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CAPITULO I 

CAMARAS DE INDUSTRIAS, ESTRATEGIA 
• 

REFORMISTA Y POLITICA: 1972 - 1976 

Julio de 1978 

Publicado en la revista Ciencias SociaIes, Niimeros 7-8, Volumen 
, II. Estado y clases sociaIes en America Latina(ll), Universidad 
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INTRODUCCION 

En el presente articulo tratamos de reconstruirel discurso ideol6gico 
sobre la industrializaci6n. Nos permite aproximarnos ados proble-' 
mas. De un Iado, describir la eficacia en la accion corporativa y 
polftica de la percepcion que varios de sus actores guardan sobre el 
proceso. De este modo se descubre la voluntad de una fracci6n de 
clase, que Ie obliga a una forma de presentacion al relacionarse con 
el Estado. De otto, establecer el vinculo que existe entre este 
contenido de su acci6n social y las formas de organizaci6n. Asf.Iuego 
del analisis de la estrategia "privada" de desarrollo industrial fue " imprescindible pensar a los organismos portadores. De modo espe
cial tratamos a los gremios de industriales y, a modo de apertura de 
bip6tesis y conclusion, su relaci6n con la escena polftica. 

En el numeral 2 comentamos los principales contenidos de los pro
gramas estatal y privado en los anos 1972-1976, entendiendolos como 
significantes de sendas estrategias econ6micas y polfticas. Los dis
cursos de los gremios de otros sectores econ6micos no manifiestan 
una oposici6n beligerante al proeeso industrial, respaldandolo con un 
d8>il consenso. Los industriales y las otras fracciones dominantes 
reconocen el caracter subordinado de la industria a la matriz de ere
cimiento econ6mico. La empresa privada define un patron de acu
mulaci6n industrial de modo negativo: debe prescindir y oponerse a 
la inversion estatal directa. Este punto es 1abase para la elaboraci6n 
de un programa conjunto con las otras fracciones. El Estado, por su 
parte, al adherirse al proyecto de reforma, propone a la burguesla 
industrial como su "interlocutor privilegiado". AI agotarse la posi
bilidad reformista se evidenciara que la falta de apoyo de los indus
triales al gobierno militar fue un elemento importante para su fracaso. 
Globalmente la estrategia basada en los industriales fue imprac
ticable, econ6mica y polfticamente paradominantes y dominados. 

/ 

Se aborda la problematica extema (relaci6n con el Estado) e intema 
(relaci6n con sus bases) de los gremios desde dos preguntas: lcdmo 
expresaron a un nivel mas concreto el grado de homogeneidad de los 
industriales? y lbajo que forma la mecanica de representaci6n 
permite aproximarse ala polftica? 
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Respondfamos que la problematica esratal dcsde el afio 1971 abre 
cspacio al forralecimiento gremial. En esle marco, la autonornta 
relativa del Bstado consiste en una mecanica de vincularse a las 
fracciones de clase y de esias para autorepresentarse. Recluida a esta 
instancia, penniti6 en otra investigacionj I), distinguir la intenci6n 
polItica (Ia reforma es lacuesti6n politico- ideologica) yel proceso (la 
evaluaci6n del perfodo muestra a la reforma perdiendo progresiva
mente espacio politico). I 

La burguesia industrial se identifica, no por rasgos de diferencia con 
los OlTOS sectores economicos, sino por igual dependencia del Estado 
y uniformes relaciones contradictorias con la clase obrera. Inte
riormente su estructura logra aceptables niveles de direcci6n a nivel 
provincial, pero sin presencia, ni distincion nacionales, 

A modo de conclusion del articulo, incluimos un factor al diag
nostico: la relacion de clases-gremios y partidos. Caracterizamos al 
sistema de partidos como una forma de "oligopolio de represen
tacion", que en perfodos "democraticos" obliga a las fracciones 
dominantes a hacer polftica por su intermedio, sin correspondencia 
estable u organica. Ast.Ios partidos flotan sobre las clases. Estas, en . 
democracia utilizan esa forma de mediaci6n politica dejandose
 
representar y moviendose alternativamente entre diversos partidos.
 
En especiales condiciones poHticaspueden lograr autorepresentaci6n
 
a traves de sus gremios. En tanto los partidos se definen mas por su
 
desarticulaci6n con las fracciones especfficas de clase que por oca

sionales desernpenos de su rol politico. Asf estructurado el sistema
 
politico, la forma capitalista de dominaci6n se perfeccionara pa

ralelamente a la mayor fortaleza polftica de la clase obrera a traves de
 

. sus organizaciones. La corporativizaci6n y los gremios como forma
 
organizativa para la participaci6n "polftica", en deterrninadas formas
 
de regimen es la "vacacion permanente" de las fracciones dominan

tes, 

El articulo tiene como referente al perfodo comprendido entre los 
anos 1972-1976. En el se intenta ejecutar un programa de reformas 
propuesto por el gobiemo del General Rodriguez Lara. EI penodo 
tiene la cohererlcia necesaria para ser tratado en una unidad de 
investigaci6n y exposicion. La pregunta global que ampara al estudio 

'es el grado de homogeneidad, autoconciencia, organizaci6n (repre
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sentacion) y participacion polftica de los industriales analizado a 
partir de un perfodo delimitado..Abordada asf la cuestion, se asumen 
preguntas previas. Fundamentalmente, indagar la relacion entre un 
proceso de industrializacionsocialmente significativo y su incidencia 
en la reformulacion del patron de acumulaci6n. A partir de allf, 
interesa preguntar sobre la existencia de una comunidad de intereses 
industriales construida al interior de la fracci6n de clase y frente a 
otras areas de la econornfa y el Estado. En el primer sentido, debe 
preguntarse sobre la posibilidad de una logica comun de acumulaci6n • 
en el estrato. En el otro, sobre las relaciones intersectoriales y el 
caracter que confieren a su crecimiento. 

En funci6n de las hip6tesis del articulo conviene retener que el factor 
de identidad mas importante de los industriales es su relaci6n con la 
polftica de fomento estatal del sector. La transferencia estatal del 
excedente petrolero, como su mera circulacion en la econornfa, 
aseguraron la rentabilidad relativamente uniforme del estrato. De 
este modo, la dependencia del crecimiento industrial respecto al 
momento econ6mico que atraviese el sector extemo adquiere otra 
forma. EI desarrollo del sector extemo se define por la centralizaci6n 
de renta petrolera, De otra parte, los factores de heterogeniedad 
interior (principalmente la vinculaci6n de capital con otros seetores 
economicos 0 su especializaci6n en Ia producci6n industrial) no son 
superados por Ia etapa economica abierta con el petroleo. En suma, 
en el perfodo 1972-1976 el estrato vivi6 condiciones excepcionales 
para su crecimiento, cuya causa mas proxima es la participaci6n 

. estatal en los costos de produccion. Exteriormente se constituye en 
•	 la punta de la obtenci6n del excedente estatal participando direc

tamente en el regimen, no obtante a la posici6n subordinada en la 
acumulacion y en el bloque de poder. 

Sobre el momento politico se perciben pocas variaciones en la 
participaci6n de los industriales en el gobiemo. El acercamiento y 
alianza ocurre en los primeros meses de 1972. Acto seguido.: los 
industriales "agotan su programa" al conseguir los montos de trans
ferencia del excedente estatal que plantean. En adelante, sus peti
ciones y los hechos siguen un rumbo lineal. 

Distinguirnos dos fases cortadas por Ia expedicion de la Ley de 
Refonna Agraria. Constituye una ruptura, pues el programa re
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fonnista la comprende como prioritaria y su punto de partida. En los 
hechos la reforma es derrotada sin presentar una batalla decisiva. La 
acumulaci6n de factores neutralizantes en la primera fase provocaran 
su muerte al nacer. La segunda fase comprende de la neutralizaci6n 
de la refonna hacia el termino del regimen. Un factor economico 
obligara a subordinar la actividad estatal a la polftica monetaria. EI 
tiempo de reform a, la agitada polemica que mueve a la escena se 
transfonna en una sola forma de presentaci6n de las clases dominan
tes: lograr montos mayores de transferencia. 

En los primeros meses luego del golpe militar de 1972, la polftica 
transcurre puertas adentro de la Instirucion Militar. EI gobiemo 
asciende como efecto del fuerte impulso que presta el apoyo de un 
amplio frente de fuerzas sociales, mas a su interior esta debilmente 
estructurado. Trata de consolidar la "unidad institucional", situaci6n 
que fin~ente se traduce en la definici6n de fracciones en la escena 
oficial, establecimiento de reglas de convivencia y las primeras 
trasgresiones. Las polfticas estatales caminan muy pr6ximas a esta 
debilidad institucional. Asf, la refonna pierde terreno, ya que no 
habfa problema en conquistar la aceptaci6n de las fracciones domi
nantes para el fomento. La fracci6n refonnista se vuelca en la 
elaboraci6n del Plan olvidando el eje de la polftica, Labrecba abierta 
entre el Estado y la sociedad civil se cierra por los gremios que 
soportaban a la fracci6n conservadora. 

En los ultimos meses del afio 19721a refonna pierde cada vez mas 
espacio polftico, ya que no ba ganado terreno en Ia movilizaci6n 
social que proponfa, para "representar" a un frente de trabajadores 
que la apoye. Los industriales consolidan consecuentemente una 
mecanica de apoyo condicionado al regimen. La autonomfa relativa 
del gobiemo se agota en "moralizar" la administraci6n publica, en 
polemizar sobre su legitimidad (y emprender aventuras como compe
tir en la generacion de consenso sin un aparato que 10pennita) yen 
una mecanica de auto-representaci6n de las clases a las que abre, con 
variable pudor, instancias de poder. 

Con la expedici6n de la Ley de Refonna Agraria termina en la polftica 
la reforma. En adelante, sera parte de Ia ret6rica del regimen que 
acompana al fomento. 
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EL DISCURSO ACERCA DE LA INDUSTRIA. 

La industrializaci6n es un hecho reciente en el Ecuador. La dinamica 
que adquiere el sector a partir de los afios sesenta indica la poca 
maduraci6n del conjunto de nociones ideol6gicas que 10respaldan. 
La industria empieza a crearse un lugar en la estructura econ6rnica de 
modo lento y contradictorio. Por contradietorio entendemos, que si 
bien nace futimamente ligada a los sectores econ6micos tradicio
nales, su presencia da lugar a fricciones que con mayor 0 meaor 
antagonismo fijan su caracter, 

La dinamica del sector manufacturero coincide co~ la mayor preocu
paci6n estatal por evitar la dependencia exclusivade la monoexporta
ci6n y agricultura en general (2). Este interes traduce una iniciativa 
privada y una cierta vocaci6n estatal para fonnular proyectos de 
direcci6n al crecimiento econ6mico. EI interes privado reconocta 
que la producci6n dedicada a la agro exportaci6n no presentaba 
condiciones de ampliaci6n. EI Estado genera polfticas que combinan 
industrializaci6n con el patron de acumulaci6n agroexportador, 
asumiendo parte de los costos de crecer y solidificar el nuevo sector 
econ6mico. 

No decimos que la totalidad del excedente de la agroexportaci6n se 
especialice en la actividad industrial, pero sf que encuentra en ella 
lugar para invertir rentablemente. Por otro lado, la industria tradi
cionalmente afincada en la sierra (3) bajola protecci6n estatal puede 
ampliarse a mayor ritmo. De este modo se estrueturan dos mas de 
producci6n industrial dedicadas al mercado intemo: agro-industrial y 
textil. 

La oposici6n al crecimiento industrial viene de una fracci6n del 
sector comercial importador. Los niveles de antagonismo crecen 
junto al mayor volumen de la producci6n manufacturera y a la 
presencia estatal dejando de percibir ingresos para protegeria. Sin 
embargo, una evaluaci6n de la sustituci6n real de importaciones 
muestra los exiguos niveles que alcanza y. consiguientemente, 10 
debil de esa contradicci6n. 

La sustituci6n de importaciones no significaba que desaparecerfa la 
parte del capital comercial dedicado a importacion, derivando por 
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necesidad en inversi6n industrial. Esta se tornaba deficil por su 
maduraci6n lenta, de rentabilidad poco segura en las primeras etapas 

.y con necesidad de montos significativos para la instalaci6n. Con
trariamente, la inversion industrial se convierte en demanda para el 
comercio importador en bienes de capital, interrnedios y materias 
prim a.". 

Los importadores jusfitican su oposici6n ala industrializaci6n susti
tutiva. Montan una polemica sobre el sentido de una producci6n 
industrial de alto costo social: al no percibir el Estado un ingreso 
tributario debilita su presencia en labores tradicionales de creaci6n de 
infraestructura. Se aduce que bajo la proteccion estatal a la industria, 
esta no puede ser competitiva con productos extranjeros, castigando 
con altos precios al consumidor nacional. Distinguen entre susti
tuci6n real y formal de importaciones atacando a una industria que 
requiere de alto componente importado yen la que el valor agregado 
nacional es una parte muy baja del valor de la producci6n. Esta 
argumentaci6n adquiere perfiles mas agudos conforme nos acer
camos bacia fines de los afios sesenta. 

La frase que designa a la "irracional industrializaci6n" es "falsa 
industria". Conforme la actividad industrial crece en bienes interme
dios y algunos de capital, se tiende asefialar como falsa industria aesa 
elaboraci6n. Esta polemica tambien cobrara fuerza al interior de los 
industriales. 

1.1. Planificaci6n estatal 

EI Estado expresa a traves de la planificaci6n el interesdel conjunto
 
de sectores economicos por la industrializac6n. EI discurso estatal
 
hacia fines de los afios cincuenta y durante la decada siguiente
 
traduce, a su modo, la relacion del aparato estatal con la iniciativa
 
privada. La relaci6n se filtra del tradicionalliberalismo del Estado
 
respecto ala acumulaci6n. El discurso y su efectividad son un cuerpo
 
"indicativo" 0 simplemente "programaci6n" en el que se racionaliza
 
el proceso industrial (4). Bste, se convierte en una "finalidad social",
 
en cuya conversi6n el Estado juega un papel decisivo. Los problemas
 
del "desarrollo" son confiados a la solucion que la industrializaci6n
 
aparenta: desemplco, concentracion del ingreso, baja productividad
 

_______.......-dela.economfa,.elc..En otro sentido, los problemas de la acumulaci6n....._ .... .
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creados por el modelo tradicional, debfan ser solventados por la 
industria. De este modo, junto al interes econ6mico juega un rol 
importante la percepci6n de la industrializaci6n como correctora de 
esos problemas. 

Ahora bien, la industria en tanto se consolida como elemento impor
tante de la economfa ecuatoriana genera sectores sociales con directo 
interes en formular ideologfas acerca del proceso del cual son actores 
directos. Por otra parte, se destacan "categorfas sociales" que portan 
la necesidad de elaborar un discurso ideo16gico sobre el papel de la 
industria emergente, Tal es el caso de los milltares, con su capacidad 
perfodica de ejercer el gobiemo y .guiados por las nociones de 
"seguridad nacional y desarrollo". 

La ind~stria como correctora de algunos desequillbrios del desarrollo 
complementa a la actividad agro exportadora que permanece como 
matriz de la modalidad productiva. A nivel de esas elaboraciones, la 
industrializaci6n carece de definiciones especfficas (ramas a pro
mover que traduzcan un intento por especializarla), como de defini
ci6n de caracterfsticas que se pretende evitar 0 se asuman (papel del 
capital extranjero, relacion al mercado intemacional, tecnologia a 
utilizar). 

Desde 1964 Y con la elaboracion del Plan Decenal se produce un 
"desfase" entre algunas instancias estatales. Entidades publicas 
como la Junta de Planificaci6n no se presentan en la elaboraci6n de 
criterios como un correlato directo con el interes particular de alguna 
cIase 0 fracci6n. Proponen reformasligadas a un intento de soluci6n 
de ciertos problemas estructuraIes. Surgen las propuestas de reformas 
tributaria, administrativa, agraria destinadas a lograr una mejora en la 
distribuci6n del ingreso de los sectores mas afectados por su concen
traci6n (5) y, como conjunto, viabillzan la acumulaci6n de capital a 
un ritmo superior. 

1.2. Bases para una politica de fomento industrial 

Resenamos el documento "Bases para una Polftica de Fomento 
Industrial" elaborado en el ano 1962 por la JUNAPLA. En 61 se 
consigna una versi6n sobre el papel econ6mico de la industria. 
Permitira evaluar cambios significativos en los anos siguientes y, de 
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otra parte, las variaciones en las estrategias propuestas. 

EI proceso aloja dos actores de diversa importancia. La inversion 
privada como dominante cuantitativa y cualitativamente;y, La inver
sion estatal como complementaria y correctiva. Esta desigual partici
paci6n nacerfa en los resultados econ6micos a que conduce la 
rentabilidad individual como "medio" para satisfacer una necesidad 
de la comunidad. La apropiaci6n privada de la ganancia crearla el 
ambiente de incentivos necesarios para el mejoramiento de la produc
tividad, reinversion, creaci6n de nuevas plazas de empleos y la 
competencia de costos, que llevarfa a su reducci6n con el con
siguiente "beneficio social". 

Los criterios de eficiencia empresarial rebasan la 6rbita de la inver
si6n estatal, donde el capital mal administrado no conlleva perdidas 
individuales, etc. La inversi6n estatal se reserva para los sectores de 
baja rentabilidad, deficiencias del sector privado en el monto de 
capital necesario y para impedir practicas monopolistas. 

Ef Estado en su papel de inversionista acarrearla los problemas que 
son parte de su bacer politico. como accesibilidad de gropos de 
presion que provocarfan una direcci6n no tecnica en la empresa (lease 
no guiada pOI la maximizaci6n de utilidades) v.g, empleo extensive 
de fuerza de trabajo en desmedro de la economfa e intensidad en su 
uso, etc. 

Las deficiencias de la producci6n privada no deben solventarse desde 
la inversion estatal, Deben sf, convertirse en eficiencias privadas • 
derivadas de una acci6n estatal que las impulse: estfmulo a la 
competencia contra el monopolio, a la rentabilidad pOI la vta tribu
taria, a la calidad de las mercancfas desde la investigaci6n tecnologica 
y su control. 

, 
La altemativa de la industrializaci6n en Ecuador a inicios de la 
decada del setenta residirfa en una amplia gama de estfmulos a la 
inversion privada. El Estado de entonces, Iirnitado en recursos, 
deberia inclinarse por la inversi6n en infraestruetura. 

La inversion industrialdebe guardar un lugar en la estructura econ6mica. 
Lugar que Ie ayude a abrir la actitud estatal pero cuya resoluci6n 
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ultima, parte de la decisi6n de las "clases productoras". Es un 
estfmulo al crecimiento de los sectores: se constituye en un Mercado 
de materias primas de origen agropecuario, actividad que requiere de 
financiamiento con capacidad de responder a sus obligaciones y 
proveedora de mercancfas a otras actividad econ6micas. 

" 
La industrializaci6n nace constreffida por algunos problemas estruc
turales: Mercado limitado y deficiente productividad de la economfa, 
Su meta no es cambiar el patr6n de acumulaci6n 0 constituirse en • 
factor subordinante de otros sectores econ6micos. Contrariamente.Ia 
funci6n que le asigna el documento que resumimos, en absoluto 
trasciende el papel correctivo ya enunciado: "La industrializaci6n es 
esencial para el desarrollo pero no es sino una parte del esfuerzo total 
de desarrollo dirigido bacia varios sectores de la economfa " 

El resumen que antecede tiene por objetivo precisar una vision de la 
industria que basta el momento ba recibido poca variacion, sieado 
apropiada actualmente como estrategia privada de crecimiento. 
Concluyendo, la industrializaci6n aparece en la ideologfa estatal 
como privada, cumpliendo un papel complementario a una matriz de 
crecimiento econ6mico. El modelo agroexportador no es afectado 
sino suplido en algunas deficiencias. En «51 estan comprometidos los 
sectores econ6micos dominantes. A ello obedece el consenso debil 
y no oposici6n beligerante al proceso industrial. Por ello el Estado 
tambien asume la tarea de impulsarla yen momentos especiales.de 
frenarla. No obstante esta dependencia de los otros sectores econ6mi
cos, las clases que genera la industrializaci6n adquiriran cierta 

•	 fisonomta que la relativiza, aun cuando no cumpla tareas de subor
dinaci6n respeeto a ellos . 

1.3. Programaci6n estatal y privada : 1972 • 1973. 

Estrategia de la Reforma 

Comentamos partes de los discursos estatal yprivado sobre el modelo 
de desarrollo y reform apara el perfodo de nuestro estudio. El regimen 
de Rodriguez Lara justifica el ejercicio del poderen tres documentos, 
dos de ellos explfcitamente adoptados(6) y que son la gufa aparente 
de las polfticas gubemamentales. El restante, que en orden de 
elaboraci6n es el segundo(7), es el campo de negociaci6n entre los 
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anteriores. Si bien no es oficialmente integrado, expresa de modo 
claro Ia tendencia de un grupo que patrocinaba la reforma. No los 
resenamos, dado el conocimiento general que existe sobre ellos. 
Resumimos el documento mas importante (8) en Ia definicion de una 
estrategia conjunta de la empresa privada. 

Los documentos tienen trascendencia polftica. Por el lado estatal, 
desde que la reforma es una proposicion aceptada por el gobiemo y se 
convierte en "posible", hasta cuando la factibilidad polftica Ia relega • 
a recurso ideologico y cornodfn ret6rico. Por el privado, en tanto la 
formulacion de una estrategia de crecimiento sera constante hasta el 
agotamiento del regimen y su logro, Laexpresion conjunta de los 
sectores economicos significa identica forma de relacionarse con el 
Estado y refleja el especial momento econ6mico y politico que se 
inaugura en 1972. En los dos casos, los documentos traducen la 
intencionalidad de esos actores para la acci6n polftica y corporativa. 
Son definiciones de "program a" que reflejan una estrategia de vin
culaci6n con el aparato estatal. Los sujetos y las acciones que preveen 
tratan de diferenciarse en. nuestra visi6n. Consiguientemente no 
tratamos de los sujetos reales y los hechos ocurridos, Funciones 
asignadas en el programa y reformas a ejecutar se distinguen de sus 
resultantes. En otros trabajos indagamos la factibilidad polfrica de la 
reforma, Es decir, los desplazamientos que ocurren con el eje de Ia 
politica y que posibilitan Ia modalidad propuesta por los gremios. 

El Plan refonnista conternpla un tipo de inclusi6n del Estado en las 
relaciones econ6micas. La respuesta "privada" no la cuestiona. Las 
variables tradicionales del crecimiento para los sectores econ6micos • 
eran capital, trabajo, recursos naturales, etc. EI momento econ6mico 
obliga a reconocer que parte de esos factores los centraliza el Estado 
en cantidades superiores a la empresa privada. Luego, frente al 
hecho, replantean su estrategia reconociendo al Estado un lugar 
ccon6mico. La discusi6n se plantea en los contenidos de esta 
participacion. 

