que, mientras estuvo gobernando, Hurtado acostumbraba minimizar los pa
ros y los sindicatos (subrayando, por ejemplo, que no representaban ni siquiera eI 5% del e1ecto
rado, en alusi6n aI porcentaje de votos obtenidos por la izquierda en esos aiios), pero, en su ulti 
rna comparecencia publica, acab6 por reconocer que las huelgas de los trabajadores habian hecho 
tambalear su regimen. 

Vinieron despues doce largos anos de estabilidad politi ca. Tras la derrota de las movilizaciones, 
se afianz6 el rumbofondomonetarista. Los movimientos populares se retrajeron, fueron reprimi
dos, y cada cual se refugi6 en resistencias particulares. Sus caminos no se encontraban, las orga
nizaciones sociales perdieron legitimidad y las luchas sociales fueron estigmatizadas. EI sentido 
comun dominante aspiraba a nuestro propio "fin de la historia" y destilaba hacia abajo desanimo 
y confonnismo. Pero, en todo ese tiempo, la brecha que habia comenzado a abrirse en 1982 y 
1983 no cesaba de ampliarse. La democracia estaba cada vez mas lejana de las mayorias, que aca
baron por ver con sospecha, finalmente, a todo eI sistema politico. Se elegian gobiemos, se vota
ba por partidos y por candidatos partidarios, pero no se les entregaba eI alma. 

La magnitud de la distancia comenz6 a hacerse palpable en el plebiscito de noviembre de 1995. 
EI gobiemo de Duran Ballen intent61egitimar de esa manera la aceleraci6n de las ''reformas neo
liberales" y la sujeci6n a un modelo restringido de democracia formal, confiando en el resultado 
de una anterior consulta popular que Ie habia sido favorable; sin embargo, la respuesta fue un ma
sivo "no" para cada una de las 11 preguntas. 

Pero 10que convirti6 ala consulta en un punto de inflexi6n fue que, a la vuelta de una decada y 
pico, volvi6 a mostrar la conformaci6n de los campos antag6nicos de los conflictos centrales de 
la sociedad, y puso esos conflictos a la luz publica. Los principales partidos politicos se habian 
pronunciado, mas 0 menos abiertamente, por el "sf", Y la burguesia, como c1ase, representada or
ganicamente por las camaras empresariales hizo abierta campafia a favor del "sf", En la otra ori 
lIa, se unieron las organizaciones populares mas activas entonces, especialmente la Confederaci6n 
de Nacionalidades Indigenas del Ecuador, CONAIE, y la Federaci6n de Trabajadores Petroleros 
del Ecuador, FEfRAPEC. 

Ya se sabe que las elecciones de 1996 fueron ganadas por el PRE y su candidato caudiIlista Ab
dala Bucaram. Pero eso, a pesar de las aparlencias, no hacia mas que evidenciar las distancias que 
ya separaban a la conciencia social mayoritaria de la c1ase politica tradicional. 

La explosi6n habria de lIegar el 5 de febrero de 1997, gracias a circunstancias particulares -sobre 
las que se ha hablado y escrito mucho-, pero venia ya anunciandose por 10menos desde el pie 

91 Nombre que recibe la casa de gobiemo. 
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biscito de noviembre de 1995, en el que Duran Ballen sufri6 una derrota apabullante. Aunque ma
siva y espectacular, la explosion del 5 de febrero no cerr6 eI cicio: eI movimiento popular no logra 
hacer retroceder las fonnas y los contenidos de la dominaci6n, contiene la implementaci6n del 
modelo neoliberal y obliga a reducir su ritmo, pero no se libra de el, No vence y, sin embargo, tam
poco es derrotado; las causas persisten y los conflictos se acennian, abarcando a cada vez mas sec
tores sociales. 

Finalmente, la crisis econ6mica que se evidencia con dureza durante eI Ultimo tramo de la decada, 
abre mas aun eI abanico de los conflictos, estimula el encuentro de luchas sociales y dificulta los 
acuerdos polfticos de los grupos dominantes. La revocatoria del mandato de Bucaram en 1997, 
apenas seis meses despues de iniciado su gobierno, no logr6 frenar el rumba de los conflictos cen
trales. Los sectores dominantes continuaron empefiados en la implementaci6n del modelo neolibe
ral -especialmente las privatizaciones- pero sus acuerdos se vieron cada vez mas dificultados por 
las circunstancias ya explicadas. La poblaci6n continu6 resistiendose a aceptar el modele y sus 
aristas mas pauperizadoras. EI sistema politico se revel6 no solamente alejado de las expectativas 
y aspiraciones de la gente sencilla, sino que, a ojos vista, se mostraba entregado a los intereses de 
los grandes grupos empresariales: el gobierno de Mahuad sostuvo la banca en quiebra, entregando 
miles de millones de d6lares, y poco despues se hizo publico que su campafia fue financiada en 
buena parte con dineros de esos mismos duefios del dinero. 

Ademas, mientras el gobierno se mostraba tan generoso con los grandes empresarios del capital es
peculativo, insistia en los incrementos de los precios de los combustibles y en eI incremento de los 
impuestos para solventar un creciente deficit fiscal. En contraste, asistia impasible a la fuga de ca
pitales (y de los banqueros comprometidos con las quiebras de sus bancos): mas de dos mil millo
nes de d61ares fueron entregados a los bancos en problemas entre 1998 y 1999, mientras se dice 
que los grandes bancos y las grandes empresas sacaron del pais mas de seis mil millones de d6la
res en la primera semana de marzo de 1999 9z 

, yen uno solo de los grandes bancos quebrados se 
lIega a encontrar un faltante superior a los mil millones de dolares", 

La crisis volvi6 a poner en evidencia los conflictos al interior de las c1ases empresariales, enfren
tadas abiertamente por la utilizaci6n de Ios recursos publicos como palanca de la acumulaci6n pri
vada de capital; esta disputa se libraba a ojos de todo eI mundo, y estaJI6 abiertamente con moti 
vo de la crisis bancaria. Grandes bancos de Quito y Guayaquil competian por recibir las cuentas 
de las entidades publicas y los d61ares del Banco Central. Los desacuerdos accionaron, nuevamen
te, mecanismos regionalistas de control ideol6gico, y se convirtieron en pun to de arranque de pro
puestas de "autonomia provincial". 

Desde marzo hasta diciembre de 1999, las c1ases dominantes fueron incapaces, entonces, de repre
sentarse como interes general. Mientras tanto, la acelerada perdida de legitimidad social que sufria 
Mahuad, les lIev6, sucesivamente, a exigirle la renuncia y, al mismo tiempo, exigir el asalto final 
para Ja aplicaci6n del neoliberalismo. A principios de enero, sin embargo, Mahuad asumi6 eI pro
grama empresarial, decret6 la dolarizaci6n y anunci6 privatizaciones y un gobiemo mas fuerte. 

92 El dato fue ofrecido por el diputado socialcristiano (derecha) Marcelo Doni, en un prograrna televisivo a mediados 
de diciembre de 1999. Ya antes, el mismo habfa demmciado que altos funcionarios del regimen y prominentes em
presarios habrfan sacado dineros al exterior en momentos en que regfa una congelaci6n de los dep6sitos dispuesta 
por el gobierno. 

93 Hoy, 14 de febrero de 2000, p. lAo 
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Un cierto consenso fue logrado por los sectores dominantes, pero la poblaci6n quedo, nuevarnen
te, al margen, agobiada por el desempleo (200.000 desocupados en el ultimo afio), la rnigracion 
en busca de mejores oportunidades (se calcula que 500.000 ecuatorianos se desplazaron, en los 
ultimos 12 meses, a Estados Unidos y Europa en busca de trabajo), la inflaci6n (mas de 60% en 
1999), el desplome del poder adquisitivo (una devaluaci6n de 500% en el afio y medio de gobier
no de Mahuad), en fin, por el deterioro con stante del nivel de vida, y no solo entre los mas po 
bres. De manera que, cuando la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales dieron ini
cio a un nuevo cicio de movilizaciones, concitaron la simpatfa -aunque no el respaldo activo- de 
arnplias capas sociales. 

En este punto, la combinaci6n de crisis econ6mica y crisis politi cas acennia la perdida de legiti 
midad del gobiemo y del regimen (0, dirfamos: de la normalidad del regimen), a tal punto que, en 
noviembre de 1999, un 44% de la poblaci6n se manifestaba por un recambio presidencial 94, y el 
porcentaje fue aumentando de modo dramatico, hasta que, el 21 de enero, el presidente contaba 
solo con el respaldo del 6% de ciudadanos". ResuJta claro, entonces, por que, ante cada agudiza
ci6n de los conflictos sociales, la mejor carta de presentaci6n del gobiemo eran los mensajes de 
respaldo del gobiemo norteamericano, del Banco Mundial y del BID. 

EI 21 de enero, una inusual convergencia de militares j6venes e indfgenas acabaron por echar aba
jo a Mahuad. No lograron, sin embargo, mayores carnbios, y el vicepresidente asumi6 el mando, 
anunciando la continuidad de las politicas economicas, pero tambien cierta atenci6n a las deman
das sociales. 

Diriase, entonces, que en estas dos decadas y algo mas hemos recorrido el arco completo. AI ini
cio, las esperanzas en la democracia habfan deslegitimado ala dictadura. Al final del camino, el 
conjunto del sistema politico "democratico" se muestra aquejado por una profunda crisis, repeti
dos escandalos de corrupci6n y cercanfa demasiado evidente con los grupos de poder. Su crisis, 
en buena parte, se debe a que no ha sabido, podido 0 querido responder a las expectativas demo
craticas de la poblaci6n y su descredito se acelera con la conjunci6n de crisis polftica y crisis eco
n6mica. La primera crisis de la por entonces recien estrenada democracia de 1979 fue ocasiona
da por los primeros coletazos de la crisis de la deuda. Veinte afios mas tarde, esta Ultima crisis es 
profundizada por un serio quiebre de una economia especulativa y transnacionalizada -producto 
inevitable del modele neoliberal. 

Hemos atendido, hasta aqui, a una parte apenas de los niveles a que aludfamos en un principio, 
aquella que se relaciona con las metamorfosis de las coyunturas, de alguna manera, con los ani 
mos sociales en medio de los cuales se constituye el pueblo. Pero el pueblo tambien se confonna, 
como decfa Grarnsci, ''por el proceso y las peripecias que se verifican en el mundo de la produc
ci6n economica", En estos afios, el desplazarniento del eje econ6mico hacia la exportacion, la es
peculacion financiera y la integraci6n en los mercados mundiales se ha traducido en una paupe « 

rrima creaci6n de empleo, en el incremento del cuentapropismo, yen la difusion de la Hamada 
"informalidad" (en realidad -para la rnayorfa de los casos-, subsunciones precarias al capital). Es
te es un proceso que se ha verificado por igual entre los trabajadores manuales que entre las nu 
merosas capas medias. 