El gobiemo proponfa como finalidad la ampliaci6n del mercado 
interno en base a una significativa redistribuci6n del ingreso. Se 
concretarfa en crecimiento econ6mico control ado bajo una impor
tame inversion estatal y acompai\ado de, reformas, cuyo punto de 
partida era la agraria. Aspiraban Iograr el crecimiento incentivando 
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" 

.. 

a la productividad de todos los sectores, particulannente de la 
industria. La inversi6n estatal cubrirfa - con grados diferentes de 
intensidad - a toda la economfa, Los portadores sociales serfan los 
sectores subordinados beneficiarios de la redistribuci6n y la bur
guesfa industrial sobre quien recaenan los mayores beneficios del 
crecimiento. El regimen afirmaba la necesidad de separar las 
decisiones polfticas respecto de los grupos econ6micos y, por otra 
parte, serfa el contralor y canalizador de la participacion popular. 
Econ6micamente se proponfa una f6nnula debil de Estado empre
sario. PoHticamente una estructura de participaci6n controlada. Los 
sujetos que llevarfan los objetivos de la refonna sertan representados 
por los militares. La formade regimenasegurarfaun tipo de mecanica 
polftica, en Ia que Ia cupula que ejerce el poder se convierta en punta 
de una corriente social heterogenea. EI aparato permitirfa no s610 
ejercicio de poder sino la penetraci6n en todos los espacios sociales. 
Querfan ser el "partido" de una corriente social, que fue construida 
programaticamente. Ahora, la refonna reclufda a un' lugar de la 
bistoria muestra la diferencia entre ideologfa y realidad 

Dela intenci6n gubemamental expresada en los programas se deduce 
la "necesidad economica" de cambiar algunas estrueturas de la 
modalidad nacional de acumulaci6n. Se advierte como respaldo 
ideol6gico al programa de reformas una doble intenci6n. 

Expresa la necesidad de cambio bacia una modalidad "capitalista mas 
dem ocratica", que suponga atenuar los niveles de explotacion, en una 
variante de las relaciones capitalistas de producci6n. La redis
tribuci6n del ingreso y la participaci6n polftica de las masas siendo 
representadas por los militares supondrfa una defici6n del gobiemo 
frente a las c1ases dominantes. 

EI otro lado del proyecto implica abrir una brecha en las clases 
dominantes al extender un puente - instrumento de alianza - con la 
fracci6n industrial. 

Uno y otro sentido del programa gubemamental suponfancoinciden
cia de intereses de la fracci6n industrial y la refonna. Entendemos por 
reforma tarnbien al instrumento que fue su condici6n de posibilidad: 
el fortalecimiento estatal interviniendo en la economta de acuerdo al 
program a. 
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Intentamos una lectura del program a desde la alianza propuesta a los 
industriales. Se fundamenta en un supuesto caracter distinto, poten
cialmente contradictorio, de la fracci6n industnal para su emergen
cia. Las poltticas estatales prestarfan su concurso en la consolidaci6n 
del sector, retribufdas por la participaci6n de los industriales en la 
reforma. La redistribuci6n del ingreso se suponfa profundamente 
ligada a las necesidades de expansi6n industrial. La conformaci6n de 
un mercado resultante de la reforma agraria, aspiraba tambien apoyo 
industrial a esa medida, 

Bajo el supuesto de intima ligaz6n entre el sector externo de la 
economia y el agropecuario, se tienta reformular el patr6n de acumu
laci6n, supeditandolo al crecimiento industrial. Asi, al plantear la 
estabilidad monetaria y cambiaria se contendrfa el ritrno inflacionario 
y no se afectarfa la capacidad adquisitiva del actual mercado. 

En la misma linea se propone - aunque sin aclarar los instrnmentos 
que se utilizaran- una variaci6n en la estructura de la producci6n 
industrialligada a un mercado de clases subordinadas. Serfa, en base 
de las afmnaciones del programa, la unica alternativa para una 
acumulaci6n sostenida del estrato. 

El crecirniento bacia adentro ptivilegiado frente a la tradicional 
dependencia al comercio exterior, obligan al Estado a constituirse en 
mediador y negociador del capital nacional con el extranjero. 

Se intenta sustituir la ligaz6n de la industria con el sector externo por 
una intima vinculaci6n al Estado. Correlativamente a esta dependen • 
cia creciente de la tasa de acumulaci6n industrial de la capacidad 
estatal para centralizar recursos y negociar la subordinaci6n al capital 
extranjero y al sector extemo de la economia, se aspiraba a que la 
alianza industriales - gobiemo, se tradujera en sustentode la modali
dad redistributiva que proponia la reforma. Vale decir, que la 
industria apoyase al Estado empresario que trataba de gestarse (9). 

Era evidente la transferencia del dinamismo de la acumulaci6n bacia 
la renta petrolera. No obstante el Plan de Transformaci6n omite 
reformas al sector agroexportador. Se deduce que la apertura de 
muchos frentes debilitarfa a la reforma. Si bien se privilegia el 
cambio en el agro se abnan posibilidades de intervenci6n en todas las 
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areas con la salvedad mencionada. Significara no solamente un 
programa de corto plazo con factibilidad polftica sino un programa de 
reforma a mediano plazo, cuyas condiciones sociales de realizacion 
habfa que construir. 

A traves de un detallado "analisis de coyuntura" debe mostrarse como 
se inviabiliza el programa asentado en la burguesfa industrial. EI piso 
para la acumulaci6n habfa variado presentandose condiciones para 
lograr altas tasas de crecimiento y rentabilidad en todas las areas. La 
reforma era innecesarla para el crecimiento industrial, si habfa 
posibilidad de transferencia via fomento. EI Mercado se deSarrollarfa 

"	 sin necesidad de' recurrir a cambios en el ingreso de las clases 
subordinadas. La estructura industrial se profundizara bajo el mismo 
patron. 

Por otra parte, se presenta viable la polftica petrolera en las condi
ciones de debilidad del aparato estatal. De igual modo. ciertas formas 
de la polftica monetaria y financiera. Partes del programa de la 
reforma (las mencionadas) tienen caracter ambivalente. Eran nece
sarlos para ella como 10planteaba el programa, como para el fomento 
- como 10planteaba la empresa privada-. 

Un factor ocasional juega un rol muy importante. El incremento 
desmedido del precio de petroleo, en Ultima instancia recluye en la 
ideologfa la necesidad dela reforma. 

Otra faceta de la alianza que propone el Estado a la burguesfa 
industrial y que aquella acepta bajo otros tenninost lfl) supone at 
reformismo mediado y representando un apoyo de las clases subor
dinadas. La polftica de movilizaci6n social es neutralizada por la 
fracci6n militar opuesta a la refonna. Los trabajadores, por su parte, 
no podrfan presionar por una conducci6n de su organizacion, ha
ciendose cada vez mas evidente la incapacidad estatal de desempenar 
el papel reformista, 

Por ultimo. la doctrina de la "seguridad nacional y desarrollo" se 
reducira a 10que la coincidenciadel Estado y los sectores econ6micos 
proponfan. Eo otro sentido, se asiste al transite de la iniciariva 
refonnista tecnocratico- militar a la ret6rica, que en los hechos 
respalda las estrategias de crecimiento de las clases. Las Fuerzas 
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Armadas, que en su program a intentaban distanciarse de las clases 
dominantes y canalizar la lucha popular, terminan buscando asiento 
entre las fracciones en pugna. La intenci6n institucional de autono
rnfa termina en una biisqueda de asiento social de cada fraccion yel 
desgaste de la forma de regimen. El reformismo termina en la 
seguridad de la naci6n. La seguridad nacional, conforme la autono
mfaes menorpara el caso ecuatoriano, se habfa convertido en bloqueo 
del ascenso sindical. Antes, la redistribuci6n hacfa factible la unidad 
nacional (acortaba la distancia entre clases). AI terminar.Ia unidad 
nacional es coartar las formas de lucba de las clases subordinadas.. 

Cabe aclarar que en nuestro perfodo la reforma no es asimilable a la 
totalidad de las Fuerzas Armadas. En ello tambien reside su debili '. 
dad Sin embargo, es cada vez mas asimilable a elIas un aparente 
caracter instrumental autoritario que puede adquirir varios signos. El 
rescate institucional de partes del poder bajo cualquier forma politica, 
a su modo 10expresa. El contenido de su papel es una variable que 
se define concomitantemente ala fortaleza organizativa de las clases 
para bacer polftica generando legitimidad. 

1.4.	 Criterio de la empresa privada sobre el programa del 
reformismo 

a)	 EI patron de crecimiento. 

Respecto a la definicion de situaciones sobre las que ejecutarfa la 
reforma atacan frontal mente a 10que consideran tendencia "marxi • 
sante" de la planificaci6n. Para ello definen que la expansion estatal 
en la inversion - que denominaran "estatismo" - esconde, como su 
estrategia, un carnbio en el eje de decision politica. Reconocen que 
el poder polftico ba sido dententado por ellos derivado de su poder 
econ6mico. No obstante, objetan que esa sea una causa para procurar 
restarles ingerencia en las decisiones estatales. Para ellos, el Estado 
inversionista constituirfa una area de propiedad estatal, que conlle
varia el desplazarniento del centro de gravedad politico. . 

Se debena buscar un modelo "ecuatoriano" que contemple polfticas 
destinadas a arnpliar los mercados externo e interno. La planificaci6n 
para las actividades agropecuaria, agroindustrial, colonizacion, obras 
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publicas se resumirfa en traosferencias y subsidios. La apertura del 
mercado andino obligarfa a crear .condiciones para la inversi6n 
externa e interna y lograr una especializaci6n. de la producci6n 
industrial en la exportacion. Esas condiciones deberfan reflejarse en 
una legislaci6n estable, agilidad administrativa, "seguridad en las 
relaciones Estado-Empresa Privada" y en una polftica fiscal "diMana". 
La expansi6n del mercado interno llevarfa a elevarel ingreso, para su 
posterior redistribuci6n. 

• 
Se afinna continuamente que la empresa privada constituye el motor 
del proceso de desarrollo. Luego, los estfmulos que se planteen, 

•	 significan elevar la dinamia de la economfa, De aceptarse sus 
sugerencias - que incluyen la participaci6n en la planificaci6n y en 
actividades que puedan utilizar su aptitud gerencial y profesional-Ia 
empresa privada podrfa convertirse en un pilar de sustento del 
gobierno, "que inducirfa a una adhesi6n en cadena de amplios 
sectores mayoritarios de la poblaci6n" 

b) Proyecciones de la reforma. 

En torno a la reforma aspiran que se comprenda que el eje de la 
economta es el sector agropecuario. Nf, el desarrollo se condiciooa 
ala organizaci6nque alcance ese sectoren su producci6n, comerciali
zaci6n y precios, La reforma agraria integral comprenderla incre
mento de la producci6n, almacenamiento, procesamiento y dis
tribuci6n. EI instrumento de desarrollo agropecuario deberfa se el 
Banco de Fomento, insentivando su mayor capitalizaci6n. Se pre
cisarfa de una reorganizaci6n administrativa que desprenda en <los 
instituciones al Ministerio de la Producci6n: tareas agropecuarias y 
agroindustriales; y, aspectos fabriles y turismo. 

Las polfricas deseables de comercio exterior contemplan incentives 
globales a la exportacion tradicional, por su mayor incidencia en la 
oferta global exportable y para lograr un mayorpoder de negociaci6n. 
Igualmentese debe generarcondicionespara la exportaci6nsubregional, 

La polftica de importaciones debe ser controlada y ....... debera 
ajustarse a la capacidad real de compra externa del pais, determinada 
a su vez por el nivel de exportaciones", Los desniveles posibles 
deberfan ser cubiertos por el financiamiento extemo.o sacrificio de 
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reservas. La prioridad de importaci6n es la demanda para una mejor 
capitalizaci6n de la economfa. 

En polftica fiscal opinan que el Estado ba sobreestimado la capacidad 
tributaria y de endeudamiento del pais. Lo deseable en polftica de 
ingresos estatales debe ser lograrlos en un marco de estfmulo a los 
contribuyentes e inversionistas. Debe recaudarse principabnente 
impuestos ala renta y a las ventas eliminandose progresivamente de 
impuestos a las exportaciones. Al desmedido crecimiento del gasto 
publico se opone estimulos mas directos a los sectores productivos e 
inversi6n en infraestructura. 

c) Estado empresario. 

Reconocen al Estado capacidad para regular la economfa. La 
comprenden como: 

1.- Desempefio de un rol protag6nico en el proceso, en el que "no se 
trata de incremento de sus ingresos, sino de controlar mejor 0 inducir 
los actos economicos de los empresarios privados". 

2.- Puede reservarse una zona de interes como area estrategica 
vinculada a la soberania 0 seguridad nacionales (expolotaci6n y 
aprovechamiento de recursos basicos) 0 interviniendo en la.produc
ci6n en 4reas de baja rentabilidad, que pennita proporcionar mer
candas a bajo precios. 

De este modo, las actividad de regulaci6n estatal no le pennitirian 
poder economico por sus bajos ingresos,loque Ie obligana a unaclara 
estrategia (v.g. una legislaci6n de empresas publicas que ampare la 
venta de acciones a la empresa privada). 

En resumen, se afinna Ia soberanfa economica de la propiedad 
privada, en la que el Estado tiene por funci6n necesaria la de 
"constructor de la infraestructura nacional", 

d) Politica industrial 

EI crecimiento industrial partina de la ampliaci6n del mercado, 
dilatado en "nuevas capas consumidoras" y sin sustituir el existente 
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en las "clases concentradoras del ingreso". El acceso at mercado 
intemo no debe ser cohibido por una posible competencia con la 
pequefiaindustria. Luego, no deben limitarse areas para su crecimiento. 

Deberfan contemplarse medidas de amplitud y reforma a la Decision 
24. El fomento a la inversion nacional y extranjera se complemen
tarfa con bajas tasas de ,interes, incentivos a la exportaci6n no 
tradicional ycumplimiento de las normas de compra necesarla de la 
producci6n nacional industrial por el sector publico. 

e) Mecinica l?oIftica de lasrelaciones Estado· empresa privada. 

Sera constante referir a la planificaci6n como ajena a la intenci6n 
gubernamental. Tratan de fraccionar ala tecnocracia - que elaboralos 
proyectos - y la intenci6n militar - que estarla plasmadaen la Filosoffa 
y Plan de Gobiemo-. La fractura del frente tecno - militar es 
condici6n para neutralizar la reforma. En este intento proclaman 
plena coincidencia entre el gobiemo y la empresa privada en el 
enfoque de la problematica nacional. Su rechazo provendrt'a de la 
concresion en un plan de gobiemo, que 10 haria la tecnocracia sin 
reflejar la voluntad militar. En 10 estrietamente polftico, creen 
conveniente una forma de "democracia institucional". 

De la Iectura de los parrafos anteriores se concluye que la empresa 
privada opondra a la reforma un esquema neoliberal de funciona
miento econ6mico. El "antiesratismo" (0 antiestado empresario) se 
convierte en el elemento unificador de todos los sectores econ6micos. 
La altemativa para la participacion en el excedente centralizado pol 
el Estado es la transformaci6n de la reforma en formento de la 
producci6n. 

La proposici6n contempla participaci6n estatal en el logro de rna
yores tasas de crecimiento y rentabilidad. La polftica agraria deberfa 
cambiarse por la participaci6n estatal viabilizando la transformaci6n 
de la estructura existente en empresa agropecuaria. La polftica 
industrial deberfa crear condiciones abiertas de inversi6n. La expor
tacion en 10que concieme a la empresa privada, deberfa ser incenti
vada por exoneraciones y los niveles que alcance la importaci6n 
debenan ser su reflejo, 0 su incremento, soportado por las reservas y 
credito intemacional. 
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El crecimiento de todos los sectores es la alternativa a que deberfa 
conducir el Estado con disponibilidad de recursos. Ella Ie conferirfa 
potencialmente mayor capacidad para intervenir en la economfa y 
financiamiento a la reforma. EI contenido de esa participaci6n es el 
punto de enfrentamiento con la planificaci6n. En consecuencia, 
estrategia de fornento por sobre la reforma tiene tambien como su 
consecuencia, debilitar la fuente financiera para: polfticas estatales, 
que posiblernente no reflejan intencionalidad de las clases. 

La estrategia conjunta es por la relativa autonomfa de que se reviste 
el Estado en este perfodo de negociaci6n con la empresa privada 10 
que permitira que individualmente cada sector 0 fracci6n no presente 
una relacion de fuerza previa para lograr un monto mayor de la 
"transferencia"que solicitan. Un frente - que en este caso no traducira 
una alianza solida- es, basta la definicion de las caracterfsticas del 
gobierno, la manera de oponer presion, Sin embargo, la debilidad del 
frente nacera de la tactica del Estado para entrar en alianza indepen
diente con cada clase. Inversamente, cada fracci6n se obliga a ganar 
espacio ala "relativa autonornfa" en diversas instancias de poder. EI 
primer caso sera mas evidente con los industriales. El segundo, para 
los agricultores. En este sentido, potenciales contradicciones sobre el 
destino desigual del excedente estataI (0 de polfticas que creen 
condiciones diversas de rentabilidad 0 areas prefereociales en la 
economfa) son relegadas basta que la situaci6n financiera estatal 10 
permita. 

Se lee en la proposicion, el caracter dominante que adquiere el sector 
exportador y el agricola. El sector industrial, pese a que reivindica su 
"programs" de crecimiento muestra constituirse bajo relaciones no 
contradictorias con los otros sectores economicos y amparado por su 
estrategia econ6mica global. La burguesfa industrial no acepta serel 
canal de un fraccionamiento interburgues que soporte sociaImente al 
'gobierno y polfticamente a la reforma. Contrariamente, luego de
finin1 su alianza con polfticas estataIes de modo ambivalente y 
concordante a su estrategia de crecimiento. Sera capaz de, ser la 
punta en la obtencion del excedente estatal y orientacionde polfticas, 
sin mantener relaciones cootradictorias con los otros sectores ecoo6mi
cos. Definira tambien formas "independientes" de cada clase para 
relacionarse con el Estado. Los agricultores 10haran neutralizando la 
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refonna en el sector y el agroexportador, que no fue expllcitamente 
referido en el programa de la reform a, participara a traves de las otras 
fracciones. 

El frente de elases fue posible, porque el programa reformista 10 
provoca, La apertura de muchos flancos en la refonna, plantea una 
vocaci6n integral en la transfonnaci6n, priorizando a la refonna 
agraria. Afectar al sector mas s6lido de la economfa abre lugar a la 
respuesta mas fuerte de las elases. Ala estrategia de refonna integral • 
no corresponde una tactica gradual correlativa al poder polftico que 
se detent6. 

.. 
Cabe indagar las condiciones que penniten una participaci6n con
junta de la burguesfa industrial con las otras fracciones. Antes 
referimos al grado de homogeneidad interior de los industriales. 
Concluiamos entonces, que su identidad se asentaba en una relaci6n 
similar con el Estado. En igual forma, los faetores de unificaci6n de 
estrategias de los sectores productivos tiene su asiento en una relaci6n 
comun a establecercon el Estado: un contenido - transferencia - y una 
mecanica - autorepresentaci6n por la via gremial-. 

En una estructura econ6mica poco diferenciada, una sociedad civil 
conformada gelatinosamente y una dinamic econ6mica globalmente 
dependiente del sector extemode la econornfa.Ios factores de unidad, 
a mas de su asiento economico, culminan en el planteamiento de 
estrategias globales, sin el detalle necesario que refleje su potencial 
beterogeneidad, De otro modo, la afectaci6n al sector privado trae 

consigo la oposici6n de todos los sectores que se subordinan a esa 
16gica de acumulaci6n. 

II. LOS GREMIOS DE LOS INDUSTRIALES 

a) Introduccion. 

En esta segunda parte esbozamos la mecanica de representacion de 
los indutriales a traves de sus organismos corporativos. En las 
conelusiones del articulo se examinaran proposiciones y problemas 
de la articulaci6n de clases definidas en la estructura econ6mica y la 
acci6n polftica. En ultimo termino, intentamos varias lecturas de un 
mismo problema: mecanica y contenido de la iniciativa de los 

33 



industriales para lograr autorepresentaci6n a traves de sus gremios, 
constituyendose la relacion intergremial en el significante de la 
participacion relativa en el bloque en el poder. Legitirnamos la 
necesidad de leer la coyuntura desde su centro de gravedad politico. 
No se reduce a un corte instrumental para el analisis. 

b) Los organismos gremiales de las clases dominantes. 

Ubicamos para efectos de informaci6n, los principales gremios de los 
diversos sectores econ6micos excluyendo a los que organizan clases 
subordinadas. 

El sector agricola se expresa a traves de las "Camaras de Agricultura" 
organizadas por zonas. Se destacan cuatro, correspondientes a igual 
mimero de regiones. Agrupan a los empresarios agrfcolas y terra
tenientes. Por su intermedio se expresan dueflos de extensiones 
medianas y grandes de tierra. A su interior existen asociaciones que 
los ligan por el tipo de productos. Entre ellas destacan la Asociaci6n 
de Ganaderos que vincula a la fracci6n mas ligada a una modalidad 
empresarial y capitalista de producci6n. De igual modo, las asocia
ciones de produetores de banano para exportacion, incluyendo ademas, 
a medianos propietarios. Otros productos tambien son fuente para 
organismos de menor peso nacional. 

Su participaci6n guarda lfmites claros en la tematica econ6mica: 
precio para los productos; presion por servicios estatales - comerciali
zacion, infraestruetura, investigaci6n tecnol6gica -; subsidios - exen
ciones, fertilizantes, etc. Logran relevancia polftica bajo la misma 
apariencia, conforme adquiera factibilidad la reforma agraria. Bajo 
las mismas circunstancias, esta modalidad de participaci6n corpora
tiva es rebasada por otras organizaciones empresariales. En momen
tos en que pueda adquirir especial agudeza un conflieto con el sector, 
esos organismos aparecen respaldando posiciones extremas y siempre 
culminan alineandose en una "fonnaci6n triangular" parapresentarse 
en una situacion conflictiva. En el perfodo que nos ocupa, en el caso 
de la Reforma Agraria de 1973, en principio se distinguen organi
zaciones correspondientes a unidades de producci6n agropecuaria 
que utili zan con diversa intensidad capital, que han descompuesto en 
distinta modalidad y ritmo relaciones de produccion precapitalistas y 
agrupadas en tomo a un producto, EI anuneio de una polnica estatal 
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conflictiva bacia apareeer estrategias distintas. Su resoluci6n y 
ejecuci6n termina cuando en una sola forma de oposici6n del con
junto del sector agropecuario y de sus organismos gremiales. Esta 
duplicidad de frentes es una modalidad temporal de multiplicar la 
organizaci6n. Tambien existe otra forma de corta trascedencia y 
alcance, limitada a pequenas "ciudades agrfcolas". Los "Centros 
Agrfcolas Cantonales" se sustentan en medianos y pequefios propie
tarios. Sus funciones se reducen a mejorar la organizacion de la 
producci6n y comercializaci6n en aspectos comunes. Su actividad 
foe limitada y distante.de la dmamica de las Camaras de Agricultura. 