94 EI Comercio, 30 de diciembre de 1999. 
95 Encuestas realizadas por CEDATOS el21 de enero del 2000, Ydifundidas ese mismo ilia por varias emisoras de 

radio. 
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Este rumbo se ha profundizado en medio de la crisis econ6mica. Segun los datos conocidos, casi 
doscientos mil trabajadoresse han convertido en desempleados durante 1999, a los que habria que 
sumar los centenares de miles de migrantes economicos. A1 ejercito de proletarios precarios se su
rna ahora un ejercito de desocupados y de brazos trashwnantes. 

Si bien no compartimos la idea de que el debilitamiento numerico de los trabajadores asalariados 
se traduzca automaticamente en un cuestionamiento de la "centralidad proletaria", en cambio es 
cierto que la nueva composici6n social de las clases y grupos subaltemos implica que la constitu
cion del pueblo (es decir, su posible articulaci6n mas alia de confluencias ocasionales), reposa ca
da vez mas en las capacidades politicss que logren desplegar. 

Dicho de otro modo: la marcha natural de la economia genera una sociedad disgregada; s610 en la 
polftica (0 a traves de ella) puede realizarse la potencial unificacion, pero a traves de una politica 
generada directamente par las c1ases subaltemas desde 10 social, antag6nicamente, diriamos, fren
te a la institucionalidad polftica oficialmente constituida. Lo cual, dicho sea de pasada, supone que 
si los sujetos no se constituyen con una perspectiva polftica, simplemente no acabaran de consti 
tuirse como tales sujetos. 

Ahora bien: sobre estos escenarios objetivos se construyen los escenarios de la disputa de sentido 
del desenvolvimiento de las cosas. Las c1ases dominantes, pese a contar con la colaboraci6n mili
tante de los medios de comunicaci6n y de las jerarquias eclesiasticas (con todo, un importante "po
der moral''), y pese a contar a su favor con parte del sentido cormin extendido, no han logrado con
solidar su dominio ideol6gico sobre eI conjunto de la poblaci6n. Los escenarios que postulan: su 
lectura de la crisis, la presunta inexistencia de a1temativas, eI confonnismo social, no logran im 
ponerse de modo pleno. La conciencia social guarda reservas, y la combinaci6n de crisis economi
ca y crisis polftica contribuye esta vez a incrementar las reservas. 

Hay, as I, la posibilidad de construir escenarios altemativos, otras explicaciones a la crisis, otras 
propuestas de salida. La acci6n de los movimientos sociales resulta siendo esa construcci6n prac
tica, pero no logra tampoco incidir en la plena escision de la conciencia social respecto a su depen
dencia de la hegemonia dominante. Esto puede explicar buena parte de las vicisitudes de las con
fluencias, siempre que estas tienen que ser mas que eI acuerdo entre los sectores or ganizados que 
se movilizan. 

b. Los actores centrales y los sectores conttuense« 

En las revueltas urbanas de 1978jugaron un papel protag6nico, sobre todo, los estudiantes y los 
moradores de barrios populares (especialmente de los barrios consolidados). Dado que en ese en
tonces la movilizaci6n se extendi6 por cerca de un mes, el movimiento tuvo tiempo de pasar por 
fases diversas. En un inicio, la movilizaci6n fue basicamente estudiantil: no hay que olvidar que 
en aquella epoca aun se vela a los estudiantes como los "representantes" del pueblo en la protesta 
social; por su parte, los moradores que mas se movilizaron (y organizaron) fueron justamente aque
lIos que menos organizados se encontraban aI momenta; sin embargo, fue su ingreso a escena 10 
que permiti6 mantener eI movimiento por un tiempo relativamente largo. 

Los obreros, en cambio, participaron desde sus organizaciones, pero sin lIegar a tener un rol pre
ponderante: simplemente se surnaron aI movimiento. EI hecho de que la lucha enfrentara tambien 
al "pueblo" con los choferes signific6 tambien una ruptura con la confonnaci6n popular anterior; 
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ellos habfan sido cofundadores de la Confederacion de Trabajadores del Ecuador, Cl'E, una de las 
principales centrales sindicales, y hasta entonces se mantenian, en el imaginario colectivo, como 
parte integrante del movimiento sindicaJ y popular. 

La direcci6n espiritual de la protesta sigui6, en Ifneas generales, esas dos fases diferenciadas: pri
mero estuvo en las organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias, pero luego anclo en 
los barrios yen las nuevas formas organizativas que se generaron para la lucha, los comites de de 
fensa popular. 

En los movimientos populares de 1982-83, el papel central corrio a cargo de los obreros y de los 
trabajadores sindicaJizados. Y ella no estuvo determinado por eI hecho de que eI convocante de 
las huelgas haya sido eI Frente Unitario de los Trabajadores, FtJr96. En las luchas confluyeron or
ganizaciones de trabajadores que no estaban afiJiadas a ninguna de las centrales sindicales, y tam
bien estudiantes y moradores de barrios populares. Sin embargo, las condiciones de la confluen
cia eran ya diferentes. Por una parte, porque los movimientos estudiantiles habian perdido ya pe
so social y capacidad de accion, y habian dejado de aparecer como los "representantes" naturales 
de la protesta social; sin embargo, siguieron siendo de los primeros en ponerse en movimiento, 
reflejando el grado de inquietud y malestar. A su vez, la movilizaci6n barrial toco tambien las pe
riferias; de alguna manera, la experiencia anterior motive su participacion. No obstante, ni unos 
ni otros lograron esta vez cuajar formas organizativas nuevas, ni reproducir las que habian anima
do unos pocos afios arras. 

Estas protestas mostraron tambien las primeras incursiones masivas de los trabajadores piiblicos 
y, en algun momento, la revitalizaci6n de sectores como los artesanos y los pequefios comercian
tes, que plegaron ampJiamente aI paro de 1982. AI mismo tiempo, acab6 saldandose -y desde en
tonces por diecisiete afios mas- la distancia entre el movimiento popular y los choferes que, en 
un primer momento, aparecian incluso conformando el comite de paro; mas pronto obtuvieron 
ventajas particulares y separaron sus caminos. 

Finalmente, este Ultimo momenta de confluencias, a partir de 1995, muestra una composici6n so
cial diferente y fluctuante. 

En la primera fase, entre 1995 y 1996. aparecen en primera linea los trabajadores estatales, los in
digenas, y los "ciudadanos". Pero eI acercamiento entre estos sectores no ha sido cosa sencilIa, y 
tampoco se produjo de la noche a la manana. 

Los indigenas -y su principal organizacion, la CONAlE- habian aparecido en Ja escena en 1990, 
con el primer levantamiento, en momentos en que todos los otros movimientos sociales se encon

96	 El FlIT se habfa confonnado en 1975 (aunque hay antecedentes desde 1971) como producto del acuerdo entre las 
tres principales centrales sindicales: la Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador, CTE, la Central Ecuatoriana 
de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL, y la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEIX>C, que 
posteriormente modific6 su nombre a Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas por la Unidad de los Tra
bajadores); las dos tiltimas estaban pasando justamente entonces sendos procesos de redefiniciones poIfticas, ale
jandose de la influencia del sindicalismo norteamericano y de la democracia cristiana, respectivamente. Afios mas 
tarde, la otra rarna de la CEDOC, vinculada poIfticamente a la Democracia Popular (de6cratacristiana) se integr6 
tambien atHIT. De esta manera, actual mente la mayorfa del movimiento sindical organizado se expresa en el HIT, 
aunque este nunea lIeg6 a conformarse como una organizaci6n unitaria, sino, mas bien, como un acuerdo a nivel 
de dirigencias. Y aunque las propias organizaciones sindicales no acojan a la mayoria de trabajadores asaIariados 
(estudios como los de Gilda Farrel 0 Isabel Robalino muestran de modo claro c6mo la organizaci6n sindical agru
pa a un porcentaje reducido de trabajadores asalariados), 
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traban a Ia defensiva 0 en retirada, pero no habian mostrado mucho empefio en confluir con otras 
fuerzas populares; a pesar de todo, acabaron convertidos en referente para algunos sectores urba
nos organizados (y no organizados). 

Los trabajadores estatales, por su parte, habfan terminado moviJizados en su enfrentamiento con
tradictorio a los procesos de privatizaci6n. En todo caso, su resistencia parcial permiti6 que los de
mas sectores populares tomen aJiento, y les ofreci61a posibilidad de mantenerse existiendo, a eli
ferencia de 10 que habia ocurrido con el sindicalismo privado, que abandon6 sin lucha la disputa 
por las reformas laborales bajo Borja, derrota que 10ha sumido en una profunda crisis de la que 
no se avizora aiin una salida. 

Pero no se trata de los trabajadores estatales como categorfa, sino de los segmentos que, altemati
vamente, fueron ingresando a la escena de la resistencia social al neoliberalismo; la mayoria de 
ellos acab6, de alguna manera, contemporizando con las "reformas liberales", con la excepci6n de 
los trabajadores petroleros y algun sector de los trabajadores electricos: y ellos fueron los que, en 
buena parte, animaron en las ciudades ese momenta de la confluencia. 

Alrededor del eje indigenas-petroleros se articularon otros sectores y fuerzas menores, sociales y 
pollticas. Aqui tocamos un punto que tendra relevancia a continuaci6n, frente a las elecciones de 
1996: la busqueda de fusi6n entre 10 social y 10politico, la reaparici6n, por 10 tanto, de un movi 
miento politico-social, un movimiento que quiere reconstruir 10politico desde 10social -y esto se
ra una constante desde entonces, sea de cara a las instituciones oficiales, sea en antagonismo con 
elIas. 

En su primera aparici6n, este movimiento expreso tambien otra novedad: eI aparecimiento de los 
"ciudadanos" que, en rigor -yen cuanto a su base social-, parece ser la forma bajo la cual se pro
cesa la puesta en movimiento de importantes sectores de cIases medias urbanas, hasta ahora ale 
jados de la politica, de la organizaci6n social, y de los propios grupos movilizados. 

Los errores politicos no permitieron que esta confluencia avanzara en esa linea de encuentro mu
cho mas alla, y, por el contrario, tendi6 a escindirse en sus dos vertientes de origen: la "social" y 
la "ciudadana". 

Quizas esto haya influido para que, en la fase siguiente, la confluencia haya dado mas la impre 
si6n de una avalancha espontanea que la de un movimiento mas 0 menos or ganizado. EI 5 de fe
brero de 1997 fue la movilizaci6n social de mayor masividad en la historia reciente del Ecuador"; 
pero en la puesta en macha de los eventos no estuvieron solamente las or ganizaciones populares: 
Bucaram tuvo la habilidad de enfrentarse practicamente a todos los sectores y estamentos del pais, 
de modo que tambien importantes sectores de las cIases dominantes (y sus partidos) apadrinaron 
la moviJizaci6n, inicialmente convocada por el Frente Patri6tico (donde confluian el FUT y las 
nuevas expresiones organizadas de la protesta social: la CONAlE, y la Coordinadora de Movi 
mientos Sociales, articulada en tomo a los sindicatos petroleros). 

Sin embargo, estos dos cauces -el subaltemo y el dominante- se mantuvieron distantes en sus pro
yecciones; no asi en la resoluci6n politica, y eso permiti6 que el movimiento sea final mente capi

97	 La prensa se bacia eco de informes de inteligencia militar que daban cuenta de entre <los millones y dos millones y 
medio de personas en las calles y carreteras. 
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talizado en una salida conservadora, sustentada en un acuerdo politico de centro derecha (que, 
mas tarde, auparia la elecci6n de Jamil Mahuad como presidente, en 1998). 

La tercera fase, visible sobre todo entre marzo y julio de 1999, trae nuevas modificaciones en las 
confluencias. Por una parte, vuelve a tratarse de una movilizaci6n exclusivamente popular. Por 
otra parte, nuevos sectores se convierten en parte del pueblo movilizado. EI mas notorio fue eI de 
los taxistas, pero tambien habrfa que sefialar a los comerciantes minoristas y vendedores y vende
doras de los mercados. 

Las confluencias parecen espontaneas: indigenas y taxistas son vistos, en eI imaginario social co
lectivo, como la expresi6n de la protesta social, en cierto modo, como el representante de un pue
blo que no se moviliza hasta que se reconoce en la movilizaci6n de otros en los que, de alguna 
manera, se siente expresado. La movilizaci6n de los taxistas recaba, de inmediato, la solidaridad 
de los pequefios comerciantes; la marcha indigena sobre Quito es recibida por una entusiasta mul
titud de pobres urbanos que, incluso, se enfrenta con la policfa y el ejercito que pretendian impe
dir eI paso de los indigenas. Es, al rnismo tiempo, autoactividad y representaci6n otorgada, y ex
presa, sobre todo, las dificultades que tiene la multitud para constituirse como sujeto, multitud en 
acto'", 

Los "ciudadanos", en cambio, desaparecieron como actor individualizado. Por fuera de la partici
paci6n electoral, su presencia es -sobre todo-Ia del ciudadano cormin, la gente de a pie que, pe
se a las molestias, simpatiza con taxistas y con indigenas, encuentra y produce identificaciones 
entre sus anhelos y frustraciones con las protestas de los sectores que se movilizan. 

Yen enero del 2000 se verifican nuevos cambios en los actores que confluyen en la busqueda co
lectiva de la multitud. Nuevamente, eI movirniento indigena aparece como el principal referente 
social, a pesar del racismo predorninante entre los mestizos urbanos. Pero los otros actores popu
lares urbanos no lIegaron a desarrollar una presencia activa sino hasta el final (con la sola excep
ci6n de Cuenca, tercera ciudad del pais). Los moradores de barrios pobres no se movilizaron, 010 
hicieron poco, igual que los estudiantes; los taxistas y otros transportistas estuvieron nuevamente 
ausentes hasta las ultimas horas, cuando plegaron al movirniento en momentos en que Mahuad ya 
estaba cafdo, En cambio, reaparecieron algunos colegios profesionales (mas bien, sus dirigen 
cias). 

Mas importante fue la presencia de algunos sectores de la iglesia cat6lica, incluido el Arzobispo 
de Cuenca, que se sumaron ala movilizaci6n social, pese a la posici6n adversa de lajerarquia 
eclesiastica; de igual manera, se sumaron sectores de la iglesia anglicana. Pero 10que, a fin de 
cuentas, result6 decisivo, fue el aparecimiento en escena de un grupo de militares j6venes (coro
neles, tenientes, mayores), de ideologfa nacionalista y desarrollista, que el 21 de enero se unieron 
a los indigenas para tomar el Congreso y avanzar sobre el palacio presidencial. 

Como se habra podido notar, en estas lineas nos hemos detenido, mas que nada, en 10 que con 
cieme a la constituci6n del pueblo como sujeto; sin embargo, vale la pena lIamar la atenci6n so
bre un hecho: tambien el campo de las c1ases dominantes se va redefiniendo, conflgurando y cons
tituyendo en medio de los mismos conflictos que atraviesan la sociedad: la democracia y el neo
liberalismo; enlazados con los conflictos especificos a su interior: eI reparto de los recursos y de 

98	 Nos referimos, obviamente, a Toni Negri: Et poderconstituyente. Ensayosobre las altemativas de la moderni . 
dad. Ed. Libertarias/Prodhufi, Madrid. 1994. 
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las palancas de acumulaci6n de capital, por un lado; la representaci6n politica de la c1ase y la he
gemonia sobre Ja sociedad; por el otro. 

En los iiltimos tiempos los campos en conflicto se van perfilando y constituyendo con mayor c1a
ridad, profundizando la escisi6n social entre las c1ases dominantes y las c1ases subaJternas. La es
cisi6n ha lIegado a tales niveles, que finalmente acaba por atravesar a las propias instituciones en
cargadas de velar por la estabilidad: la iglesia y las fuerzas armadas. 

Sin embargo, las modificaciones de actores que se operan en cada confluencia son una evidencia 
del caracter aiin inconcluso y diffcil de la constituci6n de Jos subalternos en multitud constituyen
teo Y esto ocurre en medio de una severa crisis econ6mica y de una profunda crisis politi ca. 

Ahora bien: el recuento que acabamos de hacer no significa que otros actores estuvieran ausentes; 
mas bien quiere indicarse que, en esos momentos de confluencia y articulaci6n, ellos no logran 
transformarse en actores aut6nomos por su cuenta, y no trascienden individualmente su condici6n 
de masa subalterna: su posibilidad de ser sujeto es la misma confluencia, y se realiza, por tanto, 
en el acto de constituirse en un componente mas de la multitud, es decir, deJ puebJo como sujeto. 

Como ya dijo Negri, leyendo a Spinoza: "Essere vuol dire essere partecipe della multitudine" ("Ser 
quiere decir ser partfcipe de la muJtitud''). La participaci6n adquiere, entonces, un contenido espe
cifico: es (y expresa) el momenta y los actos en que el sujeto se constituye a sf mismo, yendo mas 
alia y en contra de sus propias limitaciones (Marx). 

Y entonces hemos de pasar a considerar 10que va de las confluencias a las articulaciones, es de 
cir, considerar ya no soJo Ja movilidad de los actores en sus acercamientos durante Jas protestas, 
sino comenzar tambien a tratar de las formas que intentan crear para expresar eI encuentro, para 
organizarlo, para dotarJe de cierta perspectiva comun, 

c. Las articulaciones 

Hasta aqui hemos usado "articuJaci6n" y "confluencia" como terminos, dirfase, intercambiables; 
pero 10hemos hecho en la medida en que, en la realidad, no se han presentado ailn suficientemen
te diferenciados. 1..0 que quiere decir que en eI movimiento ha predominado la confluencia y se 
han producido muy pocos momentos de articulaci6n. 

La confluencia s610 expresa que los distintos actores subalternos concurren, mas 0 menos al mis
mo tiempo y reJativamente en eI mismo espacio, a una lucha similar que los iguala momentanea
mente, que por un instante los convierte en multitud prefigurada por la biisqueda de sf misma. La 
confluencia ratifica en las conciencias que son parte de una sola virtualidad; pero no produce, de 
manera automatica, el salto hacia la articuJaci6n. Esta s610 puede ser obra del accionar conscien
te e intencionado de constituirse en "nn sujeto mas gJobal" (Theotonio dos Santos). Pero su reali
zaci6n es posible iinicamente si luchan a brazo partido contra las tendencias disgregadoras que 
oponen las c1ases dominantes y que anidan tambien en el ser cotidiano de los grupos subaltemos. 

Requiere, por 10 tanto, acciones de acercamientos, renunciamientos, reconocimientos de iguales 
que -todos 10 sabemos por experiencia- no son nada simples. Y requiere, como minimo, aceptar 
un ''techo cormin" capaz de cobijar el crecimiento convergente pero distinto de todos los compo
nentes reales y potenciales de este sujeto mas global. Y, 10que tampoco es cosa facil, requiere Ja 
identificaci6n de los lfmites-{;Iaros y sin embargo flexibles- que permiten que eI movimiento si
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ga siendo un movimiento del pueblo, y no se convierta en una mera de maniobra epis6dica de in
tereses extrafios a el. . 

La confluencia, por 10 tanto, vendria a ser un impulso inicial 0 incompleto hacia la articulaci6n, 
que la seiiala y la prefigura, pero no lIega a realizarla. "C6mo se ha producido este proceso en los 
tres momentos que hemos visibilizado en los iiltimos 22023 afios del siglo 20, y que persiste en 
los albores del siglo 21? 

En 1978, el movimiento se caracteriz6 por una peculiar combinaci6n de articulaciones y confluen
cias. En conjunto, predomin61a confluencia, pero se produjeron importantes pasos de articula 
cion, sobre todo entre estudiantes y moradores de barrios populares. Estos pasos, aI ser mas con
sistentes, tendieron a expresarse incluso en formas organizativas nuevas, los Comites de Defensa 
Popular, que tuvieron su asiento en los barrios populares, y que sobrevivieron aun en el declive 
del movimiento. 

La historia fue parecida en 1982-83. La concurrencia masiva de sectores no organizados y la in
capacidad y cerraz6n de la dirigencia sindical para ampliarse mas alla de sus horizontes particu
laristas mantuvieron aI conjunto del movimiento en la confluencia momentanea. Sin embargo, en 
las bases del movimiento obrero a1entaba un empuje que sobrepas6 a sus propios dirigentes y re
baso los Iimites de sus propias estructuras organizativas. En la base, la articuJaci6n comenz6 a en
globar aI movimiento obrero y se dio modos para tomar contactos, que fueron mucho mas debi 
les, con otros sectores, sobre todo pobladores y estudiantes. Tambien en este caso la articulaci6n 
tendi6 a expresarse en fonnas organizativas renovadoras, los Comites 0 Coordinadoras ZonaJes 
del FUr, que tambien perduraron durante un tiempo, aun cuando eI movimiento habia sido derro
tado. 

A partir de 1995 tenemos un proceso mas complejo. En primer lugar, la visibilidad del movimien
to ha presentado formas muy disimiles de expresi6n: desde la protesta de activistas hasta la irrup
ci6n masiva de la poblaci6n, pasando por la participaci6n en procesos electorales; igualla pugna 
por ingresar a la institucionalidad estatal que el desconocimiento de dicha institucionalidad. 

Confluencias y articulaciones han tenido, por 10 tanto, manifestaciones mucho mas complejas. Se 
han producido eventos de articulaci6n entre los sectores mas "cercanos" (es decir, de experiencias 
mas pr6ximas); pero eventos de articulaci6n que tienen evidentes debilidades: sobre todo, que las 
masas mismas no han tenido tiempode movilizaci6n suficiente como para cuajar las confluencias 
en formas (mas) estables de articulaci6n. Las confluencias han sido explosivas, pero momenta 
neas, insuficientes para dar aliento a procesos de transcrecimiento politico; 10 suficientemente 
fuertes, sin embargo, para Iiberar los indicios de 10que puede ser. 