El sector comercial se organiza nacionalmente a traves de la "Federa
ci6n Nacional de Camaras de Comercio" y regionalmente por sendas 
"Camaras Provinciales". Es el de mayor densidad relativa, ya que 
cuenta con organizaciones en todos los centros poblados en que la 
actividad es importante. Por la participaci6n y numero de miembros 
aparenta mayor dinamia que otras organizaciones. Agrupa a los 
agroexportadores, importadores, organizaciones de comercializaci6n 
intema y el sector financiero. Este, cuenta ademascon un organismo 
bancario independiente. Se caracteriza en el perfodo de nuestro 
estudio por mantener posiciones mas radicales en la relaci6n de 
fuerza con el gobiemo, portando la posici6n "antiestatista". Para sus 
reinvindicaciones se ha podido distinguir en coyunturas determina
dasun ftaccionamiento entre exportadores e importadores, logrando 
estos, presencia identificable. Es un canal de presi6n altemativo de 
diversossectores econ6micos y porello, sus discursos,guardando una 
constante, siempre rebasan al objetivo econ6mico inmediato sobre el 
que intervienen. 

c) Gremio! de industriales 

Se confonnan por organismos provinciales (11), cantonales (12) y 
una federaci6n nacional. 

Las Camaras de Industiras (13) masimportantes se encuentran enlas 
provincias de Pichincha y Guayas. Con notable distancia se ubican 
las otras Camaras Provinciales, correspondiendo al crecimiento in
dustrial que haya logrado la zona. Luego, a este nivel, la organizacion 
no es nacional, ya que algunas provincias no presentan industriales 
para su organizaci6n. 
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La "Federacron Nacional de Camaras de Industrias" agrupa a las 
Camaras Provinciales y Cantonales que existen y su Sede y direcci6n 
sc alterna entre Guayas y Pichincha. Cobra peso dependientemente 
del soporte que le prestan una u otra de las Camaras grandes que 10 
confonnan. 

Las Camaras Provinciales de acuerdo ala especializaci6n productiva 
que adquiera cada regi6n tienen representaci6n sectorial de las 
subramas 0 productos que destaquen, Paralelamente existen orga
nismos regionales. 

El organismo nacional de industriales participa en la Federaci6n , 
Nacional de Camaras de la Produccion (XI - 1971). Esta se confonna 
por las Federaciones Nacionales de las Camaras de Agricultura, 
Comercio, Construcci6n y Camaras de Iridustrias. A nivel de todos 
los sectores productivos se estructuran asociaciones de empresarios, 
con participaci6n individual. Trascienden confonne la expresi6n 
publica de las Camaras adquiere relevancia. Otra modalidad de 
asociaciones de empresarios sin referencia a la actividad productiva 
a la que pertenecen son las entidades de servicio, investigaci6n y 
docencia, financiados par ellos y fuentes extemas, No intervienen 
por si mismos en la politia sino vinculandose a algun gremio. 
Cumplen funciones de preparaci6n de mandos medios de empresas, 
asf como servicios de investigaci6n econ6mica y social. Industriales 
y comerciantes intervienen en entidades de intercambio binacional. 

II.I. Funeiones de los gremios 

Gremios Provinciales 

Son los mas importantes por la debilidad del organismo nacional y 
porque su estructura interior permite una vinculacion mas directa de 
los industriales. Cubren dos frentes: 

a) Organizacion y direcci6n interior. 

b) Participaci6n y relaci6n con el Estado y en parte con los diversos 
sectores. 
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Relacion Gremio-Bases 

Promueven unidad entre sus afiliados en tomo a determinados objeti
vos que parten generalrnente del memento econ6mico (14). Con
forme la organizaci6n se fortifica son los promotores de objetivos 
para el estrato, en los que se fundamenta la unidad gremial. En el 
perfodo de estudio se destaca en elias mas finnemente una ca
racterfsticas central de la representaci6n: la direcci6n. 

Los gremios no s610 se constituyen en puntas de una lfnea de 
transmisi6n cuyos contenidos, sin modificarse, parten de la per
cepci6n que la base tiene de un problema econ6mico, que mueve su 
interes y, simplernente, son llevados ala lucha gremial por un tipo de 
organizaci6n. Sin obstaculizareste movimiento, las CamarasProvin
ciales se convierten en gestores te6ricos de patrones de crecimiento, 
de formas de participaci6n en los problemas del desarrollo econ6mico, 
de relaci6ncon el Estadoyel resto declases,etc. Reciben peri6dicamente 
aceptaci6n del grupo representado. Esta forma reside. en Ultimo 
termino, en cuadros de esas organizaciones que los elaboran y 
patrocinan. En este sentido, las Camaras son promotoras de una 
modalidad corporativa de "intelectuales organicos", (Articuladores 
de la participaci6n del interes particular del conjunto 0 de grupos de 
industriales en varios capttulos de la polftica estatal). 

En la practica, a un nivel, la elaboraci6n de objetivos no adquiri6 
relieve conforme se manifestaron tendencias interiores sobre el grado 
de respaldo a la participacion del Estado. Sin embargo, mayor 
significaci6n adquirira la tactica conjunta con los otros seetores 
econ6micos: oposici6n global a la inversi6n estatal directa. 

Las elecciones de dirigentes dentro de las Camaras en base al voto 
ponderado expresan a grupos de industriales correspondientes a 
empresas de diversos tamatio. Equilibran asf la participaci6n cuanti
tativamente mayor de empresas medianas y pequenas. Aseguran, por 
otra parte, que la representaci6n del sector no sea preferencial 
(representantes elegidos por voto universal) y que la presion por 
polfticas estatales beneficie "al conjunto del sector" (0 beneficie por 
tamafio de capital). En este sentido, las empresas de las primeras 
categorfas at interior de las Camaras, son representadas "priorita
riamente", 

37 ' 



La') Carnuras Provinciales se destacan por la vinculaci6n mas directa 
a los empresarios industriales. Frente ala posible afectaci6n indivi
dual -con diversa irucnsidad- por las intenciones reformistas del 
gobierno 0 por la transferencia econ6mica para beneficio individual, 
las Carnaras logran mayor representatividad. Las exhortaciones de 
sus dirigentes por lograr mayor participaci6n interior en nuestro pe
dodo, pronto cambian hacia evaluaciones positivas de la transcen
dencia que adquieren los gremios por la representatividad que de
tentan. 

A este nivel se concretan los grados de organizacion que logran los 
industriales, habida cuenta del caracter coordinador del organismo 
nacional. La direcci6n que ejercen las Camaras Provinciales sobre 
sus agremiados se compatibiliza en una estrategia unica en el orga
nismo nacional cuando se logra hacerlo, pero su elaboraci6n, partici
paci6n y respuesta se procesa en las Camaras Provinciales. Son 
aparatos globalmente integrados que acuden al organismosde cupula 
para lograr fuerza y no en biisqueda de direcci6n. 

Relaci6n Gremio-Estado 

El otro tipo de relaci6n de los gremios provinciales es su forma de 
participar en las decisiones estatales. Tiene dos sentidos. Por un 
lado, los gremios son aparatos "mas cercanos" al movimiento econ6mico 
de las clases (15), que debido a especiales condiciones generadas por 
el regimen pueden desempellar roles mas pertinentes a la polftica, 
rebasando sus lfrnites econ6mico-corporativos. Por las condiciones 
sociales pueden lograrlo y nopor cam bios en su composici6n interior. 
Bajo otras condiciones seran sus mayores limitantes para actuar en 
polftica (aparentar y representar a una sola clase y sus intereses 
econ6micos). 

El otro sentido comprende un acercamiento deIa problematica estatal 
a los gremios. En nuestro caso la reforma se refiere directamente alos 
sectores productivos abriendo espacio para la actuacion de los orga
nismos econ6micos. Esta, se torna mas importante cuando otras 
fonnas de la polftica desaparecen de la escena. Tambien el Estado no 
5610 genera condiciones econ6micas para el surgimiento de nuevas 
c1ases y fracciones sino que participa en su organizaci6n. 
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La vinculaci6n gremios-Estado adquiere suma relevancia para los 
industriales. Pensamos en la dependencia del estrato de las polfticas 
estatales y un tipo de respuesta industrial a esa dependencia. Se le 
reconoce al Estado como proveedor de proyecto industrial y corres
ponsable de sus logros. 

"Si el pais quiere algo de la industria, si desea que desempefie cierto 
papel, es solamente a traves de "El Estado" 0 del gobiemo que 10 
puede lograr. El Gobiemo es, por 10menos en teorta, un organismo 
coordioador que puede "querer" disponer, onentar, estimular. Cuaodo 
decimos "la industria debe ..." nos referimos a resultados 0 acciones 
en los cuales intervienen tanto el gobiemo como los empresarios" 
(Montano - Wygard: "Vision de la industria ecuatoriana") 

Entre los argumentos que los identifican ocupa un lugar importante la 
necesidad de arnparo estatal para su relaci6n con la clase obrera. Este 
factor de identidad desplaza, en perfodos de asceoso del movirniento 
sindical, las fricciones interlores (16). La identidad la cooquistan no 
s610especializando su capital y diferenciando sus intereses, sino en 
contradicci6n con la c1aseque hace posible la rentabilidad industrial, 
al ser desapropiada del valor que crea. Es ioteresante observar que 
conforme gana presencia la clase obrera pierde caracter la "ideologfa 
de la industrializacion" (17), los factores de heterogeneidad de clases 
dominante;'se desdibujao y adquiere definici6n la industria por la 
relaci6n con su contrario, 

Otra lectura nos obliga a preguntar sobre el modo como los diversos 
espacios a que permite acceder el Estado facilitan, ademas de eficacia 
corporativa, mayor presencia polftica. 

En los anos en analisis la estructura organizativa del Estado no 
alcanza grados significativos de centralizaci6n. Atenta contra las 
pretensiones de racionalizaci6n administrativa la debilidad de la 
fracci6n reforrnista en la escena oficial. Fraccionada esta y convi
viendo las partes, el aparato estatal se divide en muchas instancias, 
que concretaran variablemente espacios de autonornfa relativa. Po
drfamos dibujar este movimiento como un continuo recluirse de las 
instaocias aut6nomas en cfrculos de menor diametro, con la con
siguiente gaoancia de espacio en las decisiones, por las divers as 
fracciones de clast'. 
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A los inicios del regimen del general Rodriguez Lara se elimin6 el 
vow de las Camaras en los organismos estatales en los que la Ley 
obligaba. Esta medida rest6 presencia de los industriales organismos 
de administraci6n del fomento, exenciones arancelarias, regulaci6n 
monetaria, servicios a la industria, salariaIes y seguridad social. EI 
movimiento de "recuperacion" de Ia presencia perdida 0 de cambio 
en la forma de presentaci6n industrial definira sus vfnculos en el 
gobiemo, pero fundamentalmente son los espacios que el Estado Ie 
abre, los que concretan la alianza v.g. en el Ministerio de Industrias, 
que 10 desempeM siempre un funcionario conexo a una Camara 
Provincial. 

Los industriales agotan la participaci6n que' podfan lograr en el 
Estado. A eUo obedece el contenido constante de sus demandas. EI 
ingreso "independiente" de cada clase 0 fracci6n rescatando los 
espacios generadores de polftica econ6mica que directamente los 
afectaban, sera la actitud general de los otros sectores econ6micos. 

La problematica estatal -Ia re fonn a 0 el Iomento - crea el espacio para 
la actuacion gremial. La polftica econ6mica obliga ala respuesta de 
los sectores productivos. No estaba en juego el gobiemo, depen
diendo de la composici6n del bloque de poder a traves de las 
instancias Parlamentaria y Ejecutiva. AI detentar los militares el 
ejercicio del gobierno, intentaban recomponer al bloque, Este, al 
subsistir s6lidamente fuera, encuentra por la vfa de los gremios la 
forma de Uegar a las decisiones estatales. Asf,la autonomfa relativa 
comienza reduciendose a una rnecanica de ejercicio del poder politico. 

La problematica del poder dentro de los empresarios industriales es 
asumida - formal yrealmente - como area en la que deben adquirir 
fuerza como opinion (18). Por un lado, bacia finales de nuestro 
perfodo, las condiciones obligan a legitimar y solidificar un canal de 
participacion en el Estado, mas alla de las condiciones de excepci6n. 
La polftica amplia y conducida por partidos abrira lugar a la partici
paci6n de frentes pluriclasistas, cerrando espacio a la forma de 
penetraci6n individual del interes particular EI cambio de condi
ciones obligaba a los industriales a participar otra vez dependiente
mente de su fuerza economica real (antes habfamos sustentado que 
por la mecanica de representacion, los industriales prime!ps benefi
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ciarios de la reforma y aliados del gobiemo lograron mayor fuerza 
social de la que su presencia econ6mica permirfa). Posibles carnbios 
en la correlaci6n de fuerzas que podrfa suscitar el retorno consti
tucional; por ejemplo (19), obliga a plantearse en los gremios la 
participaci6n polftica fuera de esas condiciones. 

11.2. La Federaci6n Nacional de Camaras de Industrias 

a) Funciones. 

Es un organismo bastante joven, creado en 1972. Sus prop6sitos 
como organismo nacional son distintos 'a los gremios provinciales. • 
Alcanzan a la coordinaci6n de sus directivas tendiendo a formular una 
estrategia unica y relacionarla at resto de seetores economicos y al 
Estado. Trataremos de responder una pregunta que nace de los 
hechos. "Por que el organismo nacional no cri.staliza sus prop6sitos 
Y. en nuestro perfodo, su actividad presenta serias deficiencias? 

A este organismo se Ie asigna caracter permanente, a la modalidad de 
un frente de coordinacion para la participaci6n industrial en organis
mos mayores. Supuso criterios de "unidad y renunciamiento" entre 
los industriales. Se lee en elIas varias necesidades a cubrir. 

Por un lado, a partir de una entidad industrial propia relacionarse con 
los gremios de otros sectores economicos, En este sentido, recuperar 
la capacidad de representaci6n del estrato mas alla de ser "represen
tados" por otros sectores econ6micos. Secundariamente, la funci6n 
inversa: ser canal para la representaci6n de otros sectores. Tiene 
sentido, si como se ha planteado, los industriales son el sector 
econ6mico privilegiado en Ia reforma y base de su alianza. Pensamos 
al momento, mas en declaraci6n de intenciones, que en evaluaci6n de 
resultados. 

Por otro lado, la creaci6n de la Federaci6n permite abrir un espacio 
mas solido de acci6n gremial ala Camara de Indus trias de Pichincha 
que empieza a ser relevante. Los industriales agrupados por ella - que 
han especializado mas su capital - son menos referidos por los 
mecanismos de heterorepresentacion, que los otros seetores economi
cos realizaban por la industria. En nuestro criterio la "Federaci6n 
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Nacional" es posible por el perfodo econ6mico que\ vive Ecuador 
desde 1972. 

En parrafos anteriores referfamos ala constituci6n de un tipo y grado 
de identidad en los industriales midiendolo desde los intereses gene
rales derivados de la l6gica de acumulaci6n del sector, astcomo de la 
precisi6n con que se formulaba un modelo de crecimiento para el 
estrato. ConcluIamos , que si bien se perciben divergencias interiores 
que se expresan en un planteamiento ideol6gico no unitario, que a su 
tiempo traduce un fraccionamiento importante con un correlato 
economico, podrfamos percibir que los factores de homogeneidad 
primaban sobre aquellos. Las "razones" de la identidad provienen de 
que el conjunto del sector se asienta sobre los mismos fundarnentos 
para mantener un ritmo de acumulaci6n y un tipo de crecimiento. 

Pensamos, en conclusi6n, que el tipo de relaci6n de los industriales 
con el Estado es un factor momentaneo de identidad, que tiene 
contenido en la polftica indutrial. El Estado no ba logrado traducir el 
fomento en un impulso para la producci6n industrial especializada. 
Asf, tiene sentido, un objetivo secundario de la Federaci6n que desea 
evitar una practica usual para designar representantes del sector ante 
el Estado, que se realizaba dentro de listas propuestas por los 
industriales. Sepersigue que la Federaci6n sea el organismo capaz de 
nombrarlos. 

La Federaci6n se destac6 como un organismo de pocas ejecutorias 
desde su nacimiento. Se limita a reiterar los contenidos de un 
programa de crecimiento industrial que excluye la participaci6n 
estatal como inversionista direeto; a solicitar mayores condicionesde 
inversi6n; y, coordinar lasproposiciones empresarlales para la legis
laci6n laboral y salarlal. 

b) La Federaci6n Nacional y el fraccionamiento interior. 

La Federaci6n tiene como referente un espacio ffsico, ya que agrupa 
entidades proviociales y traduce indirectamente intereses interindus
triales diferentes. Un problema atravesara la actividad de ese orga
nismo: la presencia relativa de cada organismo provincial reflejara 
una distinci6n regional. 
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No tratamos de reducir mecanicarnente la diferencia regional a una 
expresi6n de intereses econ6micos. Estos existen, pero se debe 
recobrar la eficacia de los planteamientos ideologicos, que recogen 
como su ingrediente central a la region, sea como instrumento de 
lucha conscientemente manejado 0 supervivencia ideologica. Re
fleja un conjunto complejo de significaciones que posiblemente 
contengan referentes econ6micos, sumados a justificaciones del 
funcionamiento social (centralismo absorbente, ideosincraciasdistin
tas, pugnas personales 0 polfticas superadas). 

Es claro que el momento econ6mico abre espacio a la identidad. No 
..	 obstante,laespecializaci6n productivaentre sierra y costa, y menores 

vfnculos en el capital de la primera respecto a otros sectores, traen 
consigo que la formulacion de un proyecto industrial no haya podido

I 

lograrse. Las posibilidades de crecimiento industrial son abiertas.Ios 
programas de inversi6n tienen lugar econ6mico y el Estado, en 
nuestro perfodo, no tenia dificultad en la transferencia de excedente. 

De este modo, la Federaci6n es un organismo de cupula que intenta 
coordinar acciones sociales y polfticas asentadas en un piso eeon6mico 
muy especial. Es previsible que en el futuro, las circunstancias 
econ6micas y la carencia de recursos en el Bstado, logre enfrentarlos 
rompiendo este equilibrio. 

La Federaci6n exhibi6 coordinaci6n nacional frente a los gremios de 
trabajadores. En este sentido, fue posible la presencia nacional de la 
burguesfa industrial. La "Federaci6n Nacional de Camaras de Pro
ducci6n"significante del bloque en el poder, ya que aloja heterogenea 
y subordinadamente al sector industrial. . 

c) Organizaciones por tipo de producte. 

Corresponden a subsectores de la industria. En algunos casos tienen 
ubicaci6n regional por la especializaci6n productiva. Sus atribuciones 
no rebasan a las de los organismos mayores. No tienen caracter 
contradictorio sino complementario. 

Sus funciones, basicamente similares a las de los organismos provin
ciales, articulan al nivel mas concreto los principios de la unidad y 
defensa de los respectivos subsectores. Por otra parte, solventan 
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problemas de representacion en los organismos mayores. 

No bemos encontrado relaciones contradictorias entre estos organis

mos. Sin embargo.Ia pertenencia activa de algunos miembros es m4s
 
importante en los organism os por producto. Expresa que una articu

laci6n mas organica se produce por este condueto. Cumple as{ una
 
labor supletoria respecto a la adopcion de directivas de una Camara
 
Provincial.
 

Esta existencia doble de organimos y pertenencia doble de industria
les podna interpretarse en otro sentido. Las Camaras portan el interes 
general de sus miembros. Son muchos los casos espeefficos en que se y 

abstiene de intervenir guardando este priocipio de generalidad, Para 
los actores de un conflicto particular aquello implica la necesaria 
intervencion de otro organismo representativo. Los organismos 
analizados cumplen esta funcion. Conexamente, la falta de un 
criterio general de cIase en algunos industriales les hace sentirse 
sobradamente representados en ellos. 

Otra leetura de esta modalidad corporativa sefiala una forma oli
gop6lica y concentrada de representaci6n en las Camaras Provincia
les. Presentaran, entonces, un apoyo para presionar al aparato mayor. 

Por ultimo, se observa que algunos conflictos con otros sectores
 
econ6micos adquieren el caracter de polernica privada entre subsec

tores de esas areas. Puede plantearse el problema de modo inverso.
 
Contradicciones latentes que estallan por conflictos entre subseetores
 
de areas econ6micas (pero que expresan el estado de evoluci6n del
 
problema) aparecen como choques entre brazos especializados que
 
no complican al conjunto de la clase. En este caso entendemos que
 
los contlictos (a los que no hemos hecho direeta referencia) com

prometen un interes general de cIase.
 

m CONCLU~IONES 

Nos permitimos formular bip6tesis que se deducen de 10expuesto. 
De este modo, pretendemos avanzar en una discusion mis global. 

Resefiamos argumentos de 080 corriente eo la literatura socio16gica 
. ecuatoriana_que explicarfan nuestro pedodo de estudio. La interpre
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taci6n de las fonnas politicas "no democraticas" presentes en la 
historia es el centro para sus analisis. 

a) La forma dictatorial de gobiemo serfa la expresion mas depurada 
de la crisis de hegemonta de una modalidad oligarquica de do
minaci6n. 

b) En un nivel mas concreto se indica que esta forma oligarquica aloja 
problemas de representaci6n. EI sistema politico serfa un espacio de 
poder sin representatividad, ' 

c) Las cIases sociales DO ban culminado su cicIo fonnativo debido 
sustancialmente ala ausencia de una burguesfa industrial, que ordene 
y subordine al resto de clases sociales en funcion de sus intereses. 
Aportarfa en su fonnaci6n politica, al obligarlas a representarse por 
la via de la correspondencia de una clase a un partido politico. 

d) Se concluye que el sistemapolitico carece de relaci6n organicacon 
la estructura econ6mica. En otro sentido, que el desfase entre 
acumulaci6n de capital y acci6n polftica obedece a una fonna 
transaccional de procederecon6mi.co con resoluciones violentas en la 
politica. 

Diferimos en 10 siguiente: 

a) Sobre la utilizaci6n de la "palabra"oligarqufa. Creemos que su uso 
entrafia varios peligros por la referencia ambigua a diversas frac
ciones de clase, conduciendonos a una suerte de polisemia polftica, 
La falta de precisi6n en su contenido, al envolver en un s610 saco de 
intereses econ6mi.cos y politicos a tan distintas fracciones de clase y 
clases, elimina cualquier posibilidad de rigurosidad cientffica. Tambien 
la forma de dominaci6n correspondiente a la existencia de una 
oligarqufa poco infonna sobre las transfonnaciones del bloque en el 
poder. 

b) Se pretende describir becbos como la evidente falta de partici
paci6n en la toma de decisiones polfticas (clases subordinadas, 
dominantes emergentes). La existencia de partidos constantes en el 
bacer politico DO es prueba de su representatividad, Tampoco la 
representacion polftica como juego de pocas variantes legitim a a Ill. 
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categorfa oligarquta. Su uso corresponde mas a un discurso que invita 
ala mejor y mayor participacion. .\ 

c) La forma econ6mica que acornpana a la "oligarqufa" serta la 
.oposicion a la acumulaci6n de capital en la industria, que pueda ala 
vez pivotear y subordinar la acumulacion. Luego, la oligarqufa 
habrfa transform ado su "efecto civilizador" al irrumpir en escena 
como portadora de alguna forma capitalista (en asociaci6n con, 
sectores de agricultores que extraen renta precapitalista). 

Antes tratamos de mostrar el consenso debil y no oposicion belige
rante que rodea a la aparici6n del fen6meno industrial de modo 
subordinado al ritmo del sector extemo. 

d) A la forma oligarquica de dominacion Ie acompanarta faltamente 
una crisis de hegemonia, Esta se originarfa en la falta de representa
tividad de los partidos cuya determinaci6n ultima reside en ia ausen
cia de una burguesia industrial. Distinguimos: 

- La crisis en un memento de un cicIo. Cuando es "permanente" 
debemos buscar otra explicaci6n que no recaiga en una prospectiva 
del desarrollo capitalista sino en el funcionamiento politico anterior. 
Tampoco, que la explicacion se fundamente en la hegemonfa. Res
pecto a este concepto, bemos Iimitado su uso en el presente articulo. 
Es singularmente peligroso utilizarla, mas aun para un momento de 
crisis, si ann no se baresuelto la pregunta sobre las partes de lahistoria 
ecuatoriana en la que ba sido posible 0 de los diversos momentos de 
la construccion de la por begemonfa. 

- Sobre el problema del disloque entre la falta de representatividad de 
los partidos politicos y la burguesta industrial son existencia aut6noma 
y predominante, cabe senalar que si esa correspondencia no se da, por 
ella no se puede justificar la existencia de un solo saco de "intereses-: 

.oligarquicos". Otra proposici6n .basada en los rnismos supuestos 
indica que el sistemapolitico allimitar la participaci6n y obligar a una 
representaci6n elitaria y minoritaria, serfa correspondiente al interes 
oligarquico de las fracciones pre-industriales. 

Los dos pIante amientos otorgan caracterpermanente a una lectura del 
sistema politico que convierta en sfmbolo de su movimiento exclusi

. I 
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vamente a los partidos, independientemente de Ia forma de regimen. 
En nuestro trabajo abordamos el problema de un regimen cuya 
polftica econ6mica le aproxima m4s a las corporaciones y estas 
adquieren funcionalidad polftica, 

- Creemos, sin embargo, que una fuente de investigaci6n importante 
es la articulaci6n de economfa y polftica, tratada desde la falta de 
representatividad. 

- Es demasiado rfgido el esquema de desarrollo capitalista que se Ie 
atribuye a nuestro pais. A saber, diagnosticar el rumbo de la 
acumulaci6n como destinado a la dominaci6n econ6mica del sector 
industrial, incluye el supuesto, de que el modelo agro - minero
exportador transite bacia formas capitalistas mas 0 menos clasices, en 
las que la burguesfa industrial- eje de la producci6n - subordine a los 
sectores especializados en la esfera de la circulaci6n y domine e 
invada - por su iriiciativa - al sector agropecuario. 

Sin embargo, la forma adoptada - en 10que va de los aftos setenta
poco indica en ese sentido. Es perti.nente recordar que el crecimiento 
de la industria supera al de los otros sectores, No obstante a so 
creciente importancia en el producto nacional, diffcilmente po
drlamos aventurar que suponga la subordinaci61i a los otros sectores. 

Es observable en la bistoria ecuatoriana el continuo desfaSe en la 
acci6n polt'tica entre las clases delineadas en la economfa y los 
6rganos que elevan su acci6n a la polftica. Oases y partidos no han 
llevado correpondencia, ni individual (un partido que represente a 
una clase), ni en frentes (un partido querepresente intereses de varias 
clases). 

Esta tendencia a la desarticulaci6n sena refutable en momentos en 
que los partidos llevan la representaci6n de las clases. Sin embargo, 
la apreciaci6n surge de sus resultantes. Los partidos no mantienen 
constante esa representaci6n, ni en un perfodocompleto se destacan 
correspondencias. 

Los partidos aparecen moment4neamente con brazos organizativos 
de las clases para participar en polftica. No obstante Ia falta de 
correspondencia, pensamos que como conjunto es posible esa repre
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sentaci6n. En otto sentido, las clases aceptan las variaciones del 
juego politico en tanto en una escena mtiltiplemente dividida, varios 
partidos pueden irlas representando. 

Sin una correspondencia que se. mantenga constante y estable en la 
politica, los partidos ocasionalmente las representa'n y con facilidad 
pueden dejar de hacerlo. En la bUsqueda de correspondencia estable 
se explicaria la teDdencia a diversificar los partidos, no desde proposi
ciones .ideo16gicas que expresen fracciones de clase, sino desde 
formulas organizativas para lograr esa representaci6n ocasional. 

En otra lectura, las clases con mas movilidad se dejan representar 
pudiendo recobrar su capacidad de autorepresentaci6n desde los 
gremios, 

La multitud de partidos que copa la escena polfticaes una forma de 
"oligopolio de representaci6n". Los "profesionales de la polCtica" 
son requeridos.de acuerdo a la forma de regimen'resultante. 

La falta de relaci6n organica de dominantes y dominados para 
participar en polCticaconfigura la escena. En los mementos previos 
al gobiemo militar (democracia y dietadura civiles) fue la carac
terfstica central. La dictadura obligaba a un cambio correlativo en la 
modalidad de participarde las clases. En ellas la autorepresentacion 
que logran las fracciones dominantes a traves de sus gremios no' 
encuentra igual mecanicaen las clases subordinadas 

Las centrales sindicales y d6bi1mente los panidos de izquierda estan 
presentes, Las limitaciones de la organizaci6n sindical para partici
par en polCticase deben a su contenido,y a la forma que adopta, Para 
un gremio de clase dominante la intervenci6n en las decisiones 
estatales en un gobierno de aparente autonomfa es posible copando 
progresivamente espacios de la acci6n polftica. En tanto un gremio 
de trabajadores puede disputar una correlaci6n de fuerzas, pero no 
desde su directa representaci6n sino siendo representado por frac
ciones actuantes en la escena oficial. La falta de una: estructura 
organizativa en la punta de la clase se traduce en el contenido de sus 
reivindicaciones yen la incapacidad para avanzar (t\~ allt dellCmite 
de la negociacionde costosde fuerza de trabajo, sin cuestionamiento 
del poder. 
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Laexistencia no organizadade arnplios sectores de clase subordinada 
Ileva a "ser tomados en cuenta" en las politicas estatales, como en la 
lucha partidista en la que todos dicen representarlos. A saber, no 
solamente en la adopci6n ret6rica de la "representaci6n del pueblo", 
sino que a su mera existencia en la producci6n interesa como factor 
para la coordinaci6n estatal de la relaci6n entre clases. 

Lainexistenciade organizaci6npopularpermiteque enormes contin
gentes de clase subordinada no puedanalcanzar representaci6n par sf 
mismos. Para la derecba es eficaz so existencia desorganizada sobre 
la que pisan sus organismos escasarnente representativos. Su no 
participaci6n politica sirve de asiento para todas las formas de 
regimen. En tanto no exista su proyecto de clase y capacidad de 
portarlo organizadamente seran sujetos de consenso pasivo de la 
acci6npoliticadominanteen escena v.g. un gobiemo que asciende, de 
la actividadde partidos para desgastarlo. Obviadecir, que esta forma 
de consenso se traduce en soporte ideo16gico de la actual organi
zaci6n social 

A nuestro criterio, parte de la racionalidad de la acci6n de los partidos 
y de formas de gobiemo l1ltimas tienen esta base material. Para la 
izquierda es un factor que retrasa su participaci6n eficiente en 
politica. Deben fortalecerse los sujetos de organizaci6n paradelinear 
mils concretarnente un programa y plataforma partidarios. Para la 
derecba es d6blemente significativo. Por un lado, se ha mencionado 
la forma como intentan convertir al "pueblo" en el sujeto de so 
representaci6n y en asiento material de sus acciones politicas. Por 
otto, la organizaci6n popular se convierte en un espacio de enfren
tamiento necesario con la izquierda. Bsta, para algunos partidos de 
derecha es una necesidad que suplida, permitira corregir el sistema 
politico: lograr una relaci6n orgaaica con las fracciones dominantes 
asentada en frentes pluriclasistas dirigidos por ellos. 

La sociedad civil como espacio privilegiado de consenso, de la 
organizaci6n ideo16gicade las clases a traves de organismos politicos 
"encargados"de formularproyectos de acumulaci6n y dominaci6n (e 
intentar por esa via su conversi6n en interes general de ia sociedad) 
presenta serias "deficiencias". Abora bien, al presentar debilidades 
en la "mediaci6n natural" de la relaci6n Estado-clases, 68ta·se toma 
mas directa. 
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Es susceptible una doble lectura. Por un lado, desde la necesidad de 
representacion de las clases, los organismos que la asumen estan 
directamente ligados a elias. Del Iado estatal, pensando en funci6n de 
la mecanicade vincularse ala sociedad, el intrumento que 10permite 
es el ejercicio de la violencia. En este caso, para entender adecuada
mente las transformaciones del comportamiento gubernamental en el 
perfodo nos movemos en la esfera de las intenciones y potenciali
dades. Tienta ser una forma autoritaria de gobiemo (comprendida 
desde la mecanica de vinculacion) caracterizada por un distaD
ciamiento de las decisiones estatales del irnpulso de las clases, 

Autoritarismo y relativa autonomfa son la condici6n instrumental que 
posibilita un movimiento doble del Estado. Tiende a un divorcio de 
la sociedad civil y, por otro, a acentuar su intervenci6n dirigiendo la 
acumulaci6n de capital. 

E1 intervencionismo estatal adquiere contenidos correspondientes a 
la composicionde la escena oficial Coexisten una formade "au tori
tarismo-reformista" y otra que aspira a circunscribir su actividad a una 
funci6n de corto plazo, que permita rearmar la escena politica en base 
a los actores tradicionales, .ejerza violencia sobre organizaciones 
popularesemergentes y "moralice" la administraci6n publica. 

La primera fracci6n intenta un mayor divorcio de la sociedad civil
condici6n de posibilidad de la reforma - y, la otra, a su progresivo 
acercamiento cambiando la fuente de vinculacion: conversion de la 
refonna en fomento de la producci6n. 

En los dos casos, la mecanica autoritaria se convertira en formal. 
Fundamentalmente por su actitud frente a varios organismos de la 
sociedad civil, que neutrallzaron esa potencialidad Sin embargo, la 
forma autoritaria perdurara durante todo el gobiemo. Ella, complace 
por igual a las fracciones de la escena oficial. 
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NOTAS.

(1)	 "Represcntaci6n gremial y polftica de la burguesfa industrial ecuatorilllla: 1972 
- 1976", Lima, Pontificia Universidad Cat6lica del Pent, 1978. 

(2)	 "Para un pafs que tiene a la mayor parte de su poblaci6n ocupada en ellrabajo 
y en el aprovechamiento de la tierra, que ha progresado poco en el mmejo 
racional de este recurso que, sin embargo, obtiene de la agricultUra Is mayor 
suma de divisas que le pennite, lrabajosarnente, adquirir los bienea que Ie soo 
indispensables, resulta un imperativo alenuar esta depeodencia excesiva de Ia 
tierra con la producci6n industrial" (Clemente Yerovi Indaburu, Presidente de 
JUNAPLA en el prologo de "Bases para una poUtica de fomento indussri""), 

(3)	 Parte poco significativa de la inversi6n industrial en los inicios del proceao. 

(4)	 Moncada, Jose: "La evoluci6n de Is planificaci6n en el Ecuador", SIP. 
(5)	 La relativa autonomfade estos comportarnientos respectodel Estado, que como 

conjunto represents a un bloque de clases dominantes, no expreaa parIimisma 
una aetitud correspoodiente a intereses de las clases subordinadas, ni una 
brecha estructural en la forma de dominaci6n del Eatado capitalista. No 
intentamos abordar este problema de difiCiI soluci6n te6rica y mM diffcil 
apreciaci6nen un anlilisis de coyuntura, Sin embargo, es prudente expreaarqne 
cl rumbo seguido por el Eatado ecuetoriano, desde la desarticulaci6n men
cionada hacia el intento de ejecuci6n de las refonnas propUestas pol' Ia 
planificaci6n de los sesenta, dala una tendencia aI perfcccionamiento del 
aparato eatatal. Por un lado, conjunci6n mas adecuada de dominaci60 Y 
direcci6n: impulse a la formaci6n de nuevas clasea y canalizaci6n de lastuebas 
de sectores subordinados; y, par otro lado, ensayo de direcci6n en Is reforma 
del bloque en el poder y actitud correctiva de las tendencias contredlctcrias en 
la sociedad civil. 

(6)	 A.- "Filosoffa y Plan de Acci6n del Oobiemo Revolucionario Nacioruilistadel 
Ecuador-Linearnientos Generales". B.- "Plan de Transfonnaci6n y Desarrollo: 
1973- 1977", 

(7)	 "Lineamientos Fundamentales del Plan Integral de Transfonnaci6n y Desa
rrollo", 

(8)	 "Criterios de la empresa privada para una polftica ecuatoriana de desarrollo", 

(9)	 La intervenci6n estatal no supone la decision aut6noma del sector pdblico. 
Implica que la iniciativa privada recibe un procesamiento en el aparatoestatal. 
Este, Rin afectar las condiciones generales de reprodueci6n de la aociedad 
capitalista. busea altemativas a la acumulaci6n respecto de las cuales diflcil
mente se podrfa diagncsricar una correspondencia univoca en una clase 0 

fraccion. Se trata del trlinsito de un Estado "efecto" de las relaciones de la 
estructura econ6mica y de la sociedad civil hacia un genero de "iniciativa 
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estatal". Distinguimos dos niveles de aproximacion a 10. temauca del Estado. 
Por un lado, a un nive l de abstraccion vinculado mediatamente a las poHticas 
que adopte, su funci6n es consutuirse en gsrante de las relaciones eociajes de 
producci6n que, a au vez, 10suponen. En este sentido general son reductibles 
sus funciones hesta su transformaci6n radical. En este marco se inscribe una 
primera y necesaria aproximaci6n. De otra parte, es precise indagar a un nivel 
rna.. concreto, la relacion polfticas estatales-clases que dan lugar a la diversidad 
de las estrategias y tacticas; programas y alianzas. En 10 singular de cada 
politico. estatal reside el conocimiento concreto de una situaci6n concreta, 
condici6n de posiblidad de una practica politico. eficaz. Ahora bien, la 
intervenci6n estatal no es huerfana de soporte social en una alianza de clases. 
La falta de correspondencia urnvoca a un sector no implica que, como conjunto, 
las polfticas estatales sean soportadas por un bloque de cleses dominantes. Un 
bloque generado para acceder al poder- que supone tambien variadas alianzas 
de intereses que el Estado como conjunto responde- en 10 concreto de una 
politica estatal no tiene tiempo distinto de 10. "iniciativa publica" 

Gestion privada de una c1a'IC 0 un bloque respecto a las politicas estatales, no 
son tiempos distintos a la modalidad de una causa y su efecto. Contrariamente, 
si hay que usar una metafora, la relaci6n entre las parte es la de una 16gica 
circular. Las sucesivas mediaciones, reformas y conflictos adoptan la forma 
••mull1inea de dirigente y dirigido; de impulsar una reforma y ser reformado 
fuera de ese impulso. 

(10)	 De laevaluaci6ndel perfodo sedesprende ladecisiva inclusi6nenel aparatodel 
Estado, de una fracci6n de punta de la burguesia industrial. No obstante, su 
partieipaci6n y la mecanica que la haec posible, no implica nec:eseriamente 
identidad de contenidos con eI proyecto estatal resefiado. Inversamente, 10. 
acci6n estaral se cornprende referida 0.1 proyecto de 10. fracci6n "alojada" en el 
Estado. 

(11)	 Cotopaxi, Chimborazo, Los Rf08, Pichincha, Tungurabua. 

.~12)	 Cuenca, Loja, Manta, Otavalo, Portoviejo. 

(13)	 La organizaci6nmu antigua e importante es la "camarade Industries", Fueron 
creadaa en 1936 bajo unestatuto legal muy abiertoque perrnanece sin reforrnas. 
Se prevee "impulsar su desarrollo cooperando con el Estado at eatudio y 
resoluci6n de los diversos problemas econ6micos". Fonnan parte de ellas, 
todos los propietarios y representantes de unidades de producci6n fabril y 
manufacturera. Se prevela la formaci6n de un "Consejo Superior de CamaraB 
de Industrias". Enel aIIo de 1953 Be emite una resoluci6n del Parlamento que 
atalle a todas las Camaras de la Producci6n, intentando dotarles de mayor 
fuerza, Se establece 10. afiliaci6n obligatoria de industriales y cornerciantes a su 
respective organismo para poder operar. Se lesexonera (inchiida 10. Cimarade 
Agricultural de impuestos de toda c1ase (municipales y flscales), En el aIIo de 
1960 Be norma las actividades de las Cimaras de Industrias. Es importante un . 
decreto emitido en 1963 por el cua1 se obliga a 10. organizaci6n independiente 
de I... Camaras de Comercio e Industrias. En 10 sucesivo Is legishlci6n 
permanece sin mayorcambio, salvo algunos decretos reglarnentando la partici
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paci6n de industriales CD organiamos catatalea 0 privadoa con fioalidad social 
o publica. En 1969 se inaialie en Ia obligaci6n de un industria! de pe~r. 

una em-. de Industrias para poderdeclarar el impueslO a I. reot&. 

(14)	 Estatulariamente las funciones de un. em-. adquieren Ia siguienlie fonnula
cwn: proc:urar la unidad y defensa del eatrlltO en funci6n de aua inliereaea; 
reproducir y fortificar el organiamo gremi.l; coor<finar y atenu.. l.. friccionea 
inliemaa; y, portar au repreaentaci6n mofe a! Eatado y loa oCroII aectDla 
econ6micoa. 

(15)	 Organizan ma directamenle un inteea inmediato en Is c'- expreamdo au 
identidad. En este sentido criataliu las relaciones econ6micas que defineD Ia 
clase, COD&tituyendo el primer factor de una vinculaci6n orgwca. -Ia identidad 
- distinto de au acceso "natural" a la politica - la totalidad-. 

(16)	 a) Infervenci6n del Dr. Pachel. "Como indicamos anteriormenfe, el bechode 
que el C6digode Trabajo hAyasidoexpedido con anterioridadal auge industrial 
del' Ecuador hace que la inmensa mayorfa de la fuena laboral del sector 50 

encuentre plenarnente protegida en sus derechos y garantias. Por otra parte. Is 
propia seguridad que le concede la protecci6n de que gon Ie ba permitido al 
trabajador industrial convertirse en el adelantado de toda c:lase trabajadora 
ecuatoriana; en el propugnador de nuevas conquistas socialea y eo el mayor 
defensor de loa derechos adquiridoa por la clase, De tal auete que una minoria 

/	 que a duras penas llicanzaell% del total de la poblaci6n ecuasoriena Iidera en 
forma cuestionable a toda una fuerza de trabajo que aupera loa d08 y medio 
millorte8 de personas". 
b) Intervenci6n del Dr. Pachel: "Los organism03 gremialea empresariales. 
Contrarlamente a la poUtica concertada a nivel do las principaleacentrlllea de 
trabajadorea del pam. cuyo objetivo es propender a la constituc:i6n de un a6lido 
frente unido de trabajadorea, los empresarios lamentablemente no aciertan a 
configurar un organismo cUpula que. conatituido ~cnicamente y a6lidameote 
financiado, sirva como aglutinante de la capacidad empreaariaJ y medio canali 
zador de nuevas y mu modemas polfticas de empress". 
c) Intervenci6n de los scftores Negrete y Aroaemena: "La Estructura del 
Estado. -Hs preciso que antes de una verdadera reforms legialativa, sea en los 
pIanos sustantivos y adjetivos. se produzca una seria transformaci6n eo la parle 
que le corresponde aIsectorestatal. La urgencia y la precipitaci6n delde88JToUO 
industrialenel Ecuadorimplicaqueel EstadollOa610aea un Ubitrodelcoufliclo 
y de las relacionea obrero-palronal aino que sea un aupervisor y fund_n
talmente un organizador de las mismas". (Meaa redonda sabre diegn6atic:o y 
proyecci6n del Desarrollo Industrial en el Ecuador en Montafto y Wygard VI B) 

(17)	 En este trabajo nos hemoa referido como "ideologia de Is indU8tria1izacicSo"aI 
diacurso que acompaf16 a! periodo de acumulacicSo inic:ial en el estrato. En el 
aim juatificativo y correlativo de I. bUaqueda de uo espacio ee:on6mico 
rentable,la indu!ltrializaci6n aparece comoI. "contribuc:icSo" mas importanee a! 
desequilibrio social gener.ro par I. modalidad de _malac:icSo vigenIIe. 

(18)	 "En nuestro pafa. como IUcede en las repUblicaa de Colombia. Venezuela y 
tm,nbiC'n en lOR Eatados t!nidoa. existe un grado de politizaci~ tremendamenfe. 
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elevado en las esferas sindicales. Se ha confundido la finalidad social del 
sindicalismo con la conquista del poder politico. 
Consiguienternente, es deber del empresario actual, del empresario moderno 
no solo estar consciente de que este hecho existe, de que este fenomeno esta 
latente sino, adem as ir proporcinando los medios 0 las vias de solucion politica 
para un problema que es eminentemente polftico, Uno de esos medios es el 
fortalecimiento de las organizaciones empresariales. No solamente en lermi
nos de un agrupamiento humane sino, ademas de una elevacion del gl'lldo de 
capacitacion tecnica de sus elementos asesores a efectos de poder contrarrestar, 
en el mismo nivel y en el mismo orden de magnitud, el grado de politizacion y 
el [ndice de presion que ejercen las crganizaciones sindicales". (M~sa redonda 
sobre diagnosrico y proyeccion del Desarrollo Industrial en el Ecuador. Inter
vencion del Dr. Pachel. en Montailo y Wygard). 