Aunque los momentos de espontaneidad masivos no puedan sino poner en primer plano la con 
fluencia, que sigue siendo la caracterfstica central del movimiento, tres novedades centrales se 
destacan en este momento. 

La primera novedades que, por primera vez desde el "retorno" a la constitucionalidad de 1978
79, los movimientos de articulaci6n se han dado, como es tradicional, en los ambitos estrictarnen
te reivindicativos y gremiales, pero esta vez los han rebasado y han saltando bruscamente a 10p0

litico. La diversidad y la fragmentaci6n del movimiento en sus expresiones sociales yecon6mi 
cas hacen que la articulaci6n posible mas alta tienda a expresarse en la acci6n politica: y dio ori
gen aI movimiento Pachakutik-Nuevo Pais en 1996 (que, en cualquier caso, no puede sustraerse 
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a las debilidades sobre las que ha surgido). No obstante, la acci6n social ya no aparece drastica
mente disociada de la partieipacion politica, como era antes; ahora la acci6n politica tiende a sus
tentarse en la acci6n social, y de la acci6n social dimana, de modo directo, acci6n politi ca. 

Es decir: del salto de 10 gremial a 10 polftico -un salto que no supone una negaci6n de 10 gremial
resulta el descubrimiento practice de nuevas maneras, aun iniciales, de relacionar 10 social y poli
tico. El problema es que, ante la intermitencia de la presencia de masas, las formas en las que se 
expresan la acci6n social y la acci6n polftica se mantienen, hasta cierto pun to, disociadas: en jue
gos hegem6nicos antes que en tareas articuladoras (10 que se hace patente en las debilidades poll
ticas de Pachakutik y en los vaivenes y desencuentros de sus vinculos de expresi6n y representa
ci6n respecto de los movirnientos sociales). 

La segunda novedad es el aparecirniento de potencialidades polfticas y organizativas quizas mas 
radicales. Nos interesa, en este punto, resaltar dos de ellas. La primera se sinia en el plano de las 
propuestas politicas, prefiguraciones programaticas, si bien se miran: las mas interesantes tienen 
que ver con la concepci6n de la democracia. En los dos momentos anteriores, la conciencia del 
movimiento se habfa enfrentado a la democracia basicamente en su funcionamiento intemo, en su 
constituci6n intema: se trataba de los intentos (siempre presentes, nunca consolidados) de una su
peraci6n practica de todos los sustitucionismos que entraban la constituci6n del pueblo como su
jeto. 

A partir de 1995, pero con evidente c1aridad en 1997, la democracia es enfocada como algo que 
compete al conjunto de la sociedad: mas aiin, compete a la sociedad en movimiento, y compete, 
por 10 tanto, ala manera en que esa sociedad se relaciona con el espacio de 10 publico y de 10 po
litico, con el Estado y con el gobiemo. La democracia es cuesti6n de soberania, los sustitucionis
mos insoportables no son solamente aquellos que anidan en las formas or ganizativas grerniales: 
son tambien -y con mas raz6n- aquellos que conciemen a la organizaci6n de la sociedad, a la so
beranfa politica. 

La democracia formal es, sobre todo, un artilugio de cesi6n de la soberania popular; la multitud 
constituyente en acto es, por el contrario, la recuperaci6n de la soberania popular como esencia de 
cualquier democracia: "No estamos de acuerdo con este gobiemo, hemos de cambiar nomas", La 
frase de una anciana indigena encierra una concepci6n de la democracia en la que la polftica esta 
subordinada a 10 social, en la que 10 social es la medida y el sentido de 10 politico puesto que es 
te es solamente una extensi6n, una funci6n de aquel. Y, por tanto, es el inicio de un programa de 
participaci6n dernocratica que no es solamente la de ser factores e instrumentos de decisiones aje
nas en instituciones que, siempre, empiezan y acaban por presentarse ante el ciudadano cormin y 
corriente como potencias extraiias que 10 dorninan y 10 moldean desde fuera. Por contraste, los re
presentantes deberfan volver a su funci6n de ser simplemente eso: representantes, real mente "man
datarios" y no mandantes. Se trastrueca la relaci6n entre gobemante y gobemado y el gobernante 
es objeto de revocabilidad de su mandato en cualquier momento, asf como fue objeto de elecci6n 
y de representaci6n. El pueblo en el acto de participar en la multitud recupera la soberania polfti
ca que Ie viene siendo negada. La participaci6n democratica no es una concesi6n: es una conquis
ta de la multitud en movimiento, asi como se va constituyendo, es decir , en la medida en que se 
construye a si misma como poderconstituyetue. 

Pero entonces ha de reaparecer la cuesti6n de la democracia intema, las vias y las modalidades de 
representaci6n de los sectores movilizados, la polemica practica sobre el sustitucionismo. Para el 
movimiento en acci6n, ambas caras de la democracia se toman inseparables, son partes de una so
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la y misma cosa: la construcci6n de una sociedad distinta y de formas diferentes de la polftica que 
superen la relaci6n alienante de los poderes constituidos. 

La tercera novedadse refiere a las formas y los ambitos de la articulaci6n. Igual que en la demo
cracia, la articulaci6n se vuelca, desde los sujetos que se constituyen en su acto de participar, ha
cia la sociedad toda, hacia la creaci6n de sociedad. Por eso, las formas de la articulacion estan em
bebidas de una potencia que las orienta a combinar la conducci6n de la lucha con el autogobier
no de la sociedad. Es eI movimiento que se expres6, a partir de febrero de 1997, en la conforma
ci6n de las sssmbless popular es y que -rnas alla de su representatividad social- continuaron ma
nifestandose en 1998, 1999 Y2000. 

En un primer momento, en 1995, la Coordinadora de Movimientos Sociales habia aparecido co
mo ese espacio de confluencia-articulacion, pero la fuerza de las dinamicas particulares hizo que 
pronto se distinguieran eI campo urbano (mas 0 menos expresado en la Coordinadora) y el cam
po rural (mas 0 menos representado por la CONAlE); esto, aunado aI hecho de que ninguna de 
las dos organizaciones representa, final mente, aI conjunto de la base social invocada. 

En 1996, para las e1ecciones generales, eI espacio de rearticulaci6n se expres6 en el movimiento 
Pachakutik-Nuevo Pais y, no sin ciertos sobresaltos, sigui6 siendo asf en las elecciones siguientes 
(1997, para la Asamblea Nacional, Juego Constituyente), 1998, para las nuevas e1ecciones gene
rales tras la caida de Bucaram). 

Para 1997 se forma el Frente Patri6tico (como espacio de confluencia, segun se ha dicho, del FlfI; 
el Frente Popular, la Coordinadora de Movimientos Sociales y la CONAlE); pero, como unidad 
amplia, solo duro hasta la revocatoria del mandato de Bucaram, luego fue "tornado" como expre
si6n de las dos primeras organizaciones, en su afan de disputar el Jiderazgo social de la CONAlE: 
por 10 tanto, su nivel de convocatoria y credibilidad social merm6 considerablemente. 

Pero, ademas, febrero del 97 vio eI surgimiento de Asambleas del pueblo, provinciales, urbanas 0 

cantonales, que expresaban una confluencia para la lucha y una suerte de poder constituyente del 
pueblo (acuerdos para acciones, por un lado, pero tambien destituci6n de autoridades estatales y 
nombrarniento de otras en su reemplazo). 

En octubre de 1997, con la mira puesta en la reforma constitucional, se conforrna la Asamblea 
Constituyente del Pueblo: en un inicio aparecfa como opuesta a la Asamblea Nacional Constitu
yente oficial, pero, aunque logro agrupar a una diversidad de sectores organizados, eso no alcan
zaba para expresar a la mayoria de la poblaci6n; de todos modos, una propuesta de Nueva Cons
titucion fue el producto de sus sesiones, y muchos de esos plantearnientos fueron lIevados a la dis
cusi6n de laAsamblea oficial y recogidos en la Constituci6n finalmente aprobada en 1998. 

En 1999 se intenta implementar un Congreso del Pueblo, pero nunca alcanzo a representar siquie
ra la totalidad de sectores moviJizados, convirtiendose, en cambio, en un escenario paradisputas 
de liderazgo, y de muy corto aJiento. Las vicisitudes del Frente Patri6tico, continuadas en el Con
greso del Pueblo, expresan las dificiles relaciones entre "viejas" y "nuevas" organizaciones (aca
so movimientos), entre "viejas" y ''nuevas'' izquierdas, donde la mayoria de la poblaci6n aparece 
ora como tel6n de fondo siJencioso, ora como interlocutor de los desencuentros. 

En enero del 2000 se construyen los Parlamentos de los Pueblos. Inicialmente planteados por la 
CONAIE solamente como parlamentos indigenas, se amplian despues en la btisqueda de articula
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ci6n y representaci6n de los distintos sectores populares, que tambien se quieren constructores de 
estatalidad. Los parlarnentos, por un lado, no lograron una representatividad social tan alta fuera 
de las zonas indfgenas y, en las ciudades, fueron expresi6n de pequefios grupos movilizados. Por 
otro lado, nunca lIegaron a expresar plenamente a todos los sectores que se habfan movilizado (la 
ausencia notable fue, en este caso,la de los militares). Como referencia hacia las amplias masas, 
sobre todo urbanas -como quiera, la mayor parte de la poblaci6n nacional-, siempre tuvo lfrnites, 
Autoproclamados como formas de "poder dual", oscilan, en cambio, entre espacio de encuentro 
(incompleto) y referencia moral aun no plenamente desarrollada. 

De las sefialadas, las dos primeras expresiones organizativas de la articulaci6n habfan tenido, 00
sicamente, dos sentidos: por un lado, eI espacio de unidad, esto es, de confluencia articulada para 
las masas en movimiento, para la multitud constituyendose en sujeto; por otro lado, y , en conse
cuencia, un espacio para conducir la lucha emprendida incluso mas alla (yen contra) de las for 
mas organicas tradicionales que, entonces, revel an su caracter conservador: 10fueron los comites 
de defensa popular respecto a las formas organizadas establecidas de pobladores y de estudiantes; 
10fueron los comites 0 coordinadoras zonales respecto a la estructura organica (jerarquica) del 
movimiento sindical. La expresion, entonces, de la autonomfa del movimiento de masas. 

Las asambleas popolsres; en cambio, fueron el 6rgano de accion de la multitud tornandose poder 
constituyente, por 10tanto, retomando para sf la capacidad y la cotidianidad de crear con sus pro
pias manos y Iibremente las formas de convivencia social. De allf que hayan destituido gobernado
res y tenientes politicos y hayan nombrado otros, representantes estos sf, en su reemplazo. Org a n c 
de autonomfa de los sujetos que se constituyen, pero 6rganos tambien de autogobiemo social. 

EI mismo sentido se percibe en la Asamblea Constituyente del puebloy en los Parlamentos de los 
Pueblos, si bien la menor intensidad de la movilizaci6n social en 1999 y en el 2000 ha tendido a 
limitar sus potencialidades y ha permitido evidenciar, en cambio, las limitaciones. 