(19)	 "EI Ecuador vive actualrnente una etapa de transjcion. La transici6n en cuanto 
a la forma Be manifiesta en el momenta en que el Gobierno Nacional declara 
piiblicamente que se ha iniciado un proceso de retorno a un regimen consti
tucional. Tal declaracion conlleva inevitablernente la apertura oficial hacia 
todos los sectores pollticos interesados en captar la conduccion legal de los 
deatinos del pais y la adopcion gubernamental de una polftica general eminen
temente neutral, conciliatoria 'y, por ende, indefinida. Las oportunidades de 
verdadero desarrollo Be encuentran consiguientemente, detenidas 0 retrasadas, 
al menos, por La prioridad que tiene el objetivo politico formal dereencauzar al 
pai. dentro de la vida constitucional y democratica. 
EI fondo filosofico del gobierno atravieaa en cambio, una etapa de evoluci6n 
mucho mas importante. Dehecho, el conjuntode las nuevas realidadea sociales 
y econ6micas del Estado,la importanciade lacooperaci6necon6micacon otros 
palses y el fen6menode la integracicn plantean, entre oerascosas, un imperative 
muy grave en quienes detentan el poder pdblico cual ea la dedefinir de una vez 
por todas un modelo politico del cual Be deriven las normas generales y 
especiales que permitan a su vez, a todos los sectorea de larepdblica programer 
y ejecutar su actividad dentro de un marco perfectamente conocido yeatable. 
Bajo estas consideraciones, el Ecuador en 1976 ea una republica con gobierno 
polfticamente indefmido, cuya forma deejercer el poder es tranaicional y cuya 
principal meta, dentro del corte plazo, es el retorno a la conatitucionalidad." 
(Mesa redonda sobre diagnostico y proyecci6n del desarrollo industrial en el 

Ecuador. Intervencion del Dr. Pachel, en Montal\o y Wygard). 
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CAPITULO II
 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES,
 
LA CRISIS Y LA DEMOCRACIA
 

EN EL ECUADOR
 

Abril de 1985 

Esta in~estigaci6nforma parte del proyecto "Movimientos Soci~es 
ante la Crisis en Sudamerica", coordinado por Fernando Calderon 
que se inscribe en el programa Las Perspectivas de America Latina 
cuyo coordinador general el Pablo Ganzalez Casanova. En Ecuador 
los trabajos fueron coordinados por Luis Verdesoto. Publicado en 
Calder6n, Fernando (Comp) "Los movimientos sociales ante la 
crisis, "CLACSO-IISUNAM-UNl!, Bibliotecade Ciencias Sociales 
Nro 18, Buenos Aires, 1986 y en Verdesoto, Luis (Comp) "Los 
movimientos socialesen el Ecuador, a..ACSO-ILDIS- lEE- CEPlAFS
ClUDAD-CEDrME-CAAP, Quito, 1986. 
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INTRODUCCION 

Los casos incluidos en este trabajo son representativos de "10 nuevo" 
que esta gestandose en la sociedad civil y de los cambios en los 
movirnientos sociales con mayorprofundidadbist6ricaenel Ecuador. 
Los temas no son novedosos para America Latina, aunque sf 10 es su 

, articulaci6n en la coyuntura de crisis y redemocratizaci6n. Tambien 
el marco de un Estado rentista, fonnas gubemamentales refonnistas 
y autoritarias, y la persistencia de crecimiento econ6mico por la 
circulaci6n delexcedente petrolero. ' 

EI trabajo comienza por indagar la confonnaci6n del sistema politico 
frente a desestructuraci6n del regimen oligarquico, la crisis, la 
instalaci6n democratica y la situacion actual. Luego plantea los 
antecedentes y la caracterfstica sobresaliente en la actualidad de los 
movimientos escogidos y otros 00 estudiados. Finalmeote,se presentao 
los grandes temas que definen a los movimientos sociales. 

El crecimiento industrial sustitutivo, la reforma agraria, la urbanizaci6n 
acelerada, la exportacion de petroleo, la redefinici6n regional y la 

, reconformaci6n del mercado laboral son los grandes acontecimientos 
que acompafiaron al cambiode sistema politico y a la adopcionestatal 
de nuevos roles. Por un lado, el Estado crea 6rdeoes eo la sociedad 
civil, particulannente ante la crisis. Por otro lado, la ruptura de la 
forma bacendataria de funcionamiento social,la crisisderepresentaei60 
y la transici6n a un sistema de partidos condiciona al acceso de los 
movimientos sociales a la polftica, 

La democracia fue viabilizada por un nuevo centro del espectro 
polftico, el que aparece condicionado por la crisis para afrontar las 
iniciativas de la sociedad Si bien aquella se interioriz6 tardfamente 
en la economfa, gener6 reacciones en los sectores subaltemos yen los 
dominantes. Los sectores dominantes definieron una ofensiva polftica, 
en tanto los sectores subaltemos plantearon una ofensiva social. El 
momento actual se caracteriza por el maoejo estatal arbitrario de la 
legitimidad y por la ruptura de muchos acuerdos basicos del 
funcionamiento social. 

La forma de lucha privilegiada por el movirniento sindical ha sido la 
huelga nacional de trabajadores, cuyas plataforrnas han transitado 
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desde una posicion "obrerista" hacia la adici6n de nuevos temas de 
corte "dernocratico" y "nacional", incluyendo en su convocatoria a 
un mayor numero de sujetos sociales subalternos. El protagonismo 
politico que alcanzo fue posible tambien por la crisis, pues esta hizo 
que el acento en la distribuci6n del excedente estatal se transfonne en 
cuestionamientos oscilantes entre 10estrategico y 10 reivindicativo, 
aunque sin amenazar la globalidad del poder institufdo. 

La educacion en la lucha y la disputa de poder con el sistema 
insritucional estuvieron condicionadas por la dernocracia, Mas aun, 
la convocatoria electoral finalmente desplaz6 a la iniciativa sindical; 
situacion condicionada por la percepcion "instrumentalista" del Estado 
y por la ausencia de un discurso hacia la reproducci6n, espacio de 
referenda fundamental del comportamiento de los sectores populares. 

Con el crecimiento reciente de las organizaciories de pobladores se 
registran tendencias innovadoras que redirnensionan las necesidades 
populares en la crisis, la vinculaci6n con el movimiento popular y las 
tareas en el barrio y sus sujetos sociales. Comienza una disputa por 
la apropiacion de la ciudad y por la iniciativa en la democracia. La 
organizacion se convierte en un valor referendal y el barrio en punto 
de encuentro de multiples reivindicaciones. 

La "invisibilidad" de la ternatica femenina comienza a ser atacada por 
una cantidad de organizaciones, que problematizan a la mujer desde 
todo el espectro politico y desde el Estado. La disputa por la cuesti6n 
se ha iniciado y se perftlan sus. variantes estrategicas: cooptacion 
versus resistencia. La tarea es clara: constituir la identidad El 
camino no 10 es: asimilar 10 femenino a las clases, incorporarlo al 
desarrollo y entenderlo como espacio de dominad6n particular. La 
.crisis condiciona la fonnaci6n de organizaciones: presiona por la 
inserci60 en el mercado laboraly por nuevas estrategias de supervivencia. 
Tambien refuerza las formas opresivas domesticas y barriales. En 
este marco, las organizacionesson mediadoras entre 10publico y 10 
privado, y politizadoras de este ultimo. 

La regi6n aiin es una categorfa de diffcil definicion. Los movirnientos 
sociales que aloja pueden ser tipologizados; una de las variables 
principales puede ser el caracter nacional de sus actores y el acceso al 
podcr. 
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El movimiento campesino tiene una extensa trayectoria hist6rica, 
ampliamenre investigada. Desde su etapa de constituci6n como 
presi6n abierta 0 asedio a los recursos de la hacienda basta la 
actualidad de repliegue frente a la redistribuci6n de Iii tierra, ha 
sufrido un proceso modemizador. Por un Iado, el Estado constituy6 
varios sectores especfficos en sus interlocutores y, simultaneamente, 
la crisis presiona por la recampesinizaci6n de la fuerza laboral. Por 
otto lado, su proceso organizativo tiene como tema fundamentalla 
gesti6n productiva. Esta situacion deriv6 en una relaci6n flexible 
entre las organizaciones regionales y las federaciones campesinas, 
cada cual con su demanda especffica. La organizacion campesioa 
privilegia acciones teodientes a "limitar la diferenciaci6n". Esta 
brecba se cierra en la practica pclftica en tomo del poder local. ' 

El movimiento etnico despliega fonnas distiotas de entendimieoto 
del Estado que surgen en la especificidad de su reivindicaci6n: la 
autodetenninaci6n es comprendida como reafinnaci6n de la identidad 
y la autosufiencia ecoo6mica. La territorialidad reconocida e 
infraoqueable es su objetivo. Los movimientos campesino y emico 
definen a sus enemigos en el plano local y pereibeo al Estado como 
asociaciones duales, 

La crisis acentua los desplazamientos de ideatidades de los seetores 
subaltemos. No se trata de movimientos sociales que procesan una 
sola identidad, sino de una combinacion de escenarios de lucha social 
que replantean su senrido estrategico, La defioici6n paradigmanca de 
la clase obrera es la primera en cuestionarse: su incapacidad para 
reannar un aparato productivo que no controla, Sin embargo, el 
sindicalismo pennite la cootinuidad del movimieoto social-desde el 
paro productive a Ia buelga politica- y fioalmeote se desplaza bacia 
la problematica espaciaf ' 

La representaci6n del sindicalismo en la polftica esta expuesta a Ia 
apelaci6n de otras identidades, Empero no 10estructuran lasideas del 
socialismo 0 de la democracia sino la idea de "poder sindical". 

La superposici6n de sistemas de contradicciones espaciales permiteo 
mirar la conformacion heterogenea del sindicalismo. La ciudad y el 
barrio son "subsistemas politicos" eo los que se eofrentan eI Estado 
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como forma relativa del capital y el despliegue del mayor mimero de 
identidades de lo popular. La profundizaci6n del capitalismo a partir 
de la revitalizaci60 de actividades pnmario-exportadoras.Ia participaci6n 
de los campesinos en la canasta basica y Ia acelerada urbanizaci6n, 
sin que esto irnplique la proletarizaci6n estable y profunda, redefine 
la significaci6n de 10 productivo y de 10 colectivo. 

La penetraci6n del Estado en la sociedad civil on:lena a los movimientos: 
(re)confonna a los sujetos sociales; los vincula al capital; y, tematiza 
a los sujetos. Los actores sociales, en tanto, tienen diferentes 6pticas 
acerca del Estado. La crisis y la democracia han actuado imponiendo 
criterios al movimiento social. Especialmente la democracia, que 
aetna como c6digo de las demandas y frontera de la legitimidad. Se 
distinguen varias posiciones de los sujetos frente a la legitimidad y su 
conquista. En unos casos, esta aetna como limite para la demanda y, 
en otros casos, los movimientos la ensanchan. 

Este trabajo tennina cuestionando la pregunta sobre la universalidad 
o el particularisrno delos movimientos sociales. Por un 1000, se 
plantea que frente a la escisi6n no voluntaria entre el sistema 
partidario y los movimientos.Ios dos deben coexistircomo fonnas de 
acceso a la polftica. Por otro lado, no se trata de encontrar un sector 
social reconstructor de una sociedad disgregada, sino de. pennitir que 
aflore toda la conflictividad subyacente en la sociedad "como paso 
previo al socialismo". 

I	 CRISIS Y DEMOCRACIA EN EL ECUADOR 
CONTEMPORANEO 

1. Hasta los afios 60, la acumulaci6n se bas6 en la exportaci6n de 
banano y secundariamente de cacao y cafe. A diferencia de otros 
parses de la regi6n, no se introdujo una economfa deenclave, aunque 
la dinamica de articulaciones sectorial y regional fue similar. Desde 
1955 descendieron significativamente los precios de los productos 
exportados, 10 que se tradujo en notable consecuencias econ6micas y 
sociales (1). Desde entonces el Estado aetna claramente como agente 
de reconstituci6n de los espacios de rentabilidad para el capital y 
como generador de nuevas clases y fracciones. En los afiossiguientes, 
tres fen6menos condicionaron a la sociedad: la inducci6n decrecirniento 
industrial por sustituci6n de importaciones, la refonna agraria y la 
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urbanizaci6n. Las modificaciones econ6micas y sociales que se 
incubaron en la decada de los sesenta, se aceleraron en la siguiente 
con la exportacion petrolera. En los afios 80, la crisis redimensiona 
el sentido de los cambios ya que lleva a intentos reconstructivos de la 
forma de la acumulaci6n y de la penetraci6n estatal en la sociedad 

La exportacion de petr61eo ecuatoriano no pesa en el mercado 
mundial. No obstante.Ia circulaci6n interna de esta renta gener6 una 
dependencia umbilical con la acurnulaci6n. Desde 1972 a la aetualidad 
las tasas de incremento del producto intemo nos muestran dos 
momentos: un crecimiento sin precedentes que va basta el ano 1978 
con una tasa promedio cercana al 9% y la aparici6n de los primeros 
sfutomas de crisis, que se manifestaron como desaceleraci6n economica, 
La tasa de crecimiento promedio entre 1978 y 1982 fue de alrededor 
del 4% anual basta llegar a una tasa negativa en 1983. Se deduce la 
presencia tardfa de la crisis intemacional en relaci6n con OUOS pafses 
de la regi6n. 

El crecimiento de la actividad industrial fue significativo: 10,6% 
promedio durante 1972 y 1978 con una participaci6n del 17% en el 
PBI(2). La base de la cual parti6 la industria fue debil y s610 pudo 
alcanzar esta dinamica con el fomento a la inversion basado en la 
circulacion del excedente estatal, que es el ingrediente basico de la 
ganancia del sector. Del crecimiento industrial no puede deducirse el 
reordenamiento global del patr6n de acumulacion, ni la proletarizaci6n 
masiva de la fuerza de trabajo, ni la constituci6n de un mercado 
intemo dilatado. La dependencia bacia el sector externo de la 
economfa se multiplic6 en relaci6n con su crecimiento: en 1976 el 
personal ocupado en la industria fabril era el 3.8% de la PEA; la 
relaci6n inversion/hombre ocupado pennite prever un impacto cada 
vez menor en la generaci6n de empleo; y, la distribuci6n del ingreso 
ensancb6 fundamentalmente a los sectores medios en los que se basa 
la realizaci6n industrial. 

La refonna agraria ba tenido dos fases, Una que va de 1964 basta 
1968 y otra desde 1970 basta 1975. Alcanz6 a un 10% de la tierra 
agricola y sus efectos fueron el reordenamiento de las estrategias 
productivas del capital cnel campo y la reinserci6n de los campesinos 
en la economla. De los bienes de la canasta basica, el 62% son 
producidos por campesinos, La gran propiedad, en tanto, se ha 
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especializado en bienes de procesamiento agroindustrial y de exportacion 
(3). 

La distribuci6n de la poblaci6n asentada en areas urbanas y rnrales ha 
cambiado en el ultimo perfodo intercensal. En 1974 el 58.6% se 
encontraba en areas rurales yen 1982 se asent6 e150.3%. Bxiste una 
creciente urbanizaci6n de la economfa y una asignaci6n de roles cada 
vez mas definidos a los conglomerados urbanos. 

El explosive crecimiento de la ciudad de Guayaquil-el mas grande de 
los dos centros- fue anterior al fenorneno industrial y simultaneo ala 
crisis de la exportaci6n de banano. Las altas tasas de crecimiento de 
la poblaci6n urbana no parecen explicarse por las mismas causas que 
en los pafses desarrollados. Actualmente varios conjuntos de ciudades 
intermedias tienen dinamicas particulares ligadas a fen6menos 
productivos de sus entornos, a la urbanizacion de sus economfas 
locales y al hecbo de ser la primera etapa de la migraci6n campo
ciudad Cabe sefialar que no se dispone de infonnaci6n especffica 
acerca de los patrones de migraci6n en el conjunto del pais, aunque 
sf se conoce el papel cada vez mas importante de la migracion 
temporal, funcionalmente vinculada a cambios en las estrategias 
campesinas y a ia expansion 0 depresion de la acumulaci6n urbana y 
agraria. (4). 

2. La desestructuraci6n del regimen oligarquico se expreso, por un 
lado, en la creciente presencia estatal en todos los niveles de la 
sociedad, y por otro, en el cambio de espectro organizativo y el 
resquebrajamiento de las bases de la dominaci6n. 

El Estado aeumu16 funciones y tom6 iniciativas frente ala sociedad 
civil; impuls6 su tecnificaci6n; capto funciones nonnativas 0 indicativas 
sobre la economfa y 1apohnca; y, gener6 proyeetos para el reconomiento 
de los actores dominantes. La industrializaci6n, la reforma agraria, 
el desarrollo regional enfrentaron su coherencia con las presiones 
corporativas. En esta relaci6n conflictiva se consolid6 un Estado 
capitalista, cuyos grados de modemidad fueron acelerados por la 
disponibilidad del excedente petrolero. 

La creaci6n de economfas extemas para el capital y un orden para la 
acumulaci6n y la provision de servicios para la reproduccion de la 
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fuerza del trabajo son las funciones estatales que aparecieron con 
claridad y gran regularidad. Las fraceiones burguesas llegaron a un 
acuerdo ante el Estado sobre el modo para transferir y los montos de 
captaci6n de la renta petrolera, en tanto las clases subalternas 10 
enfrentaron como espacio para la disputa por el excedente para el 
gasto social. 

En la crisis se pueden distinguir tres modos en que el Estado la afront6 
a 10largo del tiempo. Uno, de respuesta inorganica frente ala presion 
corporativa de dominantes y dominados. Luego, la coberencia y 
respuesta global representando al capital en general. No obstante, no 
pudo integrar totalmente las exigencias de un ritmo y una forma de 
recuperaci6n de sectores empresariales monop6licos que plantean la 
modificaci6n global del Estado y, particularmente, de la transferencia 
del excedente. Para ello, en un tercer momento, a traves del ejercicio 
directo del gobiemo, se instrurnenta una estrategia neoliberal. Los 
dos ultimos mementos fueron salidasa una crisispolltica que comeozaba 
a emerger, definida por la ofens iva polftica de las corporaciones 
dominantes y la ofens iva social de los subordinados. 

La organizaci6n de la sociedad civil tambien registr6 cambios desde 
los anos 60: 

Primero, el resquebrajamiento de las bases de dominaci6n del Estado 
oligarquico. En la Sierra, la ruptura de la autoridad en el modelo 
hacendatario de funcionamiento social, ruptura que se dio a traves de 
diversas situaciones agrarias y con formas disruptivas de los sectores 
subaltemos locales. Ante la creciente diversificaci6n economica y 
social.Ia tierra dej6 de significar inmediatamente poder. En la costa, 
la urbanizaci6n acelerada y el debilitamiento de la agroexportaci6n 

" como polo dinarnico a la reconstituci6n de las form as polfticas. 

Segundo, la falta de reconocimiento de los sectores dominantes en 
los proyectos estatales y la ausencia de un proyecto unificador 
gestado desde la sociedad. En este marco de "crisis de representaci6n", 
las identidades sociales se produjeron en los gremios, que irnprimieron 
su sello ala polftica y coparon el aparato estatal. Su contrapartida fue 
el procesamiento peri6dico de la crisis en regfmenes autoritarios yel 
movimiento pendular hacia la dernocracia. 
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Tercero, la transicion bacia un sistema de partidos. Pueden distinguirse 
cuatro momentos sucesivos de este proceso: a) la reconformaci6n de 
la tendencia conservadora, que asumio la crisis de la formaci6n 
regional serrana; b) la crisis delliberalismo, que evidenci61a necesidad 
de un cambio de mirada de la polftica desde los sectores dominantes 
-y su imposible indentificaci6n en un proyecto- bacia las masas, la 
organizaci6n y el Estado; y, c) la crisis del llamado "populismo" 
basado en "desideologizaci6n de la polftica" como estilo de conducci6n 
de las masas. 

En la actualidad la reconformaci6n del sistema de partidos, como 
myel en el que se expresa la busqueda de institucionalidad del Estado 
y del sistema politico, se da a traves de un conflicto con los diferentes 
movimientos sociales. Estos, que atraviesan distintos momentos en 
relaci6n COD su constituci6n 0 consolidaci6n, disputan la 
representatividad de las necesidades e intereses populares en la 
polftica. 

3. La democracia es 000 de los temas que condiciona a los movimieDtos 
sociales. La redemocratizaci6n fue mediada por un nuevo centro del 
espectro politico. Esta tendencia -cuyos focos de iniciativa fueronla 
Democracia Cristiana y la Social Democracia- debi6 construir la 
institucionalidad en la cual actuar. Por un lado, un redisefto estatal 
que tendfa a la concentracion de poder en el Ejecutivo y a la 
reasignaci6n de funciones del Parlamento. Por otto lado,la coefonnacion 
de un sistema de partidos politicos que buscara una representacion 
estable. 

I Se trataba de constituir e institucionalizar una "nueva organicidad". 
El cambio, la modernizacion, el desarrollo, la redistribuci6n, la 
organizaci6n social, la tecnificaci6n del poder trataban de ser - entre 
otros- los nuevos temas del conflicto politico. 

El proceso redemocratizador estuvo condicionado por dos factores. 
Por un lado, un tutelaje cercano de las Fuerzas Armadas y de las 
organizaciones empresariales que, ademas de otras demandas, 
impusieron la ruptura con el movimiento sindical en proceso de 
consolidaci6n. Por otro lado,la legitimidad de la forma democratica' 
se mont6 en una convocatoria ciudadana que, a su modo, tambien 
enajen6 la demanda popular.especffica. La respuesta popular a la 
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redemocratizaci6n fue la masiva adhesi6n electoral a los partidos de 
centro que correspondfa alas demandas en el perfodo previo. Sin 
embargo el sistema partidario no penetr6 en la sociedad civil. Mas 
aiin, en su mismo nivel de masa ciudadana, la afiliaci6n a los partidos 
bordea el 25% de la poblaci6n electoral de las ciudades grandes. 

El reconocimiento de la contlictividad social alcanza s610al discurso 
partidario del centro (5). Se reconoce la demanda popular especffica, 
pero se percibea las organizaciones como "grupos de presion", La 
economfa es entendida como la gran limitaci6n de la polftica. Las 
posibilidades de la coyuntura se circunscriben al sostenimiento de los 
ritmos de la economfa y no se recupera la entidad de la polftica, Asf, 
la crisis fue la Iimitacion central de la redistribuci6n econ6mica y de 
poder en la democracia, 

4. La crisis econ6mica penetr6 tardfamente en la economfa..Si desde 
1978 se evidenci6 una desaceleraci6n, s610en 1982 se percibi6 en el 
Estado y en las organizaciones sociales que el pals atravesaba por una 
situaci6n de crisis .: Desde 1976 el Ecuador cabalga sobre una crisis, 
cada vez mas finnemente. Tampoco bubo conciencia de la magnitud 
y consecuencias del excedente petrolero en los anos 70. Eotonces el 
crecimiento de los precios del petroleo no fue ni podia ser imaginado. 
La acumulaci6n dependi6 cada vez mas de ese excedente, situaci6n 
que no fue afectada por su disponibilidad Cuando escase6, las 
demandas del sector privado no cesaron ni se racionalizaron.. Se 
acudi6 al endeudamiento, inicialmente estatal, capital que permiti6 
sostener la transferencia y el acuerdo interempresarial que 10amparaba. 

Durante la decada del seienta se consolid6 el sector interno de la 
economfa y se reestructur6 y diversific6 el sector externo, cuya mayor 
porci6n es estatal. Ante la demanda creciente de excedente y el 
estancamiento en los precios y volumenes de la exportacion, el 
endeudamiento permiti6 mantener las tasas de ganancia sectoriales y 
los ritmos de inversi6n. De modo complementario, pero con creciente 
importancia, la inducci6n externa de credito de corto plazo presion6 
sobre la capacidad de pago. Concomitantemente, se registr6 un 
hipercrecimientodel capital financierosobre el conjunto de Ia eeonomla 

Durante 19R I la crisis se present6 desde el sector extemo. Decreci6 
la rentabilidad de todos los productos de exportacion, sea por los 
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precios 0 por los vohimcnes comercializados. El estancamiento yel 
descenso posterior del precio del petroleo, luego del alza couyuntural 
de 1979, debilit6 al Estado, La necesidad de restituir el excedente 
incremento la demanda por credito externo y la imposibilidad posterior 
de pago. 

EI Estado manej6 sus instrumentos econ6micos en varios ejes. E1 
precio del dolar fue el mecanismo para reconstruir la ganancia del 
sector externo y dotar de mayores recursos al Estado. Adicionalmente 
se usaron otras medidas de fomento. 

El desmontaje tanto de la polftica de fijaci6n estatal de precios de la 
canasta basica como del control de otros productos industriales 
compens6los nuevos costos y la baja demanda del mercado, al tiempo 
que incremento la inflaci6n. La baja de capacidad adquisitiva real de 
los salarios no fue compensada por los incrementos nominales. De 
este modo, se puso en marcba un mecanismo de regulaci6n de la 
demanda y de restituci6n de la rentabilidad empresarial. El manejo 
del gasto publico penniti6 varios niveles de reordenamiento econ6mico: 
se cambiaron los patrones de inversion y de asignacion de recursos 
disminuyendose los servicios. Contra estos ejes de la politica estatal 
se montola reacci6n de los movimientos sociales. 

5. EI momento actual se caracteriza por su fluidez y cambio respecto 
del proceso resenado. En enero de 1984, cuando la derecha fue 
derrotada circunstancialmente en las urnas, se produjeron apreciaciones 
sobre la "maduracion" que habfa a1canzado Ia sociedad ecuatoriana. 
Para unos, la democracia y el llamado "cambio" habfan andado 
positivamente enlas masas y, en contrapartida, se habfan estabilizado 
las tendencias de ccntro-izquierda e izquierda, los que hacia el 
mediano plazo podrfan construir un sistema polnico participativo en 
asociaci6n con el movimiento popular. Para otros, el preliminar 
triunfo sobre la derecha mostraba la derrota de la tendencia fascista 
del capital y la viabilidad de una administraci6n burguesa "racional" 
del Estado, 10 que c\arificaba definitivamente el panorama de 
contradicciones clasistas del,pais. En surna, el peligro del autoritarismo 
legitimado por un proceso electoral y por una organizaci6n constitucional 
se habfa alejado. . 
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Cuando en mayo la derecha gan6 las elecciones con un escaso 
margen, el desconcierto fue la reacci6n dominante. Pese a que la 
mitad de la poblaci6n habfa votado en su contra, aiin no se reconocfan 
las fonnas que adoptarfa el enfrentamiento. El problema consistfa en 
el disefio de una oposici6n democratica (dentro de los lfmites de la 
institucionalidad e incluso fortaleciendola) y frontal, cohesionando a 
las masas en la orilla opuesta al gobiemo. En agosto se abri6 una 
coyuntura cuyas fonnas de lucba pueden verse ahora con claridad. 

El sustento en factores reales de poder con que se inici6 el gobiemo 
no fue significativo: la unidad de todos los partidos polfticos 
tradicionales, el soporte en la totalidad de fracciones empresariales 
empfricamente visibles y una considerable influencia en las masas 
mas atrasadas del electorado. Ahora, la identidad polftica de la 
burguesfa en el gobiemo no se depura, aunque sin altemativa de 
representaci6n en la escena, sino a traves de sus corporaciones. Si 
inicialmente el gobierno respondi6 a sus intereses globales mas 
coyunturales (la conversion en moneda national de la deuda contratada 
en el exterior y su refinanciaci6n con un interes fijo y plazo largo). el 
cumplimiento de otras tareas diferencia a las fracciones y evideocia 
cadavez mas hegemonfa del sector financiero, cuya l6gica cambia las 
coordenadas del capital: la coocentraci6o y el monopolio se sobreponeo 
al funciooarnieoto e iotereses seetoriales. 

Un conflicto con el ParIamento -dominado por la oposicion- era 
funciooal a las necesidades de reorganizaci6n estatal y de reconstiwci6n 
polftica de un gobiemo debilmente legitimado en su origen, Eo el 
momento actual el Ejecutivo usa la ilegalidad real en el marco de la 
legalidad formal para condicionar la oposici6n del conjunto de 
partidos democraticos que tiene base de funcionamieoto en el Padameeto, 
provocar una respuesta polfticamente inadecuada de las masas y 
desactivar el movimiento popular. 

n	 LOS MOVIMIENTOS SINDICAL, BARRIAL, 
FEMENINO, REGIONAL, CAMPESINO E INDIGENA. 

En la actualidad los ejes en torno- de los cuales se estructuran los 
movimientos sociales condicionados por la democratizacion y la 
crisis son, por un lado, el mercado laboral urbano desde el cual se 
perciben continuos desplazamientos y fronteras grises bacia la esfera 
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de la reproduccion. En este plano se articulan 10sindical, 10 vecinal 
y 10 femenino. Por OLTO Iado, los agrupamientos y conflictividades 
sociales alrededorde las distintas situaciones de desarrollo capitalista: 
redes de ciudades y sus entornos agrarios que constituyen sociedades 
civiles locales y regionales de contomos definidos y situaciones 
campesinas etnico-culturales homogeneas que entablan relaciones 
distinguibles con la sociedad nacional y sus organizaciones. En este 
segundo nivel se articulan demandas pluriclasistas regionales, 
carnpesinas y etnicas. 

D.I. Los trabajadores en las crisis 

Se ba intentado reconstruir la bistoria de la clase obrera registrando 
los conflictos surgidos en las primeras fabricas y la participaci6n en 
"fechas clasicas" como el I de Mayo. Otra entrada ba sido la 
biisquedade ideas socialistas, anarquistas y comunistas asociadas con 
los origenes 'de la clase obrera, Muchos de estos intentos adolecen de 
premura acadernica y polftica. Tratan de encontrar clases que en la 
realidad no se habfan constituido, como la burguesfa industrial 0 el 
proletariado, se les asigna roles sociales que bordean 10 imaginario y 
se proyecta una sociedad esquematica, en la que habrlan cumplido 
tareas que ocurrieron s610en la mente de intelectuales que pretendlan 
una "organicidad imposible". ' 

EI proceso de industrializaci6n (enfatizando el caracterde proceso, es 
decir, la ocupaci6n de un lugar en Ia acumulaci6n por una fracci6n de 
capital que subsume realmente al trabajo, genera mercanclas para el 
mercado y se apropia de un plusvalor para 10cual establece relaciones 
con otras fracciones de capital y generaliza Ia constituci6n de la tasa 
de ganancia como forma especlfica) no fue fruto de Ia crisis' de los 
afios 30. No obtante, los micleos obreros tuvieron una participaci6n 
importante en las principales movilizaciones populares de los primeros 
sesenta afios del siglo: las del 15 de noviernbre de 1922 y el 28 de 
mayo de 1944. Desde esta, la derrota de la posici6n progresista 
presiona fuertemente sobre la imagen de socialismo y de institucionalidad 
polttica que sc disputa en la sociedad ecuatoriana. 

S610 a partir de los alIOS 60 se prescnta un fen6meno industrial de 
significacion nacional con sus actores fundamentales y a medi ados de 
la decada siguiente se forma el Frente Unitario de Trabajadores 
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(PUT) con las tres principales centrales sindicales: Confederaci6n de 
Trabajadoresdel Ecuador (CTE), Central Ecuatorianade Organizaciooes 
Sindicales Libres (CEOSL) y Central Ecuatorianade Organizaciones 
Clasistas (CEDOC). Las primeras acciones conjuntas arranearon en 
1971 con una fracasada buelga de alcance parcial. Entre 1975 -afto 
en que las Centrales Sindicales ubican el inicio del proceso unitario
y 1985 se ban realizado diez huelgas nacionales de trabajadores. Pese 
a la evidencia de una movilizaci6n de crecieote importancia y de 
plataforrnas que pueden ser calificadas de "obreristas", se subraya 1a 
denominaci6n del movimieoto como sindical y 00 como obrero, 
argumentando la falta de generalizacion de 1a relacion capital eo 1a 
sociedad (6). La clase obrera es 1avertebra social de 1aorganizacion 
de las centrales, pero 1apractice de 1amovilizaci6n implica a muchos 
otros actores y problematicas. Mas aiin, pooe de maoifiesto los 
diversos espacios de constitucion de 1aideotidad de los obreros y su 
desplazamiento. 

Eo e1ensayo de Jorge Le60 y Juan Pablo Perez, "Crisis y Movimieoto 
Sindical eo Ecuador: Las Hue1gas Nacionales del FlIT (1981 
1983)", se reconstruyeo cinco movilizaciooes de trabajadores desde 
cuatro preguotas: las modalidades de respuesta del movimieoto 
sindical frente a las medidas estatales; 1a actitud de los aparatos 
Legislativo y Ejecutivo frente at sindicalismo y su movilizaci6n; las 
aliaozas coo otros actores sociales; y .Ia dinamica de la movilizacion, 
Fioalmente plantean varias caracterfsticas del sindicalismo como un 
movimiento social. 

Durante el perfodo estudiado, e1 Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) alcanz6 uo protagonismo en 1aescena politica y coo respecto 
a las necesidades popu1ares. No obstante, su constitucion como actor 
social 00 es homogenea, ni su conformacion como movimiento, 
lineal. ELFUT eocara uoa serie de tareas de construccion de su 
representatividad de las clases subaltemas, varias de las cuales 
mereceo un tratamiento enrico. 

La crisis present6 sus primeros sigoos en 1981. Para entonces, e1 
movimieoto sindical se encontraba condicionado por dos factores. 
Por un lado, 1aredemocratizacion habfa generado eo 1abase popular 
espectativas sobre Ia solucion de sus demandas, yen la dirigeocia se 
habfa producido un resquebrajamiento por Ia aetitud que debia 



adoptarse en la coyuntura. De otro lado, el FlIT habfa logrado una 
relaci6n directa con los trabajadores en el marco del regimen autoritario 
1973 - 79 El perfodo en analisis empieza con un desplazamiento de la 
actitud del PUT respecto de la polftica. Si el acento inicial de sus 
preocupaciones fue la distribuci6n del excedente estatal, cambia 
luego hacia los efectos mas inmediatos de la crisissobre los trabajadores. 
S610en el ano siguiente logra una conciencia mayor sobre la dimension 
de Ia crisis, aunque no se puede afirmar que posterionnente baya 
planteado c6mo afrontarla. Mas bien, junto al inmediatismo y 
corporativismo con que se represent6 la demanda, las reivindicaciones 
estrategicas adquirieron caracter complementario. Las plataformas 
sindicalcs para las buelgas 10 tradujeron bajo la forma de dualismo. 

Las movilizaciones de 1981 dejaron un resultadoen la organizaci6n: 
la reconstituci6n del tema de la unidad sindical. Pero tambien la 
impresi6n de que el FUT fue arrastrado por la protesta popular. 

El aiio 1982 fue el mas importante parael crecimiento del movimiento 
sindical eli todos los 6rdenes. Levanto la contradicci6n clasista 
fundamental de la sociedad y la articulaci6n mas amplia de espacios 
y actores en respuesta al Estado y al capital. La dinamica de los 
acontecirnientos mostr6 potencialidades y lirnitaciones. Por un lado, 
la posiblidad de enfrentar al sistema politico. Por otto lado, ellfmite 
que impuso el sostenimiento de la dernocracia, que entrarnp6 las 
salidas, una vez que "la lucba popular desbord6 el marco impuesto 
por el regimen democratico al conflicto social, erosionandose asf la 
legitimidad del regimen representativo" (7). El balance final foe una 
acumulaci6n de experiencias en el FUT: tom6 conciencia de su 
capacidad para ser el portavoz del descontento" y de su debilidad 
begem6nica. 

En 1983 el FUT defini6 un discurso mas inclusivo. Ademas de 10 
popular tematiz6 10 democratico y lonacional, Involucre a1 mayor 
ruimero de actores sociales e instituciones. Puede criticarse el caracter 
de la interpelacion, pero cre6 las bases de ampliaci6n de su espacio. 

Si en el discurso se avanz6..1acapacidad de convocatoria y movilizaci6n 
que se habfa desplcgado en el mediano plazo se encontraba agotada. 
La debilidad para la expresi6n colectiva daba lugar a respuestas 
individuales y familiares. En el contexto aparecieron las elecciones 
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como un factor condicionante; 0 sea, la "reconstrucci6n de la forma 
ciudadano(a) cerrando la brecha de la legitimidad del sistema 
representativo que ocasionaron las luchas de octubre de 1982"(8) 

El Estado fue el opositor fundamental del movimiento sindical en 
toda la coyuntura, ya que fue la instancia mas importante de la 
reestructuraci6n social y econ6mica obligada por la crisis. Se defini6 
pordosmomentos. En 1981 no seplante6unaestrategiaestatal global 
para encarar la crisis, sino que mas bien ias diferentes politicas fueron 
producto de presiones corporativas de distintas fracciones burguesas. 
Hacia adelante, la redefmici6n del patr6n de desarrollo orientandole 

I hacia contenidos neoliberales Ie penniti6 al Estado asumir el papel 
de capital colectivo y responder a sus intereses gIobales. 

La actitud del movimiento social frente al Estado estuvo fuertemente 
tenida de "instrumentalidad". Se 10 concibi6 redistributivista, es 
decir, con el papel de repartir el excedente social. 

Frente al sistema representative, las movilizaciones del PUT tuvieron 
diversas posiciones. Inicialmente prescindieron de la Camara Nacional 
de Representates, para posterionnente acudir a ella, involucrandola 
en su acci6n. Se destac61a debilidad de la mediaci6n parlamentaria, 
mostrandose incapaz de procesar la conflictividad social. Los partidos 
que no habfan penetrado en las organizaciones del PUT actuaron 
desde la Camara Las formaciones polfticas involucradas en la 
organizaci6n sindical produjeron las rupturas entre 10 sindical y 10 
politico, a traves del esquema de la "correa de transmisi6n". 

Las aIianzas que mont6 el movimiento sindical se manifestaron 
endebles, sea por la situaci6n estructuraI de los campesinos frente a 
la crisis, sea por la supeditaci6n de los antagonismos etnicos a los de 
clase. Se plantea como hip6tesis que "el principal referente del 
comportamiento para los seetores populares urbanos (incluidos los 
mismos obreros industriales) es la ciudad y no la f~rica (y por 
extensi6n del mismo Mercado laboral)"(9) . 

, 

Con respecto a la polftica, la principal conclusi6n de la investigaci6n 
es la necesidad de un proyecto politico del FlIT, 10 que Ie penniti6 
avances cualitativos. 
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n.2. Los barrios se organizan 

No existe investigacion acumulada acerca de los movimientos urbanos. 
Es preciso rastrear sus orfgenes en las movilizaciones promovidas por 
Concentracionde Fuerzas Populares (CFP), partido polftico de asiento 
regional que inicialmente bas6 su organizaci6n en los barrios de 
Guayaquil, para luego expandirse hacia varias ciudades intennedias 
de la costa. La CFP interpelo a la polftica municipal -en tomo de la 
cual se define- dcsde posiciones antioligarquicas y anticomunistas. 
El lenguaje de respuesta a la necesidad inmediata configur6 un 
liderazgo "populista" y coopto la organizaci6n barrialy las cooperativas 
de vivienda formando redes polfticas clientelares y desp6ticas. 

M~ recientemente, a mediados de los anos 70, se multiplicaron las 
organizaciones de pobladores y de demandantes de tierra en la ciudad 
de Quito. Inicialmente fueron bases de apoyo de partidos tradicionales 
-salvo contadas excepciones- y en la actualidad son una arena de , 
disputa con los partidos de izquierda. 

La redemocratizaci6n permiti6 el nacimiento de nuevas organizaciones 
en todo el pals, en concordanciacon las tendencias de la urbanizaci6n; 
la competenciaentre las formas organizativas; y,la integraci6n de sus 
reivindicaciones en contextos mas generales de movilizaci6n de 
clases subaltemas. Tambien implic6 la politizaci6n de varias 
organizaciones barriales. 

"La organizaci6n barrial entre la democracia y la crisis" es el titulo 
del ensayo de Mario Unda, Pretende responder ados preguntas: el 
caracter de las teodeociasrenovadorasen el interiorde las organizadoees 
populares, que si bien no son las iinicas ni mayoritarias en todos los 
casos podrfan ser sfntomas de la constituci6n de un "movimiento 
vecinal"; y,la vinculaci6n entre estas y el movimiento popular. Para 
ello reconstruye empfricamente los cambios del espectro organizativo, 
el redimensionamiento de las necesidades populares en medio de la 
crisis y, finalmente, exam ina los vfnculos entre demandas, 
rnovilizaciones y organizaciones urbanas con las de otros sectores 
subalternos. . 

En varios perfodos se ha incrementado y diversificado la organiza
cion de los "vecinos", Estas asociaciones cubren temas tradicionales 
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como las "cooperativas provivienda" y "comites barriales", y otros 
nuevos, como Asociaciones "juveniles", "femeninas"y de "cristianos 
de base". En la actualidad en su interior se incuban tendencias 
innovadoras que se definen por la mayor organicidad contra la 
dispersi6n y el individualismo; cuestionan la organizaci6n "cacical" 
a traves del desarrollo de la participaci6n intema; responden al 
patemalismo estatal a traves de la movilizaci6n y de la ampliaci6n y 
diversificaci6n de sus demandas; y, evitan la cooptaci6n estatal y 
partidaria y el aislamiento creando organizaciones abarcativas 
independientes. 

La vida regular y el ensanchamiento de los objetivos de las nuevas 
organizaciones son sus aspectos centrales. En la forma tradicional de 
las organizaciones pro-vivienda, estas rnorfan cuando "el objetivo de 
los asociados (la tierra) y el de la empresa (el lucro) se habfa 
conseguido para ambos" (10). Por el contrario, en las formas 
innovadoras se percibe un alto nivel de convocatoria, consenso y 
participacion.en la lucha por la tierra; la constituci6n de conciencia 
polftica y de la necesidad de una continuidad organizativa en la 
consolidaci6n del' barrio; y, la legitirnaci6n de la organizacion, 
ttansformada de hecho en comite barrial aunque su fonnalidad pueda 
ser otra. En las organizaciones femeninas yjuveniles 10mas llamativo 
es la apropiaci6n progresiva de temas y acciones de la vida barrial y 
de sus actores sociales y conflictividades. 

Dos vias de cambio se observan en los Comites Barriales. Porun lado, 
freote a 'la relaci6n clientelar vecino-Estado y al caracter de 
"organizaciones de los propietarios de lotes y viviendas y no del 

. conjunto de moradores" comienzan a tomar a su cargo la gesti6n de 
la vida barrial, entendiendola tambien como aspectos de la reproducci6n 
de la fuerza de trabajo y su inserci6n laboral. Por otto lado, 'la 
fonnaci6n de organizaciones inclusivas a otro nivel es calificada 
como "lairrupcion de losmoradoresenlavidaurbana (que)encuentra 
posibilidades de tomarse en una apropiaci6n de la ciudad porparte de 
los sectores populares" (11). Las Federaciones, al unificar las 
organizaciones de distintos barrios -preferentemente de una zona 
deterrninada- son Ia expresion mas alta de las tendencias innovadoras, 
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La crisis y lademocracia son condicionantes de la nueva situaci6n de 
las organizaciones vecinales y del germen de un movimiento social. 
La crisis cre6 nuevas demandas, mecanismos organizativos y fonnas 
de lucha, ya que reordeno la distribuci6n espacial en la ciudad de los 
diferentes sujetos sociales, profundiz6 la desigual distribuci6n del 
equipamiento colectivo e bizo surgir nuevas reivindicaciones mas 
globales y cotidianas, relativas al consumo individual. El momento 
actual se define por el"papel que esta jugando la crisis en la aparici6n 
del movimiento: social". 

La democracia, "entendida como posibilidad organizativa", ampar6 
el crecimiento cuantitativo de las organizaciones y redefini6 la 
tradicional cooptacion de las organizaciones barriales por el Estado 0 

el sistema partidario. Lo mas llamativo es que la legitimaci6n de la 
reivindicaci6n barrial se produce a traves de organizacionescentralizadas. 
Sin embargo. "la organizaci6n popular no se ba desarrollado 10 
suficiente como para volverse un impulso motor de coyunturas 
dernocraticas que faciliten su propio desenvolvimiento" (12). Antes 
bien, el autoritarismo gubemamental actual se muestra en que ban 
sido menos afectadas las organizaciones transitorias y mas las 
organizaciones reivindicativas. 

Las dos contradicciones que estructuran el momento actual son, por 
un lado, el conflieto entre la existencia pasiva de las organizaciones 
y. la defens a del espacio que han conquistado, constituyendose las 
organizaciones en "actores de los derecbos democracticos de la 
nacion", Por otro lado, la relaci6n de fuerzas entre tendencias 
innovadoras y tradicionales en el interior de las organizaciones y 
entre elIas influye en la conformaci6n del movimiento popular. Se 
expresa en la participaci6n que no es espontaneidad pura, sino que se 
encuentra amparada por la organizacion, 

En suma, el barrio y sus organizaciones son un "punto de encuentro 
de una serie depreocupaciones populares mas 0 menos organizadas", 
pese a la evidente beterogeneidad 'en su composici6n social. 

n.3. Nace un movimiento feminista. 

Con un grado todavia debil de tematizacion social y marcada por el 
caracter de "no visibilidad" de su actor, emergi6 una demanda 
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femenina tambien asociada con la redemocratizaci6n. Su antecedentes 
no Cueron necesariamente los movimientos sufragistas. El Estado 
ecuatoriano no se ha destacado por el reconocimiento temprano de 
estos aspectos fonnales de los derecbos politicos de la mujer. Sin 
embargo, desde los anos60 aparecieron en laescena varias formas de 
reivindicaci6n de 10femenino vinculadas con el movimiento popular 
y con la derecba. En el primer caso, reivindicando la presencia 
femenina en la bistoria y como parte de la clase obrera. En el otto, 
planteando su incorporacion al desarrollo. Tambien faetores 
intemacionales indujeron la tematica. Lo mas importante foe la 
adopci6n de la cuesti6n femenina en las polfticas estatales vinculadas 
con la democracia. 

Las diversas posiciones permiten pensar en una disputa futon a 
multiples niveles. Por un lado.Ia institucionalidad polftica formaliza 
y encierra en sus lfmites ala reivindicaci6n. Por otto lado.Ias formas 
que se insttumentan desde la sociedad: resistencia (domestica y 
barrial); de interpelacion (lenguaje diferenciado masculino/femeoino); 
y. de ofensiva (demandas que persiguen constituirse en ideologfas de 
organizaci6n social). 

La representaci6n polftica de una entidad femenina no emerge; se 
encuentra en suspenso. Los partidos pohticos en sus planteamientos 
insttumentalizan 0 bien omiten un tratamiento especffico. Laderecha 
plantea un tratamiento de los problemas mas superficiales de la mujer 
levantando formas conservadoras de su inserci6n familiar y formas 
liberaIes de su incorporaci6n al Mercado de trabajo. La centro
izquierda no trata el problema. que a su modo es una forma de 
afrontarlo. La izquierda 10asume de modo subordinado, sinautonomfa 
y reduccionista respecto de las problematicas de cIase. 

El memento actual se define mas bien por la multiplicaci6n y el 
crecimiento de organizaciones femeninas, antes que por su 
centralizaci6n. Mas aiin, se producen planteamientos acerca de la no 
vigencia de la centralidad como forma.. La constituci6n de la 
identidad -de modo pluralista- es la etapa actual, antes que el acceso 

. a la institucionalidad. 

En el articulo "Netas sobre el movimiento de las mujeres en el 
Ecuador" de Mercedes Prieto se plantean dos entradas para estudiar 
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la Iormacion actual del movirniento femenino: se indagan los factores 
globales y contextuales, y se examinan dos experiencias de formaci6n 
de organizaciones femeninas. Concluye diagramando la existencia 
latente de un movirniento femenino. 