Sabemos que estas creaciones del movimiento popular han sido discontinuas. Cada una de elias ha 
lIegado, y ha pasado, aparentemente olvidada. No se han repetido, por 10menos en la positividad 
de las formas; 10que significa que el movimiento vivo ensaya unas y otras, buscando y haciendo 
los caminos en su andadura permanente ( CasladaIiga ). 

Temporalmente discontinuas, por un lado, tambien 10han sido espacialmente: no han cubierto to
da la geograffa de la movilizacion popular, ni, donde han aparecido,lo han hecho de la misma ma
nera. En algunos casos, por ejemplo, las asambleas populares, han soportado la confusi6n con for
mas similares surgidas de las iniciativas de las c1ases dominantes: las "asambleas ciudadanas", c0

mo en Quito -en realidad expresi6n e instrumento de la hegemonfa de los "amos de la sociedad" 
(Touraine). 

En otros casos, como el Congreso del Pueblo, 0 incluso la Constituyente del Pueblo, se han Iimita
do a su aparici6n en la capital. En otras circunstancias mas, se han mostrado de manera patente las 
discontinuidades entre los movimientos de distintas ciudades (mayor intensidad en Quito y Cuen
ca), entre los movimientos urbanos y rurales (mayor presencia organica en el campo, sobre todo en 
las zonas indfgenas), entre las movilizaciones surgidas en las distintas regiones del pais (absoluta
mente minoritarias en la Costa, mas representativas en la Sierra yen zonas de la A m a zma). 

No son procesos lineales: hay avances y retrocesos; las asambleas populares de 1997 no se reedi
taron en 1999 (pero formas asambleistas fueron reintroducidas en la conducci6n de las acciones): 
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de hecho, casi ninguna forma especffica de la articulaci6n reapareci6: el movimiento fue entera
mente confluencias espontaneas, sintonias espirituales; pero, en cambio, gan6 en amplitud social. 

Dicho de otro modo, la facticidad de estas creaciones de la multitud en movimiento ha sido tem
poral y espacialmente limitada, pero eso no indica nada mas que una cosa: que se hallan necesa
riamente vinculadas al impulso de la multitud en acci6n, aun cuando la inercia del movimiento 
les haya permitido, una y otra vez, sobrevivir su impulso vital, su soplo de vida. Son, pues, expre
siones del auge del movimiento, cuando el movimiento permite que las conciencias "despierten 
de su letargo", que se sobrepongan al influjo y aI dominio de todas las tecnologias del poder (de 
los poderes), pero tarnbien a todas las tecnologias de su interiorizaci6n en la reproducci6n y el 
consurno de los roles y de los comportamientos esperados y permitidos. Por 10 tanto, s610pueden 
existir en esos momentos, en esa temporalidad nueva expresada en la irrupci6n de cada " tiempo 
ahora" (Benjamin) que rompe la continuidad del tiempo vacio y plano de la subordinaci6n. 

Finalrnente, no puede ser de otra manera: las victorias y los hallazgos de las c1ases subalternas es
tan destinados a ser epis6dicos, incluso a culminar en una serie de "derrotas", mientras no se agru
pen en la lucha final y no triunfen por completo, integralmente (Gramsci). 1.0 que aca resaltamos, 
entonces, son las prefiguraciones, esas pruebas vivientes de la potencia de la multitud, esas trans
gresiones de la dominaci6n, esa recuperaci6n multitudinaria de la confianza en sus propias capa
cidades. 

d. Sobre las fortaJezas y las debilidades de los movimientos 

Una aparente diferencia entre los dos primeros momentos respecto del tercero, es que en aquellos 
era visible la presencia de algun movimiento particular fuerte. Las protestas del 78 se produjeron 
cuando el movimiento estudiantil estaba pasando por una fase de auge. Las huelgas nacionales de 
1982-83 ocurrieron cuando el movimiento sindical experimentaba una fase ascendente. 

En cambio, los procesos en curso a partir de 1995 se producen cuando los movimientos no han 
logrado superar aun ciertas crisis de largo aliento que los aquejan, con la excepci6n (parcial) del 
movimiento indigena. Por eso la confluencia masiva los catapulta hacia arriba, pero, dado que ella 
misma es esporadica y de corta duraci6n cada vez, no alcanza para insuflarle mayores impetus de 
reconstituci6n: los componentes del movimiento confluyen pero no alcanzan a consolidar los es
bozos de articulacion; 10 nuevo es que los momentos de confluencia se han producido con mayor 
asiduidad, combinando la protesta masiva y la participaci6n politica (no s610 electoral). Ello ha 
producido la paradoja de que el pueblo haya obtenido logros significativos sobre la base de una 
situaci6n de debilidad de sus movimientos y de sus organizaciones. 

Por supuesto: todo esto ha ocurrido porque tambien las c1ases dominantes y su sistema politico 
vienen perdiendo aceleradamente su capacidad de ser dirigentes y obtener, por tanto, "el consen
so activo de los dominados", como veiamos mas arriba. 

Ahora bien, en esa debilidad, cada vez es mas notoria la presencia dirimente del movimiento in
digena para cualquier posibilidad actual de constituci6n del pueblo como sujeto. Los indios apa
recen como eje, sea de confluencias y articulaciones posibles, sea de referencialidad en tanto ''re
presentante" de sectores que no alcanzan a desarrollar una dinamica de movilizacion, ni por su 
propia cuenta, ni en el momento de mayor generalizaci6n de las luchas. Es cierto que eI hecho de 
que esto ocurra en medio de una cultura que es profundamente racista en los mestizos urbanos no 
deja de ser indicio de (posibles) cambios de importancia, pero tambien es verdad que los movi 
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mientos reales no logran superar, a pesar de todo, los particularismos y los recelos existentes en
tre sectores sociales y etnicos, entre organizaciones, incluso entre gropos dirigentes 0 aspirantes a 
serlo. 

En fin, la constitucion del pueblo como multitud, como sujeto, esta en proceso, y se procesa en los 
mismos momentos en que las luchas se presentan y se enfrentan. 

e. Las demandas centrales 

Tambien en las demandas centrales hay continuidades y discontinuidades entre los tres momentos 
que estamos resefiando. Aunque esto ha quedado ya en evidencia en el relato hasta ahora expues
to, quisieramos resaltarlo. En 1978, la demanda explfcita era completamente parcial: la derogato
ria del incremento tarifario de los buses urbanos; sin embargo, en las practicas desplegadas por la 
protesta social, se evidenciaban alcances mas amplios, de redistribucion de la riqueza y de justi 
cia. 

En 1982-83, las demandas centrales fueron tambien derogatorias de medidas econ6micas. Y tam
bien entonces la practica del movimiento tendia a lIevar las cosas mas adelante. Fue de mucha im
portancia, por ejemplo, una rediscusi6n de la democracia, sobre todo respecto a sus propias orga
nizaciones. Una democracia que, por 10pronto, estaba centrada en la participacion y en eI control 
de los representantes; cierto que este Ultimo aspecto se desarroll6 con fuerza solamente en relaci6n 
a sf mismo. 

A partir de 1995, eI papel de demanda central es a1temativamente jugado por reivindicaciones en 
tome al manejo de la economfa, basicamente contra las privatizaciones y contra las consecuencias 
mas irritantes del programa neoliberal (incluyendo tarifas e impuestos), y por una protesta etica y 
de anhelos dernocraticos en contra del sistema politico en su conjunto, prefigurando formas alter
nativas, superiores, de democracia social. 

Asi, en 1995, eI eje a1rededor del cual se or ganizaba la protesta social era eI modelo neoliberal, 
puesto a consulta popular. En 1996, eI punta del conflicto estaba en la democracia, mas propia 
mente, en una reforma factica del sistema politico. En 1997, el conflicto se centro de nuevo en la 
democracia (con los sentidos que ya fueron indicados). En 1998 se centr6 en las reforrnas consti
tucionales. En 1999, volvi6 a girar en tome a la aplicaci6n del modelo neoliberaI. En el 2000 se 
presenta una nueva combinacion (finalmente irresuelta) entre demandas de modificaci6n de las po
Ifticas econ6micas y de transformaci6n del modelo, por un lado, y, por el otro, de transformaci6n 
del Estado (lo del sistema politico?). 

La lucha contra el modelo econ6mico neoliberal aparece centrada en la oposici6n a la dolarizaci6n 
ya las privatizaciones (quizas tambien porque estos son los aspectos que unifican a la c1asedomi
nante).La lucha por nuevas forrnas democraticas encuentra limitaciones al momento de confron
tar las propias realizaciones (los parlamentos, populares, por ejemplo) con una realidad que exige 
expresi6n y representaci6n mucho mas amplias; y tambien aI momento de hacer confluir las lu 
chas por reformas con la construcci6n de un "nuevo pais". 

Las definiciones de cada e1emento se combinan con su enlazamiento. Esto tampoco se encuentra 
suficientemente resuelto en eI programa practice de las movilizaciones populares -y tampoco 10 
esta en los componentes centrales del movimiento popular. Asi, pues, ambos aspectos -Ia politica 
y la economia, el manejo neoliberal y la democracia- han jugado, altemativa 0 conjuntamente, el 
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papel de demanda central. Conjuntamente, porque se rondan y no pueden separarse (siendo asi 
tambien en el proyecto de los duefios del dinero); a1ternativamente, porque no logran conjuntarse 
en una visi6n coherente de las a1temativas sociales cuando las confluencias se han producido en 
medio de participaciones masivas en la protesta social. Diriase que ambos son parte de un posi 
ble y necesario proyecto popular, pero que en el imaginario colectivo no lIegan a visualizarse ple
namente las conexiones entre ambas. 

3. Reflexiones finales: participacion, protesta social 
y constitucion de suietos 

Se habra notado que hemos utilizado aqui algunos terminos que pueden sonar ambiguos. Es por
que pensamos que, en todo este tiempo, eI movimiento ha ido expresando profundos aunque "va
gos anhelos" (Marx) a los que no consigue dar todavfa una forma positiva. 

Se reafirma, asl, que los procesos de constituci6n y reconstituci6n del pueblo tienen un caracter 
complejo, contradictorio, desigual y combinado. Cada momento 10 ha expresado a su manera, po
niendo en primer plano a algunos actores, resaltando ciertos campos reivindicativos, avanzando 
sobre detenninados niveles de la vida social. 

Un primer acercamiento podrfa decirnos que, si bien los movimientos carecen hoy por hoy de las 
fortalezas organizativas que algunos de ellos manifestaron antafio, y si bien al aparecer no tienen 
suficiente consistencia para enfrentar el manejo de la economia y para mostrarse, por un tiempo 
relativamente largo, como a1temativas de polftica, en cambio han ganado en perspectiva polftica 
yen amplitud de sectores involucrados. En un cierto sentido, el pueblo esta ahora mas cerca de 
reconocerse y de autoconstituirse como mayoria, es decir, de lograr las condiciones para empren
der una participaci6n realmente aut6noma. Pero -nuevamente- ello no es mas que una posibili 
dad. Sus propias acciones y omisiones diran si se avanza en ese senti do 0 si todo esto vuelve a 
descender a los dominios del inconsciente colectivo. 