Se explicitan varias premisas te6ricas. A saber, evitar el reduccionismo 
de 10 feme nino a las clases y plantear su articulaci6n a traves de las 
relaciones de poder, -subordinaci6n y dominaci6n. Se realiza un 
balance de las proposiciones sobre la imposibilidad 0 viabilidad de la 
formaci6n de un rnovimiento de mujeres en America Latina. Para el 
caso ecuatoriano, no existirfa un exarnen de los conflictos de la mujer 
desde las esferas institucionalizadas. Sin embargo, actualmente, las 
reivindicaciones y estilos mas innovadores operan a myel del poder 
social, pese a constituci6n hist6rica "bajo los parametres de la 
ideologfa liberal y que en su version mas modema tiene ademas otros 
referentes en el Estado"(13). 

En los anos 60,_ se operaban cambios en la familia que permitieron la 
individualizaci6n de la mujer, quien "deja de ser un signo deintereambio 
en la relaciones sociales y se convierte en sujeto de deberes y 
derechos, 10que le permite encontrar su identidad como ser diferenciado 
respeeto del rnicleo familiar" (14). Tarnbien se incorpora crecientemente 
al Mercado laboral. EI reconocimiento estatal de la igualdad creo una 
dicotomfa con la cotidianeidad, en la que se reprodujeron estereotipos 
e ideologfas que actualmente son cuestionadas. La participaci6n 
tradicional femenina en la polftica fue la lucba por reformas legales 
y junto a las demandas de los rnovirnientos obrero y campesino, cuyas 
centfales y federaciones crearon organizaciones de mujeres en la 
decada siguiente. En estos anos tambien apareci6 un "voluntariado" 
que, vinculado a conservadores y liberales, plante6 la promoci6n de 
la mujer pobre. Sin embargo, mas alia de las tendencias polfticas, 
divers os sectores se juntaron para la celebraci6n de eventos especificos., 
La redemocratizaci6ndesbloque61a tematica femenina y produjo dos 
efeetos. Por un 1000,"encapsul6 el proceso vivido por las organizaciones 
femeninas que nacieron fuera de la iniciativa estatal" y, por otro, 
"permea hacia abajo una ideologfa acerca de la mujer facilitando la 
problematizaci6n social de la tematica" ( 15). En los anos 80 aparecen 
como decisivos los Iactores.externos y la creaci6n de un aparato 
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estatal especializado que interpela a la mujer como sujeto social 
especffico. 

Prieto plantea que en la actualidad se perfilan tres concepciones 
acerca de la mujer: a) "La problematica femenina es una derivaci6n 
de las estructuras capitalistas y de explotaci6n", en las que una mayor 
incorporacion productiva permitira a las mujeres elevar su UxJeperxJencia 
y disminuir la exclusi6n en otras esferas de la sociedad. Se critica la 
afirmaci6n, ya queal privilegiar la adscripciCSo a las clases subordinadas 
se debilita la bdsqueda de identidad femenina. El planteamiento est4 
vinculado a organizaciones populares y de clases medias radicalizadas; 
b) "El problema femenino como resultado de la exclusi6n de la mujer 
en el desarrollo". Este es un tema de la derecha -aunque no 
exclusivamente- que pretende a partir de un reconocimiento de la 
exclusi6n, obviar el examen de las causas de la asignaci6n social de' 
roles y "una compleja dinamicade inclusi6n - exclusi6n (Lamujer) 
tiene una incorporacion concreta a la dinamica social (y) ... (el 
planteo) pierde de perspectiva el caracter disruptive que tiene el 
movimiento de mujeres. Se intentarfa una integraci6n de la mujer 
comparativamente semejante ala masculina y, tambien, una adaptaciCSo 
casi sin contradicciones al sistema vigente"; y, c) "10 femenino como 
espacio de dominaci6n particular que atraviesa al conjunto de las 
clases y otras formas de identidad social". La "invisibilidad" a que 
esta sujeta la mujer debe ser tratadadesde la lucha contra la dominaciCSo 
capitalista y la dominaci6n patriarcal a la que esta adscrita, 

Varios datos muestran, por un lado, una ideologfa dominante de 10 
femenino en los marcos de la igualdad, crltica de la depresi6n del 
consumo y de la exclusion, Secundariamente se alude a situaciones 
de subordinaci6n de genero. Estas concepciones no tienen continuidad 
clara con las demandas, en las que se privilegian aspectos de la esfera 
publica. como protecci6n y servicios estatales. Las plataformas de las 
organizaciones ferneninas, en unos casos, evidencian la reduccion de 
la politica a la institucionalidad y, en otros, nuevos elementos que no 
han sido rescatados. 

El tern a de la crisis atraviesa a las organizaciones femeninas: presi6n 
por la inserci6n en el mercado laboral y la sofisticaci6n de las 
estrategias de supervivencia. Los casos corresponden a un barrio 
periferico reciente y a uno consolidado. La mujer aparece como 
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sujeto que constituye cotidianamente al barrio desde su ambito 
familiar yen las relaciones externas. 

Entre las fonnas opresivus fundamentales se destacan el matrimonio 
o los hijos, ya que significan una ruptura con el ambito publico, que 
se ve reducido al barrio. Empieza entonees una serie de estrategias 
para conseguir ingresos complementarios -ahora notablemente urgidos 
dada la crisis- situaci6n que se enfrenta con una estructura ideol6gica 
rfgida, una "rnoralidad" que la mujer no puede transgredir. Por un 
lado, la actividad. femenina esta sujeta al tipo de ocupaci6n de los 
hombres, a su entrega de trabajo a la unidad domestica y a su rango 
de ingreso. Por otto lado,la exposici6n de la mujer al espacio publico 
esta mediada y controlada por los hombres. La esfera publica es un 
espacio de incertidumbre para la mujer y fuente de conflicto con los 
hombres. 

La valoraci6n del trabajo domestico entre las mujeres,los hombres y 
la comunidad barrial forma parte basica de las alienaciones a que se 
encuentra sujeta. Tambien la dependencia que se reedit a a nivel de 
la organizaci6n. La reproducci6n opera a traves de redes de vecindad 
o familiar. En los dos niveles, como en las organizaciones barriales, 
operan fonnas .clientelares y autoritarias. 

Luego de examinar las contradicciones de la vida barrial desde la 
perspectiva de las mujeres, se plantean los aspectos queacnian como 
obstaculos y potenciadores de la movilizaci6n femenina: a) la 
organizaci6n femenina como mediaci6n entre 10publico y 10privado, 
que pennite el acercamiento de los niveles y la tematizaci6n de 10 
privado incorporado ala polftica; b) el reconocimiento deltrabajo 
dornesticoy negaci6ndel alejamientode los mecanismosde socializacion 
del ambito publico; y. c) el reconocimiento de una identidad, del 
"nosotras", rompe la dependencia y el aislamiento. 

ll.4. Las regiones capitalistas. 

Los movimientos regionales y locales han tenido fuerza a 10largo de 
la historia ecuatoriana. EI tema de la constituci6n de "sociedades 
regionales" empieza a ser reestudiado y redimensionado, una vez que 
existe perspectiva hist6rica. La crisis de representatividadde los anos 
60 evidenci6 la [alta de un proyecto nacional para el conjunto social. 
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Su reves tematico, la cuesti6n regional, adquiere su real dimension no 
s6lo de ideologfa sino de practica constitutiva del Estado y de 
"anclaje" de la formaci6n de las clases y agrupamientos sociales. As/. 
las movilizaciones de contornos regionales y locales dejan de ser 
iinicamente la expresi6n de ideologfas arcaicas y son repensadas 
como formas de constituci6n de la sociedad civil y de existencia dzl 
Estado. En las dos iiltimas decadas la aceleraci6n de la acumulaci6n 
capitalista y los proyectos estatales de reformulaci6n del espacio se 
superpusieron a las fonnas hist6ricas co~titu1das de las regiones y a 
sus demandas. 

Se ha clasificado a las movilizaciones entre las que corresponden a 
regiones estructuradas, a regiones que aiin no se han constituido 0 que 
estan en proceso de hacerlo (16). En todo caso, siendo la forma mas 
antigua de movilizaci6n, es tambien una modalidad nueva de responder 
a la penetraci6n desigual del Estado en la sociedad, 

En 10que va del siglo, no existe territorio del Ecuador en el que no se 
hayan presentado reivindicaciones ligadas a las condiciones de 
producci6n y reproducci6n de ese espacio y de sus relaciones sociales. 
En general, implican a los partidos actuantes en la escena local, los 
quediluyensuperspectivamlisglobalcomoefectodelamovilizaci6n. 
Los movimientos regionales generalmente no se expanden a territorios 
vecinos, sino que a su aparici6n simultanea en sitios distantes 
geograficamente, corresponden iguales problematicas economicas y 
sociales. 

Sim6n Pachano articula su trabajo "Movimientos sociales regionales
 
. en el Ecuador" alrededor de tres temas: la definici6n y constituci6n de
 
regiones; las caracterfsticas de los movimientos sociales regionales;
 
y, el examen de un caso sobre los cambios cualitativos en los
 
movimientos regionales de losultimos anos, enmarcado por la
 
coyuntura de crisis. 

La categorfa que define a una regi6n es su "dinamica intema", la 
constituci6n en su interior de gropos depoder que enfrentan al Bstado 
central y/o a otras regiones y que luchan por la hegemonfa estatal. 
Aquellos espacios que no tienenestos atributos son objetos dedisputa 
desde el ambito estatal. Basado en esto Pachano divide al Bcuadoren 
tres regiones: Guayas, Cuenca-Sierra Sur y Quito-Sierra Norte. Una 
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region en vias de consolidacion por la presencia del movimiento 
etnico seria la Amazonia, quedando los restantes espacios como 
formas no estructuradas y con diversos grados de dependencia. 

Los movimientos sociales regionales implican la "movilizaci6n de la 
regi6n como un todo, coo una presencia_sostenida (...) una detenninaci6n 
de metas comunes para el conjunto de sectores internos y la identificaci6n 
de un adversario"( 17). Debe existir un sector dominante capaz de 
expresar la voluntad general que puede tener multiples fonnas de 
presentaci6n: copamiento del aparato del Estado, movilizaci6n y 
desarrollo ideol6gico enraizado en la poblacion, 

Cabe diferenciar los movimientos sociales regionalesde los movimientos 
en la regi6n. Estos se definen por la falra de continuidad, "pueden 
tener un caracter de clase 0 inclusive pluriclasista, pero que tienden 
siempre a a1terar la situaci6n interna conformada hist6ricamente de la 
region" (18). La hegemonia no es una condici6n para su surgimiento, 
pero st 10es el grado de antagonismo qlJe cuestiona la estructura de 
poder regional. 

La cuesti6n regional y sus movimientos sociales atraviesan una 
situaci6n de tranSici6n marcada por la "conformaci6n 0 fortalecimiento 
de clases nacionales, la ampliaci6n y relativa descentralizaci6n del 
aparato estatal, la mayor presencia del Estado a nivel de la sociedad 
civil, el reordenamiento del juego politico" (19). 

Las autoridades seccionales de la ciudad de Guayaquil convocaron a 
un paro general que se llevo a cabo en dos momentos entre mayo y 
junio de 1984. El primero "constituy6 un reyes para los impulsores 
del evento: division, ausencia de metas claras, imposibilidad de 
lograr consenso", en tanto el segundo, mostr6 "cohesion de diversos 
sectores, metas explfcitas y posibles enfrentamientos con el poder 
central" (20). La reconstrucci6n de los acontecimientos muestra la 
constituci6n y capacidad de convocatoria de los lfderes -como el 
Alcalde- la forma de los opositores y el reordenamiento de las fuerzas 
en la ciudad. 

<, Pachano lIega a la conclusi6n de que se trat6 de "un nuevo tipode 
movimiento en la regi6n y que no lleg6 a ser -ni se plante6 jamas- un 
movimiento de la regi6n"(20). La movilizacion, pese a que tuvo 
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como referente al Estado, no implic6 el conjunto de actores de la 
region, sino a una ciudad dentro de ella. La coyuntura polltica 
nacional de transici6n gubernamental sobredetennin61a movilizaci6n. 

n.s. Servicios ytierra, campesinos e indigenas 

Los orfgenes del movimiento campesino estuvieron asociados, desde 
1926, con el Partido Socialista -que present6 un ideario mas bien 
industrialista- y, desde 1931, con el Partido Comunista, de ideologla 
marcadamente obrera. Particularmente este Ultimo impuls6 la 
sindicalizaci6n de "huasipungueros" en haciendas en las que se habia 
fracturado la presencia terrateniente. El Estado como sustituto no 
logro reconstruir las bases de la dominaci6n frente al asedio de los 
campesinos (21). 

Sobredetenninado por lascoyunturas nacional e internacionalreaparece 
el movimiento campesino en la decada del sesenta. Se produjeron 
diversas situacioees de transicionen lasquese disolvieron, conseivaron 
o transformaron las relaciones de huasipungo, bajo diversas formas . 
de los antagonistas: inserci6n de los terratenientes en los cambios 
nacionales y modalidades para afrontar la presi6n campesina en sus 
unidades de producci6n (liquidaci6n de huasipungos, redistribuci6n 
de la tierra y cambios tecnol6gicos). 

La hip6tesis gereral mas relevante sobreel peI10d0 es que1a supeditaci6n 
formal del proceso de producci6n inmediato al capital permitia la 
sobreexplotaci6n del grupo domestico -combinaba renta en trabajo y 
plusvalfa-, y afincaba a la estructura familiar en la hacienda, situaci6n 
que no choca ~ 1a modemizaci6n y el incrementode la productividad. 
Varias tacucas fueron utilizadas por los terratenientes, de las cuales 
no puede deducirse la existencia de un proyecto politico que les 
permitiera salir de su debilitamiento a nivel nacional y local. El 
movimiento campesino enfrenta al patron a traves de acciones 
abiertas y a traves de presiones econ6micas encubiertas para conseguir 
la reapropiaci6n de la tierra y del producto. En definitiva, la presion 
dependfa del lugar que ocupaba en la correlaci6n de fuerzas en el 
momento (22). 

La pluralidad de vias de penetraci6n de capital en el campo, de 
respuestas de los diversos actores campesinos, de espacios y de 
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formas reivindicativas, plantea la necesidad de analizar si se trat6 de 
un movimiento 0 de una rnovilizacion. En el segundo caso habrfa en 
ella una posi~i6n crftica con respecto a la d.irecci6n politica de los 
campesinos, posici6n que profundiz6 sus caracterfsticas estructurales 
antes que conferirles unidad (23). Estos fueron los condicionantes de 
la primera fase de la refonna agraria. 

Para la segunda fase (1970 - 1975) el panorama agrario se habfa 
reordenado y el proceso de diferenciaci6n se habfa profundizado. Las 
debilidades fueron superadas por la presencia de la conducci6n 
centralizada de Federaciones Campesinas, que sin embargo dependian 
de las iniciativas de la polftica estatal y estaban imposibilitadas de 
producir acontecimientosa nivel nacional. No obstante.en detenninadas 
zonas se impulsaron importantes acciones redistributivas. 

Dos factores pesan sobre el actual repliegue del movimiento campesino. 
Por un lado.Ia priorizaci6n de las polfticas de fomento agropecuario, 
que constituyeron a los campesinos beneficiarios de la reforma 
agraria en interlocutores de sus servicios y de las nuevas polfticas de 
precios. Por OlTO lado, la gesti6n de las unidades productivas 0 delas 
fonnas asociativas, que diferencia a los campesinos y debilita la 
presi6n de los sin tierra. Sin embargo. la crisis impulsa a la 
recampesinizaci6n de la fuerza de trabajo expulsada del mercado 
urbane, que inicialmente se tradujo en presi6n sobre la tierra disponsible 
en suspropias unidades y luego podrfa levantar nuevas demandas por 
la tierra. 

Las modalidades de evoluci6n del movimiento campesino e indfgena 
penniten entender su inserci6n en Ia crisis, plantea Manuel Chiriboga 
en su trabajo "Crisisecon6mica y movimiento campesinoe indigena". 
Las caracterfsticas del desarrollo capitalista en el agro, el proceso de 
diferenciaci6n social, los modos de articulaci6n de los campesinos 
del mercado, el papel del Estadc, el resurgimiento de planteamientos 
etnicos, las polfticas estatales indigenistas, han presionado no s6lo en 
favor de la heterogenizaci6n del campesino, sino de la constituci6nde 
organizaciones regionales de segundo grado mas homogeneas, que 
llevan adelante luchas en consonancia con las caracterfsticas de los 
sujetos involucrados y que mantienen cierta autonomfa con respecto 
a las Federaciones Campesinas Naeionales. Chiriboga ealifica esta 
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relaci6nentre Organizaciones Regionales y Federaciones Nacionales 
como una centralizacion flexible 0 descentralizada, 

Se analizan cuatro casos de organizaci6n campesina regional y una 
lucha local, y se pregunta a cada caso sobre so origen, la orientaci6n, 
la gesti6n y la reivindicaci6n, la vinculaci6n con el Estado, los efectos 
de la crisis y la participaci6n polftica y sindical. Tambien se analiza 
el papel de una de las Federaciones Campesinas Nacionales en tomo 
de reivindicaciones globales, su relacion con el movimiento obrero y 
su vinculaci6n con las organizaciones campesinas de segundo grado. 

El contexto de la situaci6n actual del rnovimiento' campesino e 
indi'gena es el cambio de la polftica agraria. Desde los anos 60 basta 
mediados de la decada del setenta el tema estatal dominante foe la 
redistribuci6n de la tierra, 10que condujo a una respuesta nacional de 
los campesinos. Deallf a la actualidad, cambi6 bacia el aumento de 
la productividad en todas las unidades, 10que increment6 el proceso 
de heterogenizaci6n campesina. Desde la base se ba generado una 
demanda por autonomfaorganizativa y su "constituci6n como sujetos 
politicos abierta por la democracia"(24). 

Las organizaciones depositarias de la tendencia a la autonomizaci6n 
son Uniooes Campesinas de segundo grado. La expresi6n reivindicativa 
de la heterogeneidad campesina es por polfticas estatales diferenciadas 
y dirigidas bacia cada sujeto campesino. Superpuestaaesta tendencia 
existe una memoria de lucha por la tierra que los relaciona con las 
organizaciones sindicales y federaciones campesinas. No obstante, 
en la toma de decisiones, prima su vinculaci6n con la coyuntura local, 
para posteriormente plantearse el sentido de las directivas de los 
centros urbanos. 

Acerca del nacimiento.de las organizaciones investigadas en la costa, 
un caso tiene origen en el perfodo de "agrarismo reformista radical" 
de su filial, Federaci6~ Nacionalde Organizaciones Campesinas 
(FENOC), definido por la lucba por la reforma agraria, nuevos 
sistemas de. comercializaci6n y democratizaci6n del acceso a ros 
recursos estatales. El otro caso se vinculaa la FENOC luego de un 
proceso de disputa por-Ia tierra con un "enclave bananero" -de los 
pocos que existieron en el pafs- y en el momento en que declina la 
reforma agraria, 
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Las Ilneasde trabajo actual de las organizaciones, luegode conseguida 
la tierra, son programas de apoyo a los miembros basados en recursos 
estatales 0 de entidades de desarrollo privadas. Las demandas 
comuoes son credito, comercializaci6n y servicios. El objetivo de 
estos campesinos que producen mayoritariamente para el Mercado es 
el mejoramiento del nivel de vida y algun nivel de capitalizaci6n. Las 
organizaciones tambien se plantean como limitar los procesos de 
diferenciaci6n. . 

Entre 1982 y 1983 el inviemo destruy6 significativos voldmenes de 
cultivos e mfraestructura, Entonces se reforzo la demandade recursos 
del exterior por parte de las organizaciones y se probe su capacidad 
de gesti6n. Esto les planteo la poca capacidad de autosubsistencia en 
estas situaciones. A su vez, la crisis aetna doblemente sobre elias: 
incrementando los precios de los produetos que ofertan al Mercado y 
bajando su capacidad de consumo de bienes no producidos. 

Las organizaciooes dela sierra presentan dos vertientes deconstituci6n. 
En un caso, una orgaoizaci6n campesino-indfgena que se planted 
c6mo enfrentar la opresi6n que sufren en tanto indlgenas, basados en 
la reducidlsima disponibilidad de tierra y en condiciones de 
semiproletarizaci6n. La comecuci6n dela tierraimplica 1a reiviodicaci6n 
~tnica, enel sentido de la que la pobreza conduce al"amestizamiento". 
Tambien se vincularon a la FENOC. 

El ottocaso es una comuna que lucha por la tierra con el apoyo de una 
organizaci6n nacional sindical y no una campesina. Oliriboga 
ejemplifica una situacion en la que "Las Federaciones Nacionales 
parecen no poder expandirse mas all'de las zonas donde tienen una 
influencia lograda en el penodo de auge de la lucha por la tierra: 1970 
-1975" (25). Estos campesinos recibieron la tierra sin romper los 
lazos con lahacienda. Con el tiempo la presion demografica aumento, 
y con las restricciones del Mercado urbano y agricola producto de la 
crisisse tomaron la hacienda. 

La reivindicaci6n por un Estado plurietnico y multicultural se examina 
en una organizaci6n de la Amazoniaque fue originalmente impulsada 
por una comunidad religiosa, pero que al fortalecerse detennin6 por 
si misma su estrategia frente ala sociedad nacional: reafumaci6n de 
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la etnicidad y autosuficiencia econ6mica a traves de la modemizaci6n. 
Frente al Estado, adoptan dos posiciones: enfrentar a las Fuerzas 
Armadas y a la colonizaci6n y colaboracion en proyectos, cuya 
programaci6n y ejecuci6n controlan. Lo mas significative fue 
obtener la entrega de tftulos colectivos de tierras creando una frontera 
ala colonizaci6n. "(...) coestituyeron paulatinamente una territorialidad 
reconocida por el Estado e infranqueable a traves del Mercado "(26). 
La crisis los afect6por la apertura de nuevosproyectosagrodindustriales. 
En respuesta se han acercado al Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT), sobre el cual tenfan reservas. 

La FENOC es analizada en su caracter de organizaci6n campesina 
mas grande del pais. En su origen estuvieron presentes militantes 
urbanos vinculados a dirigentes campesinos. Transitaron desde una 
posici6n cristiana radical hacia una socialista. En 19731a FENOC 

promovi6 importantes movilizaciones por la reforma agraria, en con 
trapartida al anuncio de una nueva legislaci6n. Ahora su base social 
son antiguos beneficiarios de la redistribuci6n de tierras, en tomo de 
los cuales se crearon las organizaciones regionales que reivindican la 
especificidad antes que la globalidad. Por ello, la FENOC levanta 
temas de alcance nacional: tierra, credito, legalidad. En la practica 
esta dualidad se traduce en el reconocimiento de un discurso y, 
simultaneamente, en la inserci6n en el Estado. Si esto puede generar 
Una ruptura, el ejercicio polftico en tomo del poder local tiende a 
soldarla. 