Por su propio caracter, la confluencia y las iniciativas de articulaci6n son precarias. Sin embargo, 
persisten y se repiten, porque la constituci6n del pueblo es, ella misma, uno de los ''vagos anhe 
los" mas profundos que expresan las c1ases subaltemas de la sociedad. Los caminos no son linea
Jes, ni en Jos ascensos ni en los descensos: son discontinuos e irregulares. Fortalezas y debilida 
des se combinan; aspectos nuevos y viejos, tambien. Decfa Marx que los hombres hacen su pro
pia historia, aunque siempre en las condiciones con que se encuentran; y parte de esa historia, fi
nalmente, es su autoconstituci6n en sujetos. 

Por supuesto, este es un proceso que siempre se da en constante superposici6n y confrontaci6n 
con las iniciativas de las c1ases dominantes, que procuran convertir al pueblo en funci6n integra
da del sistema: convertirlos en parte de "asambleas ciudadanas" que legitiman la dominaci6n; 
atraerlos tras discursos y predicas regionalistas; intentos de transmutar las tendencias aut6nomas 
en participacion clientelar tras de caudillos populistas, por mencionar solamente tres ejemplos en 
marcha. Pero asf como hay muchas y variadas expresiones de participaci6n integrada, tambien el 
pueblo, en movimiento, genera experiencias de participaci6n aut6noma, que son las que hemos 
tratado en estas paginas. Queda claro que los resultados, en cuanto a la constituci6n de los suje 
tos, y a sus proyecciones, son no solamente distintos, sino antag6nicos, asi como antag6nico es eI 
sujeto que pugna por constituirse. 

132 



a lacn	 

VIII 
Participacio dadanfas: 

lpueden los movimient r una alternativa 

MARIOUNDA 

Se nos ha invitado a reflexionar si los movimientos sociales son una altemativa; se entiende que 
a "la crisis ecuatoriana", materia de este seminario. Obviamente, eso supone preguntarse si los 
movimientos sociales pueden ser una altemativa actual y, de ser ese eI caso, en que condiciones 
yen que sentido. E indagar por eI contenido y las caracteristicas de la crisis actual. 

1. Acerca de la crisis 

La crisis ecuatoriana refleja la sociedad en que vivimos: estamos en presencia de un conjunto de 
fracturas sociales: una fractura de c1ase, que no solo ensancha la brecha entre ricos y pobres, sino 
que los opone tajantemente, en tanto c1ases, en cada conflicto mas 0 menos agudo; una fractura 
regional, que refleja las disparidades irritantes en las posibilidades de desarrollo de los diferentes 
lugares que componen el pais, y que es utilizada como mecanismo de legitimaci6n y de captura 

99	 Este trabajo fue presentado en el serninario "La crisis ecuatoriana: sus impasses econ6rnicos, politicos y sociales", 
organizado por el CEDIME y la maestrfa de Gesti6n PUblica de la PUCE, 20 de enero del 2000. Por 10 tanto, no 
contempla los resultados de la rebeli6n del 21 de enero. Hemos preferido, sin embargo, no ailadirle nada. Las ideas 
aquf expuestas estan inspiradas, sobre todo, en partes de la obra de Antonio Negri: Et poder constituyente. Ensa . 
yosobre lasalternativas de la modernidad. Libertarias Prodhufi, Madrid, 1994 y, dealgtin modo, en la lectura que 
hace AIda Quintar de la obra de Negri: ver, sobre todo, Afda Quintar: "Poder constituyente como proceso de libe
raci6n, en Negri", en Anales. Revista de Universidad de Cuenca, Torno 45, noviembre de 1999, pp. 61-72. 
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de "masas de maniobra" por parte de las c1ases dirigentes (especialmente en la Costa. sobre todo 
en Guayaquil); una fractura etnica, que reproduce la exclusi6n y la opresi6n seculares de los pue
blos indios y negros; una fractura polftica, entre un Estado, que ya no tiene ver giienza en apare
cer a ojos vista como servidor de los intereses de la gran bur guesfa, y la sociedad desheredada. 
Todas elias. articuladas, cada vez de modo mas evidente, en tomo a los conflictos de c1ase. Este 
es el marco en el que transcurre la crisis actual. 

Entre otras cosas, la crisis actual es una crisis polftica, una crisis de la ciudadanfa, una crisis del 
regimen. Sus mecanismos ya no aseguran la reproduccion automatica, la autorregulaci6n del sis
tema imperante. Ya no sirve para asegurar la hegemonfa pacifica de los sectores dominantes, ellos 
mismos envueltos en pugnas de repartos materiales, de representaci6n politica de clase, de con 
trolar los instrumentos para obtener aquello que Gramsci denomin6 "el consenso activo de los do
minados". 

Pero no es solamente eso: ocurre que tambien sectores muy amplios de la poblaci6n sienten que 
tampoco sirve para atender sus necesidades, para dar cauce a sus expectativas y esperanzas, para 
asegurarlos de sus ternores. No es casual que los cuatro iiltimos gobiemos (Duran Ballen, Abda
la Bucaram, Fabian Alarcon, Jamil Mahuad) hayan sufrido tan grande y rapida erosi6n de su res
paldo ciudadano; no es casual. no es fruto del manido "desgaste del poder" (que. finalmente, a al
go se debera), Y no es tampoco muestra de la inmadurez politica del pueblo: todo 10 contrario. 

Hay pues. un multiple desencuentro, y nuestra impresi6n es que. aun cuando los movimientos so
ciales salgan derrotados de esta ultima puja con el poder, el desencuentro persistira necesariamen
te y. con el, la crisis. Porque la crisis implica tarnbien una transici6n 100. y las Iineas maestras del 
transite estan aiin procesandose socialmente; quiere decir, que los bloques sociales fundamenta
les perciben el agotamiento de las formas de dominaci6n y de acurnulacion, y pugnan por cons 
truir sus salidas, muchas veces a tientas, y de tropiezo en tropiezo; pero 10caracterfstico de un rno 
mento como el que estamos viviendo desde 1990 01995 es que estas respuestas, aun y siendo ten
tativas, no admiten consenso: es este el contenido de las luchas sociales que hemos vivido duran
te los ultirnos afios. 

En efecto, durante estos iiltimos afios, con seguridad desde 1997, quizas desde 1990, tal vez inclu
so antes, nos hemos visto envueltos, no siempre sabiendolo con certeza, en una disputa de sentidos 
sobre la ciudadanfa y la dernocracia, que ha estado atravesada agudamente par la economia y por 
la polftica. Las fechas citadas no pueden ser mas que indicativas: rerniten, como se sabe, aIlevan
tamiento indfgena (1990). ala segunda consulta popular. en la que Duran Ballen apost6 y perdi6 eI 
respaldo a las privatizaciones (1995), a1levantamiento popular del 5 de febrero de 1997. que revo
co eI mandato de Bucaram; y habrfa que seguir sefialando las luchas sociales contra el neolibera
Iismo de Mahuad. Son estes los momentos que nos develan con c1aridad 10que une a la economia 
y a la politica. igual que los lazos que constituyen el entramado de 10 social a 10 politico. 

Por supuesto, no se trata de una disputa que se juegue en la academia 0 en los diversos salones de 
la institucionalidad oficial: su destino se juega en la accion social de la mayorfa constituyendose 
en multitud, en sujeto creativo, generador de sociedad, creador de nuevas formas y espacios de 
politicidad y de ser ciudadanos. Acerca de estos movimientos trataremos en la presente ponencia. 

100 Vease Immanuel Wallerstein: lmpensarIQ!J ciencias sociales. Umiles de los paradigmQ!J decimononicos, SigIo 
XXI - UNAM, Mexico, 1998. 
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2.	 La politica como. una potencia extraiia desde una 
ciudadania que nos es dada 

La poJitica se nos enfrenta como una fuerza alienada, una potencia extrafia que se nos impone sin 
contar con nuestra voluntad. Esta alii', y desde ese alii, que es un espacio situado por fuera de no
sotros y de nuestras posibilidades de acci6n aut6noma, nos exige sumisi6n. Esta objetivada, y se 
representa en instituciones extrafias que nos dominan: los partidos politicos, los intermediarios de 
las redes de c1ientela; sobre todo, las distintas formas de la estatalidad: eI congreso, eI gobierno, 
la justicia, la policia, las fuerzas armadas. 

Frente a elias, somos desposeidos: hemos enajenado nuestras posibilidades de creaci6n social, de 
representaci6n propia; carecemos de autonomia, de capacidad de gobernarnos. Unicamente se nos 
exige legitimar el orden y sus instituciones, ser obedientes, ni siquiera espectadores, pues la poll
tica, enajenada, acaba por convertirse en secreta de Estado. 

La soberania popular es un espejismo que parece real s610 en eI momenta de depositar el voto en 
la urna -si acaso votamos. La representaci6n se convierte en eI mecanismo para excluir ala gen
te de las decisiones, del conocimiento, de la informaci6n. Requiere que los sujetos ya no esten pre
sentes, no permite mas que su recuerdo vago como supuesto acto originario de los poderes esta 
blecidos que, en consecuencia, se sienten en Iibertad de volverse contra la fuente de donde pro 
vienen para dominarlos, amoldarlos, reprimirlos, desconstituirlos como fuerza. Es claro que eI go
bierno es entendido, sobre todo, como eI gobierno sobre las personas para imponer, a titulo de un 
imaginario "interes general", los intereses particulares, muy reales, de los amos de la sociedad y 
del dinero (una frase que tomamos de Touraine). 

,,0 no son dignos ejemplos de esta fauna aquellos que c1aman por imponer con mano dura deci 
siones que jamas han sido consultadas al presunto soberano, aquellos que hogan por la negaci6n 
ffsica de la protesta, aquellos que se arrogan el derecho, no solo de hablar en nombre de los su 
puestos intereses de un pais al que ni siquiera Ie preguntan, sino de imponerle sus decisiones me
diante eI uso indiscriminado de malas artes legislativas y de la exhibici6n de fuerza militar? 

Nos estamos refiriendo, por supuesto, al gobierno de Mahuad, pero s610en la medida en que aun 
esta vigente, pues 10 mismo podria decirse de cualquier otro gobierno, de esos que hemos venido 
sufriendo sin interrupci6n durante, digamos, casi toda nuestra historia republicana. 

Una politica que expropia a las mayorias la capacidad de decidir, nos parece, se corresponde con 
una ciudadania que nos es dada. Frente a ella somos, si puede decirse, sujetos pasivos, "sufrimos" 
los derechos, asf como sufrimos las acciones politicas de los gobernantes. Los derechos estan si 
tuados tarnbien por fuera de nuestra acci6n colectiva, reside, pongamos por caso, en la Constitu
ci6n 0, mas concretamente, en la permisividad de los gobernantes, en aquellos extraiios momen
tos en que creen necesitar la legitimaci6n del pueblo (que suelen ser justamente aquellos momen
tos en que mas se apartan de la legitimidad como "consenso activo'). 

Tambien la ciudadania, entonces, viene, nos enmarca, nos limita, es decir, pretende constituirnos. 
Finalmente, la forma de una forma de dominaci6n. Antes de la Asamblea Constituyente, la ciuda
dania era algo que "nos lIegaba" con la mayoria de edad; ahora, despues de la movilizaci6n po 
pular y ciudadana de 1997 y 1998, la ciudadania es algo que "nos viene", desde el momenta mis
mo del nacimiento, por el hecho de haber nacido en estas tierras. 
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Claro que no es 10mismo: tambien los nifios y los adolescentes son ciudadanos actual mente; pe
ro ciudadanos a los que les esta vedado cierto campo de los derechos, singulannente los derechos 
politicos, y la restriceion no debe ser casual. Sin embargo, de a1guna manera, hemos extendido el 
campo social de verificaci6n de la ciudadanla; pero no la hemos modificado sustancialmente: si
gue siendo un algo que nos viene desde fuera, que esta en el exterior de nuestro ser social y que 
nos cualifica y nos unge como un acto de potencia extrafia que no depende de ninguna manera de 
nuestra voluntad (asf como, generalmente, no esta en nuestras decisiones cumplir 0 no los 18 
afios, tampoco 10esta -y de modo mas evidente- nacer 0 no en determinado lugar del planeta). 

Esta forma de ser ciudadanos (0, quizas mejor, de ester ciudadanizados) se encuentra, tambien 
presente, por supuesto, en la practica social cormin de los ciudadanos comunes y corrientes y, 16
gicamente, en la practica cotidiana de los movimientos sociales. No solo nos viene dada: la repro
ducimos tal cual; 10que quiere decir que la hemos interiorizado y la hemos convertido en parte 
de los roles sociales que reproducimos de manera inconsciente, como una funcion de la reproduc
cion global de la sociedad. 

No vamos a decir que este estar (forma pasiva del ser, despues de todo) sea un artificio imitil 0 

meramente un espejismo. AI contrario: es formal, porque no atiende (todavfa) a los contenidos, 
pero, aiin asi, a su amparo se han logrado reformas interesantes: un estiramiento de las formas, 
una busqueda de los lfrnites en el intento de dar con los contenidos. Ya hemos citado eI ensancha
miento de los territorios de la ciudadania, si bien ensanchamiento restringido. Podriamos citar eI 
reconocimiento de las diversas ciudadanfas, especial mente en 10 que tiene que ver con las muje
res, 0 ciertos avances hacia ciudadanias activas, por la via de la participacion, presente en diver
sas instancias del accionar social y politico (y estatal). Quizas, sobre todo, el reconocimiento de 
los derechos colectivos. 

No pretendemos decir nada nuevo aI afirmar que estos avances de la ciudadanizacion estan aim 
en ellimbo de aquello por realizarse, y que su transite a realidades sociales esta aun por verse. De 
cualquier forma, esa ha sido nuestra historia: tenemos una legislacion cuyos reconocimientos de 
derechos, por 10general, han sido mas avanzados que la practica social (exceptuemos las refor 
mas neoliberales). Las "conquistas sociales", 0 las concesiones de las c1ases dirigentes, en su ma
yor parte se quedan en el papel. 

Pero no es eso 10que nos interesa recalcar ahora: quisieramos, mas bien recordar que estos ulti 
mos avances, quizas a diferencia de los contenidos en anteriores constituciones ecuatorianas, tie
nen su origen en la movilizacion social y son debidos a las elaboraciones, a veces muy precisas, 
realizadas por las propias organizaciones sociales. Esa es, por 10menos en parte, la historia de la 
Asamblea Constituyente de 1997-98. 

Pero, aI hablar de esta Asamblea Constituyente, ya pasamos al segundo sentido de la democracia 
y de la ciudadania. No habria habido Asamblea Constituyente sin el 5 de febrero de 1997; mas 
aun, ya en el gobiemo de Alarcon, no hubiera habido Asamblea Constituyente sin la amenaza de 
un levantamiento indigena. 
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3. La ciudadania que. construimos desde la multitud 
en que nos constimimos 

La practica social de los afios recientes nos ha mostrado la emergencia de otra ciudadania, de otra 
relaci6n de 10 politico con 10 social. Esa polftica diferente ha aparecido en los momentos de rna 
yor agudeza de la lucha social. Por 10tanto, podriamos decir que viene junto con la movilizaci6n, 
cuando es masiva y cuando surge relacionada con los conflictos centrales de la sociedad: s610 en
tonces se hace visible, muestra sus contomos, permite prefiguraciones; sostenemos, sin embargo, 
que los elementos que contiene pueden estar presentes incluso en luchas mas localizadas aunque, 
obviamente, con menores desarrollos, por 10 tanto, con menor visibilidad. Y tambien pudieramos 
decir que, en consecuencia, su presencia no implica la desaparici6n automatica de la politica tra 
dicional y de la ciudadania otorgada: conviven en los mismos hechos sociales, en las mismas ac
ciones colectivas; y esto vale tanto para la sociedad en su conjunto cuanto para los propios secto
res movilizados. En los hechos, se producen mixturas y comportamientos ambiguos. 

De cualquier forma, quizas la caracteristica basica es que se trata de una ciudadanizaci6n construi
da por los propios sujetos en acci6n, y que se construye, tendencialmente, mas alia de 10otorgado; 
es decir, sin prestar obediencia a 10establecido. 

En segundo lugar, se puede observar, de la experiencia vivida, que estos momentos coinciden con 
la constituci6n del pueblo como multitud, es decir, como sujeto. Dicho de otro modo, eI sujeto que 
se constituye en su propio movimiento, enfrenta 10constituido, redescubre para sf el origen social 
de 10 politico, busca y experimenta nuevas formas de politicidad y de relacionarse con ella: reini
cia la dinamica (siempre trunca) de recuperar la soberania que la democracia promete al pueblo y, 
en consecuencia, se revela como poder constituyente. Queremos resaltar algunos ejemplos de 
nuestra historia presente para explicamos mejor. 

a. El 5 de febrero de 1997 

Del 5 de febrero vamos a poner de relieve dos aspectos: 

En primer lugar, una concepci6n diferente de la democracia. Sabido es que el funcionamiento de 
las democracias representativas tiende a distanciar a los gobemantes ya los gobemados, estable
ciendo entre ellos una serie de mediaciones y barreras que acaban estableciendo unajerarquia en 
la que el gobemante manda y los gobemados obedecen: se ha producido una trasferencia de sobe
ranfas, Este esquema tiende tambien a tomar aun mas irresponsables a los gobiemos (que no res
ponden ante nadie de sus actos, por 10menos, ante nadie del cormin), pues la sociedad carece de 
medios y modos para impulsar la rendici6n real de cuentas. 

La movilizaci6n socialllev6, finalmente, a la remoci6n del gobiemo. La lucha social Ie rev0c6 eI 
mandato que el voto Ie habfa otorgado 6 meses antes. Es cierto que solamente con la movilizaci6n 
del pueblo el gobiemo no habria sido derrotado, pero sin la movilizaci6n popular tampoco; y, por 
10demas, 10 que aqui nos interesa es c6mo la conciencia social asoci61a revocatoria del mandato 
y la democracia, mas alia de 10constituido (y de la constituci6n vigente entonces, que no contem
plaba por ninguna parte una salida como la que efectivamente se dio). 

Una frase de una anciana indigena resume con c1aridad esta concepci6n: "No estarnos de acuerdo 
con este gobiemo, hemos de cambiar nomas". EI mandato vuelve a sus fuentes, eI mandatario es 
solamente un encargado, un representante; pero el mandante sigue siendo el pueblo, que no enaje
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na su soberania. El mandatario esta obligado a responder por sus actos y, como simple represen
tante, puede dejar de serlo cuando Ie es retirada la confianza. 

La constitucion actual, aprobada y puesta en vigencia en 1998, recoge la figura de la revocatoria 
del mandato. Pero la establece solo para las dignidades locales de eleccion popular... que no fue
ron tocadas, en cambio, por la movilizacion social. La movilizacion social revoco eI mandato del 
presidente, pero la constitucion sur gida de esa rnovilizacion, prohfbe tales audacias. Curioso 
ejemplo de desplazamiento, que no hace mas que dar cuenta del caracter contradictorio del 5 de 
febrero y de sus efectos. 

En segundo lugar, la multitud movilizada alcanz6 a darse formas organizativas peculiares en al
gunos lados: las asambleas del pueblo. Estas asambleas reunian a los sectores que participaron en 
la movilizacion, de manera que actuaban como espacio de conduccion unitaria de la lucha. Sin 
embargo, no se quedaron alii: en algunas provincias, cantones 0 parroquias, las asambleas popu
lares se tomaron la atribuci6n de destituir a los gobemadores 0 tenientes politicos y nombrar otros 
en su lugar. Asumieron, entonces, otro rol: el de espacio de generacion y legitimacion de los po
deres politicos. 

Cierto es: estas acciones tuvieron efecto real por la caida del gobiemo del que formaban parte las 
autoridades constituidas. Y tambien es cierto que eI gobierno de Alarcon, surgido de la moviliza
cion del 5 de febrero, no reconoci6 luego los nombramientos efectuados por las asambleas, y de
signo otros funcionarios. Pero nos parece que 10relevante es que la cuestion se haya planteado, 
mas que su resultado inmediato. 

Creemos que este aspecto esta relacionado con el anterior: es la recuperacion de la soberania del 
pueblo, la multitud reconociendose, en su movimiento, como poder constituyente. 

b. La Constituyente del pueblo (oetubre 97) 

Uno de los reclamos del movimiento de febrero era la instalaci6n de una Asamblea Constituyen
te que redactara una nueva Constituci6n. Ahora bien: eI reclamo no era simplemente que se ins
talara una Asamblea Constituyente cualquiera. De hecho, detras de todo estaba la aspiraci6n de 
que el pueblo redactara su propia Constitucion; como si dijeramos: que el pueblo que se habfa mo
vilizado para revocar el mandato del presidente se convirtiera ahora en legislador. 

La Constituci6n oficial no fue redactada par el pueblo movilizado -eso ya se sabe-, pero el im 
pulso de febrero lIeg6 hasta la instalacion de la Asamblea Constituyente del Pueblo, en octubre. 
Y esta Asamblea aprob6 su propia propuesta de Constituci6n. Sefialemos que no era la primera 
vez que organizaciones sociales se abocaban a la tarea de pensar una reforma constitucional: afios 
atras, un Foro Dernocratico habfa presentado tambien una propuesta de Constituci6n. La diferen
cia es que en octubre de 1997 estuvieron presentes las principales organizaciones de masas, mien
tras que antes eI papel principal 10jugaron los intelectuales democraticos, practicamente con las 
masas ausentes. 

Ahora bien: quizas el mayor limite de la Constituyente del Pueblo fue que, a pesar de aglutinar la 
participacion de las principales organizaciones sociales, y a pesar de concitar el apoyo de algunos 
pequefios grupos de la sociedad, no logro atraer a otros segmentos: numerosa y todo, quedo ais 
lada, y sus promotores hubieron de concurrir a la Asamblea Constituyente oficial, elegida y pose
sionada un poco mas tarde. 
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Desde nuestro punto de vista, sin embargo, 10 importante no es 10 que no consigui6, sino que re
marcaba la polftica como d acto creador de la multitud. 

AI mismo tiempo, quedaba claro eI sentido de la constituci6n de la multitud, es decir, sus caracte
rfsticas: la multitud es, en primer lugar, masiva; la masividad es, inmediatamente, pluralidad: no 
existe un sujeto preconstituido de antemano, sino que se constituye como sujeto multiple en el en
cuentro, progresivo 0 explosivo, segun los casos y los momentos, de una gran diversidad de acto
res particulares, y no siempre los mismos. En eI encuentro, descubren la cooperaci6n, un descubri
miento, sin embargo, dificil, que logra avances y sufre retrocesos, que hasta ahora no acaba de con
quistarse plenamente. 

Pero la masividad supone, al mismo tiempo, una capacidad de ir ubicando su caracter de "distinto 
social" (como dirfa della Pergola): aunque quizas esta delimitaci6n de la multitud no estaexenta 
del acto excluyente emprendido por los grupos de poder , Quiere decir que el "distinto social" se 
construye a sf mismo, pero tambien es constituido por las delimitaciones creadas desde las c1ases 
dominantes, porque tambien elias se van constituyendo en sus definiciones frente a la crisis, y, al 
constituirse como c1ase que defiende explicitamente sus intereses particulares (como en la consul
ta de 1995, como, ahora, frente a la dolarizaci6n, etc.), establece los lfrnites casi infranqueables que 
impiden que sus intereses particulares sean pasados por intereses generales. 

De manera que octubre acab6 siendo, aun con sus limitaciones, una precisi6n de la multitud de fe
brero 0, mejor dicho, la tendencia hacia su precisi6n, que debe aun tornarse real. 

c. La movilizacion constituyente en tomo a la Asamblea Nacional (1997-1998) 

La euforia ciudadana que no logr6 realizaciones tras la resoluci6n conservadora de la crisis de fe
brero, que no logro convertirse en hecho politico nacional en octubre, se desplaz6 a la Constitu 
yente oficial, de cualquier modo controlada por los partidos tradicionales. Sin embargo, eI impul
so creador no se habia detenido. Por eso las sesiones de la Asamblea vieron un interminable des
file de organizaciones sociales mas grandes 0 mas pequefias (Ongs incluidas) que lIevaban sus pro
puestas con la esperanza de verse reconocidas en la nueva Constituci6n de la que, no sin cierta in
genuidad, esperaban un renacer social y politico del pais. Los legisladores no oficiales de ayer se 
convertfan hoy en co-Iegi sladores. 

La nueva Constituci6n, como ya se indic6 antes, acab6 recogiendo muchos de los planteamientos 
particuJares, y se lIen6 de referencias democratizadoras a Ja participaci6n. Quizas por eso muchos 
actores perdieron de vista que tenia tambien su contraparte de refuerzo del autoritarismo (la ver 
sian de la gobernabiJidad) y del JegisJar para las privatizaciones. 

d. Los Parlamentos de los pueblos (enero del 2000) 

En 1999, como se sabe, vivimos dos momentos de agitaci6n social, en marzo y en julio. En ambos 
casos el punto de conflicto fueron Jos intentos gubernamentales de profundizar Ja aplicaci6n del 
modelo neoliberaI. Para nuestros fines, baste sefialar c6mo esos momentos mostraron la compleji
dad de la constituci6n multiple de la multitud, con el aparecirniento de los taxistas en eI escenario 
de los conflictos sociales. 

Pero marzo y julio fueron tambien momentos de promesas y acuerdos incumplidos. Por las dos co
sas, aparecen como el antecedente inmediato de 10 que estamos viviendo justamente en estos mas. 
Respecto a la crisis de enero, quisieramos resaltar solamente dos cuestiones. 

139 



ENSAYOS FORHUM 12 

Por una parte, la demanda maxima: la salida de los tres poderes del Estado, 0, como dicen los ac
tores, su "desconocimiento". Puede ser que, coyunturalmente, sea una demanda sin salida posi 
ble; sin embargo, implica un reconocimiento de que los gobiemos tienen siempre un contenido 
social que no siempre logra camuflarse tras los ropajes del ilusorio "bien cormin", E implica, tam
bien, la aspiraci6n de una forma distinta de ser gobemada la sociedad, en realidad, de que la so 
ciedad, es decir, en este punto, la multitud, se autogobieme de modo solidario. 

Por otra parte, la constituci6n de los Parlamentos de los pueblos. Cada gran movilizaci6n social 
intenta darse sus formas de organizaci6n. Los "parlamentos de los pueblos" no son un invento de 
ultima hora, como no sea por eI nombre. EI 5 de febrero de 1997, en varias provincias del pais, 
se constituyeron "Asambleas del pueblo" que, por un momento, significaron un real doble poder 
ante el desmoronamiento del gobiemo bucaramista. En marzo y julio de 1999 se intent6 poner en 
marcha un Congreso del Pueblo, pero este fracas6. Ahora, en enero del 2000, es el tumo de los 
Parlamentos de los Pueblos. 

A diferencia de 1997, esta organizaci6n no "tiene" aiin capacidad de ejercer una suerte de doble 
poder. Pero, a diferencia de 1997 y, sobre todo, del afio pasado, se ha extendido por muchas mas 
provincias, reproduciendose en sectores de base, incluso en ciertas zonas y barrios de a1gunas ciu
dades. 

Los Parlamentos son ellugar de unidad de varios sectores del pueblo. Hay representantes indige
nas, de mujeres, campesinos, estudiantiles, de maestros, obreros, profesionales, jubilados, religio
sos, incluso a1gunas Ongs; llegaron militares y policias retirados. Es cierto que hay mucha mayor 
participaci6n (por 10 menos relativa) de las organizaciones indigenas: por 10 tanto, hay una debi
Iidad de la participaci6n urbana; es cierto, tambien, que son mucho mas fuertes y consistentes en 
la sierra que en la costa: por 10 tanto, hay una debilidad regional; no puede ser de otra manera, 
porque se trata de limitaciones que nos remiten a las debilidades actuales del movimiento popu 
lar. Sin embargo, con todo y esas Iimitaciones, los parlamentos de los pueblos representan una 
fuerte tendencia a la autoorganizaci6n de la actividad aut6noma de las masas, aI autorreconoci 
miento de la constituci6n de un sujeto multiple y plural. 

Nuevamente: no interesa tanto si 10 planteado se consigue 0 no: 10 relevante es que se 10 plantea 
en la praxis social. En todo caso, es necesario resaltar la sucesiva multiplicaci6n de momentos en 
los que las organizaciones sociales y el pueblo viven diversas experiencias de constituirse en mul
titud (0, cuando menos, de intentarlo y probar sus sabores y alegrias iniciales). 

4. iCudl es el aporte de los movimientos sociales? 

En principio, el aporte relevante, el que da sentido a los siguientes, es su irrupci6n desde 10 social 
a 10 politico, su btisqueda, por tanto, de refundaci6n de la politica en la conciencia social y en la 
practica social. Se desprende de alii una nueva manera de ver la democracia, la discusi6n practi
ca de los ambitos y los actores de la legislaci6n, de la relaci6n gobernantes-gobernados, de la ren
dici6n de cuentas, de la revocabilidad de los mandatos, de la constituci6n y la fuente de legitimi
dad de los gobiemos. Finalmente, la relaci6n entre la vida social y la politica. 

Y esto ocurre en medio de una confrontaci6n de c1ases: esto es evidente y palpable en el pais por 
10 menos desde la segunda consulta popular de Duran Ballen, en 1995; fue oscurecida por la con
fluencia de pugnas en 1997, pero ha vuelto a ponerse en evidencia desde la constituyente y en el 
parlamento de los pueblos. 
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Por supuesto, no son estos sentidos los unicos que se han desplegado en las movilizaciones socia
les recientes. Vienen mixturados, confundidos, con el sentido hegemonico, porque, a pesar de las 
aspiraciones y los discursos, nada nace Iimpio, puro y prfstino. La disputa de sentido, entonces, es 
hacia adentro y hacia afuera, en los movimientos y desde los movimientos. La practica social tie
ne estos dos elementos: los sujetos que emergen quieren participar el Estado y reeonstruirlo. Quie
ren eI reconocimiento de la sociedad vigente y construir otra. Es cierto, entonces, que sus ansias 
democraticas son aiin "vagos anhelos", en el sentido de que no han dado con las formas positivas 
de su construcci6n. Son utopia, pero no quimera (Irnaz): es decir, que construyen su terrenalidad 
en la praxis social. 

Tras la disputa de sentidos se vislumbra un programa que comienza a sur gir desde los excluidos 
de] poder para confrontarse con un programa que intenta ser mantenido "a toda costa" por los be
neficiarios de 10 existente. Hoy, este es un proceso que se agudiza en medio de un conflicto acer
ca de] neoliberalismo y de la democracia. Estas dos cosas no pueden separarse: un modelo asi ne
cesita una democracia recortada y represiva, no la soberania de] pueblo sino el gobiemo sobre las 
personas. Un conflicto que viene desarrollandose desde 1981, cuando Hurtado reemplazo en la 
presidencia al faJlecido Jaime Rold6s, un conflicto que, con avances y retrocesos, viene perfilan
dose con mas y mas c1aridad desde el gobiemo de Duran Ballen. 

Entonces, la posible altemativa que pueden representar los movimientos sociales debe verse des
de dos angulos: por un lado, las respuestas coyunturales; por otro, la reconstituci6n de las utopias 
sociales, del "programa" para la construcci6n de una sociedad justa, humana, solidaria. 

Creemos tambien que otro aspecto central es que la praxis social ha puesto en cuestion eI sentido 
cormm dominante en la academia y en la "opinion publica". Pone en evidencia que la crisis no PU6

de resolverse sin cambios radicales. Puede ser que en estos momentos no resulta viable revocar eI 
mandato del ejecutivo, del parlamento y de la corte suprema de justicia. Pero por ]0 menos esta 
planteado. Una nueva conciencia, de un programa diferente, una cultura politica distinta, incluso, 
dirfamos, un remez6n para las ciencias sociales: estas aiin deben encontrase con la acci6n social. 
La utopia tambien se esta reconstituyendo al mismo tiempo en que se reconstituyen las vias para 
su terrenalizaci6n. Podemos decir que los movimientos sociales representan una altemativa preci
samente porque su acci6n colectiva y sus afanes son esa invitaci6n a que construyamos, desde la 
sociedad, las altemativas que requerimos para un presente y un futuro mejores. 

19 de Enero de 2000 
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