Los campesinos beneficiarios de la reforma agraria tienen un aspecto 
en comun: la clase terrateniente parece haberse diluido como el 
enemigo claro: "el enemigo parece estar centrado en la pequefta 

i burguesfa comercial pueblerina y, en general, los intermediarios, 
usureros, etc." (27). El Estado aparece dual: una asociaci6n positiva 
con el proveedor de servicios y una asociaci6n negativa con el 
responsable de polfticas que afectan a los campesinos. 

IJ.6. Los sectores medios tambien protestan. 

En el marco de las anteriores movilizacionesse produjeron otras 
ligadas a los sectores medios. Choferes, maestros, profesionales y 
estudiantes ocuparon circunstancialmente y sin continuidad la escena 
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ya que dependen de esumulos externos puntuales y circunscritos al 
actor. Cada una tiene especificidades que reseilarernos ligeramente. 

Las buelgas de cboferes paralizaron ciudades 0 regiones e impusieron 
condiciones econ6micas a los gobiernos contra los que estaban 
dirigidas. Sus reivindicaciones se articulaban con los conflietos 
coyunturales, con la modalidad de una masa de maniobra que obtenfa 
redidos, siempre de una de las partes: de sus antagonistas 0 de sus 
aliados objetivos y circunstanciales en la oposicion, Si inicialmente 
las orgnizaciones de cboferes formaron parte de la Central de 
Trabajadores Ecuatorianos, al consolidarse una actividad terciaria 
empresarial del sector interno adquirieron personalidad e intereses 
independientes y, en general, contrapuestos a los populares como en 
el caso del transporte de pasajeros. En los ultimos anos.las relaciones 
con el Frente Unitario de Trabajadores son las de una mutua utilizaci6n 
cuando existe convergencia (que desde 1981 no se ha producido). 
Contrariamente, el FUT empuja por la sindicalizaci6n de los asaIariados 
contra sus patrones que forman cooperativas con logica econ6mica 
enteramente capitalista, 

Las movilizaciones de profesionales generalmente presionaron por 
condiciones salariales y de trabajo para funcionarios estatales. 
Obtuvieron solidaridad de sus colegios profesionales 0 de facultades 
universitarias. Su relevancia Cue inflada por los medios de comunicaci6n. 
que encuentran desproporcionado que estos sectores sociales acudan 
a la movilizaci6n para el logro de sus reivindicaciones. La mayor 
parte responde a la depresi6n del consume vinculadacon la congelaci6n 
de sus salarios. Corresponde a capas empobrecidas de los seetores 
medios, que se constituyeron 0 expandieron con el petr61eo y a los que 
la depresi6n econ6mica y la baja del gasto estatal aproximan a los 
ingresos familiares obreros de las industrias de punta. 

Los trabajadores estatales sujetos al C6digo del trabajo se agrupan en 
sindicatos por instituci6n y la mayor parte se encuentran adscritos a 
las centrales sindicales nacionales, Los empleados estatales sujetos 
a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa poseen su propia 
organizacion, que en varios CMOS se ba plegado a la movilizaci6n 
sindical, pero es manifiesta su debilidad para conseguir una posicion 
clasistaindependiente. Sin embargo, se lucba por su sindicalizaci6n. 
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El grupo mas homogeneo de trabajadores estatales son los maestros. 
Forman aproximadamente la tercera parte del empleo directo del 
Estado y presentan organizaci6n local, provincial y nacional. Los 
gremios de maestros tradicionalmente ban sido disputados por los 
partidos de izquierda de origen universitario. Desde baee varios anos 
son fuente para el reclutamiento de militantes del Movimiento 
PopularDemocratico (maofsta) y siguen sus directivas de constituci6n 
sindical fuera del PUT. No obstante, cambios en las orientaciooes de 
las organizaciones provinciales e iniciativas locales los ban aproximado 
a las movilizaciones sindicales y a convergencias de base bacia una 
Central Unica de Trabajadores. Las movilizaciones protagonizadas 
por la Uni6n Nacional de Educadores (UNE) logran un alto grado de 
combatividad y oposici6n al Estado. En varios casos tiendeo a 
prolongarse y, por esta via, involucran a otros actores urbanos que se 
polarizan con la movilizaci6n. 

En la segunda mitad de la decada del setenta y los primeros anos de 
la del setenta, los estudiantes fueron los portavoees mas radicales de 
las demandas populares. Los partidos politicos de izquierda babfan 
constitufdo a las universidades en las fuentes tradicionales de 
aprovisionamiento de militantes, que sustitufa a buena parte del 
trabajo organizativo en el campo popular. La magnitud de la 
poblacion con ocupaci6n industrial era bastante pequefia y dado el 
libre ingreso en las universidades estatales, el tamatio de la poblaci6n 
estudiantil fue y es superior a la clase obrera urbano- industrial. 

Hasta inicios de los afios 70 las movilizaciones estudiantiles fueron 
sustitutos de las populares; luego, los partidos que las organizaban y 
competfan por su control se diversificaron y se desplazaron bacia la 
esfera sindical y, en la actualidad, la acci6n estudiantil precede y, en 
varios casos, detona la movilizaci6n sindical y vecinal. Tambien 
baeen las veces de valvulas de escape de comportamientos "an6micos" 
de sectores juveniles. Por ultimo, reivindican la reproducci6n del 
sistema universitario, que en los iiltimos quince anos, antes que 
aparato estatal reproduetor de ideologfas se ba convertido en mecanismo 
de movilidad social y de calificaci6n intennedia que facilita la 
inserci6n laboral. 
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0.7. Un caso de excepci6n. 

Por ultimo cabe mencionar a la movilizaci6n nacionalista - estatal en 
ocasion del conflicto con Peru en el sitio "Paquisha", en 1981. Se 
produjo una articulaci6n pluriclasista amplia, una disputa por apropiarse 
de la "cuesti6n ~acional" entre los bloques sociales fundamentales, 
un liderazgo estatal de la movilizaci6n y de la demanda y la actualizaci6n 
de la "Historia Muerta" (1941) en los sectores subaltemos que se 
evidenci6 como cohesionante del sistema politico. 

La movilizaci6n comprometi6 a todos los actores sociales y sujetos 
econ6micos, pero se diferenciaron las actitudes frente al conflieto 
belico. Estas evidenciaron el modo como se entendfa el problema 
nacional. Se desarrollaron creativas formas de organizaci6n y de 
respuesta al acontecimiento, algunas distintas de la tradicional 
canalizaci6n de intereses. En tomo de ellas se produjo una correlaci6n 
de fuerzas entre el movimiento popular y los seetores dominantes, que 
fue condicionada por el Estado. El resultado de la disputa Cue la 

. incapacidad delmovimiento popular para transformar un planteamiento 
"nacionalista" en "nacional-popular". Las medidas econ6micas que 
se adoptaron en ocasion del conflieto fueron -voluntariamente 0 no
inicio de una polftica economica neoliberal para el tratamiento de la 
crisis, situaci6n que suscit6 la respuesta del movimiento sindical. 

En suma, las caracterfsticas especfficas de la rnovilizacion fueron la 
tematica, la participaci6n del Estado, la dilusi6n de las formas de 
representaci6n tradicionales, la transparencia con que articul6 una 
situacion hist6rica y las vertientes ideo16gicas que justificaron el 
acontecimiento. 

m CARACfERlSTICAS YTEMAS DELOSMOVIMIENTOS 

m.l. Crisis y desp1azamientos de las identidades de los subalternos 

Lo mas distante de sociedades heterogeneas como la del Ecuador es 
una sola forma de identidad social de los sectores subalternos. Su 
existencia "disgregada y discontfnua" no encuentra soluci6n 
superestruetural en partidos que persiguen la representaci6n uniclasista, 
ni en estructuras corporativas que enajenan partes de sus demandas, 
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ni en el Estado, en tanto este no sea una via para alcanzar el 
autogobiemo. 

La precariedad de la clase obrera en la acumulaci6n por ba1larse 
expuesta, por un lado, a una burguesfa industrial dependiente de una 
gesti6n estatal de sustituci6n de importaciones y,por otto, a procesos 
de tecnificaci6n productiva que la desplazan y determina una reubicaci6n 
ante subordinados y dominantes. La articulaci6n con el capital es 
realizada a traves de formas nuevas e inestables. En su borizonte se 
encuentra la imposible proletarizaci6n masiva de la sociedad y la 
coexistencia necesaria y conflictiva con otros sectores subordinados 
y con el Estado. 

Los obreros conocen su capacidad de presi6n coyuntural en puntos 
estrategicos del sistema de acumulaci6n, pero percibeo su fragilidad 
para rearmar un aparato productivo que no controlan, Desde esta 
posici6n son convocados como interlocutores de una transformacion 
global de la sociedad; a su vez, la convocatoria tiende a asignarles 
roles de hegemonfa desde "10obrero" bacia las otras determinaciones 
de clase e identidades de los subaltemos. 

La clase obrera permite I'acontinuidad del movimiento sindical, M~ 
aWn, despliega su sentido estrategico en la practica misma de Ia 
movilizaci6n, en tanto conduce la dinamica interna de las buelgas 
nacionales de trabajadores. El componente de todas ellas es el pam 
de la producci6n. Es el punto minimo de la huelga en el que 
intervienen, de modo mas 0 menosmasivo,el conjunto de los obreros 
urbane-industriales, primordialmente de la ciudad de Quito. De alli 
que puede extenderse bacia un paro urbane 0 nacional y adquirir 
distintas significaciones tendiendo bacia la huelga polftica, Sin 
embargo, mas alla del paro productive, Ia ampliacion de! arco de 
fuerzas sociales intervinientes implica tambien ei desplazamiento ere 
la identidad obrera bacia otras fonnas. En todo caso, la clase obrera 
movilizada actuando como "portavoz" 0 como "altavoz" de los 
secsores subaltemosha logrado arrebatar poder al sistema institucioaal, 
La devoluci6n de este poder arrebatado por las clases ocurre en medio 
de la imposibilidad de generar una alternativa polnica 0 social. Esto 
nos plantea el problema de la representaci6n deli movimiento Iaboral 
en la polftica, Para comenzar por el final, el problema es qi!~ la 
represemacicn estable del movimiento en 12: esc-.: - ":~l. ?:cru~,~e[t" 
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por la legitimidad que consiga; es decir,la tematizaci6n de su practica 
en el espacio del consenso y de la voluntad politica de la masa. 

La representaci6n de los obreros en la polftica atraviesa una multitud 
de fonnas. Desde los partidos de la izquierda -todos llenos de 
planteamientos cercanos al obrerismo-, la representaci6n se deberia 
conseguir por traducci6n literal del poder sindical en politico y. 
consiguienternente, la tarea basica serfa el copamiento del mundo 
sindical. Desde el aparato sindical, la presencia polftica se conquista 
de tres modos: accediendo a la institucionalidad; Y, bajo la mediaci6n 
del sistema de partidos. Son fonnas que coexisten en la aetualidad y 
bajo las cuales se presenta el movimiento sindical. Ahora bien. el 
protagonismo obrero dentro del movimiento sindical es arrebatado 
por otras formas de identidad subaltema en determinadas coyunturas. 
En otras, el protagonismo sindical dentro de las clases subaltemas es 
arrebatado por la -identidad ciudadana. Estos son aspectos de una 
contradicci6n imposible de resolver. 

Junto a estas formas de acceso a la politica -que nos hablan de la 
fragmentacion y heterogeneidad de la clase obrera y en general del 
movimiento sindical- la falta de una vertebraci6n temadca es evideDte. 
Confonne se acentu6 la penetraci6n del Estado en la vida social. la 
idea del socialismo se debilit6 Y. en grandes perfodos, desapareci6. 
Sin embargo. no fue sustitufda por la idea de la democracia, Bs, 
talvez, el "poder sindical" la idea no verbalizada que atraviesa al 
movimiento y recoge la actual situaci6n de crecimiento organico y 
expresi6nde reivindicaciones, tam biende otros actores, Aetualmente 
es posible que las coordenadas para el movimiento sindical cambien, 
confonne el autoritarismo gubemamental se ocupe de sus 
manifestaciones. 

En suma, el movimiento sindical no se identifica con el socialismo, 
ni con la democracia. A su vez, la sociedad no se identifica con la 
clase obrera, ni con el movimiento sindical. No se trata de un 
sindicalismo apolftico, sinode unacrisis en la modalidadde establecer 
una relaci6n polftica entre la sociedad, el Estado y el movirniento 
Sindical. 

A la confocmaci6n beterogenea del mercado laboral urbane corresponde 
un juego de desplazamiento de los actores sociales subaltemos entre 
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multiples fonnas de identidad. La pregunta que usualmente se 
'formulan las estrategias ~I movimiento sindical es: lhasta d6nde la 
movilizaci6n es obrera y d6nde comienza la movilizacion urbana? 
No es posible una respuesta y la pregunta debe ser refonnulada ya que 
el mismo sujeto social desplaza las fonnas de identidad en la protesta 
y los pianos en los que desenvuelve su practica, 

Las heterogeneidades del movimiento sindical, de contradicciones 
urbanas y de sujetos sociales territorialmente ubicados no son las 
mismas, Corresponden a pianos distintos de las relaciones entre el 
Estado, el capital y los sectores subaltemos. Mientras el movimiento 
siodical genera fonnas de crecimiento organico en su respuesta al 
capital y al Estado, la baniada acwnula imperceptiblemeote descooteoto 
y genera formas de "explosion social". Ahora bien, en general, los 
dos se definen por su caracter "reactive" contra la politica estatal, 
pero con diferencias en los pianos de focalizaci6n de la demanda y de 
etica de lucha en el interior de una misma forma. 

La superposici6n de diversos sitemas de contradicciones en la vida 
barrial es un acontecimiento por demas estudiado. Un mero listado 
nos permite acercamos al objeto de nuestra discusi6n. Por un lado, Ia 
reproducci6n de los sujetos y problemas de la sociedad global; las 
relaciones de opresi6n en la ciudad sobre sus barrios -que implica el 
conflicto entre altemativas de capital para asignar una funci6n a las 

.,	 ciudades en Ia reproducci6n del conjunto del sistema productivo y la 
ciudadanf-, Ylos conflictos por la reproducci6n de la fuerza de trabajo 
y las polfticas estatales que 10operativizan. Por otro 1000, las formas 
a trave de las cuales se constituye un "subsistema politico" desde el 
interior del barrio- con sus temas sociales y problematicas especfficas 
-, y las form as opresivas y desp6ticas que se constituyen alrededor de 
esa "institucionalidad barrial", 

En este sentido, el barrio y la ciudad son instancias en las que se 
despliega el mayor mimero de form as de identidad delo popular, que 
antes se mantenfan en estado latente. lPor qu~ el barrio es un 
articulador de identidades? Para encontrar una explicaci6n estructural 
debe indagarse en el caracter globalmente terciario de la sociedad y 
en la funci6n de la red urbana como reproductora de la globalidad de 
este funcionamiento. Mas alla, en el plano de la ideologfa y la 
polftica, la respuesta puede encontrarse en la poca permeabilidad del 
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sistema institucional nacional, que no pennite abrir las multiples 
conflictividades que estructuran a los sujetos populares. 

Sin embargo. el movimiento vecinal, como las otras fonnas genninales 
que aloja -femenino, jovenes- no aparecen en la superficie de la 
escena polftica y de la sociedad como conjunto. Son fonnas afectadas 
de "invisibilidad" en tanto reivindicacionesespecfficas,pero articuladas 
por el consumo,la reproducci6n y la insercion al mercado de trabajo. 
En este plano se plantean las vinculaciones entre el barrio y el 
movimiento sindical. 

Las platafonnas del movimiento sindical manejan muchas dicotornfas, 
Una importante es el juego entre salarios y precios que, a su modo, 
traduce los desplazamientos de los mismos sujetos entre la producci6n 
y la reproducci6n, sin una inserci6nque los identifique prioritariamente 
ante la sociedad, La fabrica no es un organizador del espacio en la 
sociedad ecuatoriana (28). la crisis ha reforzado las estrategias de 
supervivencia y redes de ayuda de los obreros industriales (29) y la 
presencia' de un Estado centralizador de renta desplaza las 
reivindicaciones populares, fundamentalmente bacia 10espacial, 

Las platafonnas del FlIT tratan de insertarse en la coyuotura guiadas 
por una visi6n cerrada del orden politico. Asl, se devahia su caracter 
estrategico y a sus demandas se las percibe inmediatistas. SU 
acercamiento a las reivindicaciones externas al mundo sindical no 
pasa de agregar nuevos puntos a un esquema predefinido. En suma, 
la proletarizaci6n y la conflictividad -desde el espacio y desde otras 
categorfas organizativas de la sociedad- cuestionan la representatividad 
del F1.JT. Mas ann, en un nivel, este reprime la creatividad que pueda 
tener el cuestionamiento del poder desde fuera de sus marcos. 

Las reivindicaciones populares que se desplazan fuera del mercado 
laboral evidencian la trama constitutiva de la vida social de los 
aetores. En este plano,la sociedadse dirige a lanipida desproletarizaci6n 
y al levantamiento de nuevas fonnas deidentidad. "Qu~ se plantean 
y hacia d6nde se dirigen estas identidades? Analicemos el estereotipo 
obrero, 

La vision cerrada del objetivo polttico, aquella que deberfa guiar la 
producci6n de un acontecimiento fundamental -el socialismo-, nos 
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plantea la proletarizacion en el mercado laboral como hecho econ6mico 
o condici6n objetiva material desde la cual, por extension, 
progresivamente se lograrfa introducir una conciencia polftica. El 
movimiento social, en consonancia, es entendido como etapa prepolftica. 
La polftica es una forma superestructural del hecho objetivo, la 
proletarizacion economica. El resto del discurso es por demas 
conocido. 

La primera respuesta ala posici6n resefiada es que en el horizonte de 
una sociedad como la ecuatoriana no esta la proletarizaci6n masiva 
como hecho productivo. Antes bien.Ia caraeterfsticade so vida social 
es la multiplicaci6n de las identidades de agrupamientos sociales. 
Pobladores, mujeres, j6venes, indfgenas, regiones, etcetera, se costituyen 
bajo otros parametres de polftica e interpelaci6n del poder. Su 
espacio en la vida social es 10que esta en juego. Miran hacia dentro 
de las relaciones que los constituyen y cuestionan al sistema polftico, 
ya que no reconocen las especificidad de su conflicto. 

Entre estas identidades cdya vocaci6n es un orden abierto se crean 
redes de parentesco. Tal vez la mas importante es la construcci6n de 
un colectivo popular que redefine constantemente sus objetivos en la 
acci6n. Esta practice fractura eficazmente la cara restrictiva de la 
institucionalidad politica. Las identidades en gestaci6n van dotandose 
de nuevas formas de entender y cuestionar al Bstado, no desde el 
poder que este ejerce, sino desde la construcci6n de un poder social. 
En este plano se ubica su objetivo y SO imagen es la de una sociedad 
alternativa mas no un reemplazo estatal. 

JD.2.	 Que movimientos sociales son posibles en una sociedad 
terciaria? 

EI paradigma de la conflictividad organizada por la clase obrera se 
debilita ahora en el Ecuador. Durante algtin tiempo _y casi sin 
cuestionamiento, el corolario de la disputa sobre el caracter de la 
formaci6n social fue un sujeto soporte de su destrucci6n 0 reemplazo, 
Igual estructura deductiva funcion6 con la industrializacion. Casi sin 
indagar sobre la naturaleza del fen6meno se plante6 la expansi6n y 
generalizaci6n de sus relaciones economicas y de capital. 
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La imagen de una proletarizaci6n urbano-industrial creciente de la 
fuerza laboral carece de fundamento empfrico. Actualmente se 
cues tiona la asociaci6n directa e inmediata entre la existencia de los 
obreros y su rol estrategico. Por un lado, en la realidad se ha 
profundizado el capitalismo, no con el desarrollo sectorial masivo de 
la industria, sino asentado en la regeneraci6n de actividades primario
exportadoras y comerciales, y sujetas ala16gicadel capital finaociero. 
Por otro lado, se percibe 1abeterogeneidad intema de los obreros ye1 
desplazamiento de su identidad bacia 10espacial y bacia 10estatal. 

La proletarizaci6n inestable es la caracterlstica central del mercado 
laboral. Se reconoce e1 acceso temporal al salario como un ingreso 
importante de los pobladores urbanos (30) y, simultaneamente, se 
pondera el rol de salario en Iareproduccion de 1a fuerza laboral, 
particularmente de los obreros industriales (31). Tambien se indaga 
a la migraci6n temporal para 1a obtenci6n de ingresos monetarios 
vincu1ada a una estrategia de reproduccion campesina (32). En 
conjunto, se revelan las paradojas de la constitucion del mercado 
1aboral, sin que implique 1aproletarlzaci6n de1a vida social. 

+Qu~ se constata abora en el capitalismo ecuatoriano frente a su 
situaci6n previa? Las tendencias en la conformaci6n de los 
agrupamientos sociales, que presionan en muy diversos sentidos. Por 
un 1ado, 1apro1etarizaci6n no es homogenea ni profunda. M4s aun, 
podrfa p1antearse que existen diversos "planes de pro1etarizaci6n" 
cuyo elemento comun es su caracter relative y 1a urbanizaci6n 
ace1erada, sin que responda linealmente a nuevos patrones de emp1eo 
y de crecimiento del capital. 

Por otto lado,las polfticas estatales bacia el sector agropecuario ban 
creado dos situaciones: una masa inmensa de campesinos productores 
de la mayor parte de la canasta basica y un crecimiento empresarial 
'que no impuso la proletarizaci6n profunda de 1a fuerza de trabajo 
disponible. 

La cuesti6n que se deriva es: l.que tipo de sociedad polftica puede 
estructurarse sobre la base de 1a reproduccion permanente de una 
sociedad de caracter terciario? Se plantea entonces, la imposibilidad 
de una conformaci6n plenamente ciudadana del sistema partidario y 
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de una forma organica, estable y continua del movimiento social, en 
correspondencia con los sujetos que 10 conforrnan. 

Dado este contexte, no caben varias de las preguntas realizadas para 
los movimientos sociales de los pafses desarrollados, como por 
ejemplo, la pregunta por la perrnanencia y continuidad del movimiento 
social. Estamos frente a una situaci6n de aparici6n esporadica, cuya 
constitucionno es lineal ni uniforrne. La dinamicade la conflictividad 

,sed perrnanentemente heterogenea (mucbos movimientos referidos 
a diversas situaciones) y los puntos de aplicaci6n en el sistema 
polftico seran los mas variados. 

l,Que es 10 productive y cual es su rol bajo estas caracterfsticas de 
sociedad? .Para preguntarnos aeerca de 10 productivo debemos 
alejarnos de una perspectiva "obrerista" aeerca del papel de la clase. 
Por un lado, la reflexi6n debe flexibilizar la frontera eotre las esferas 
de 1a produccion y reproduccion; eotre e1 Mercado laboral y el 
espacio. Por otto lado, se debe revalorar a otras conflictividades 
sociales. 

La funcion decisiva de 10espacial y de 10estatal eo Ia vida social de 
los sectores subaltemos naee eo el ro1de 1areproduccion. Se trata de 
uo proceso de valorizaci6n bas ado eo 1aremuneracion por debajo del 
valor de cambio de 1a fuerza de trabajo (33) y eo la intervencion 
estatal eo la generacion de nuevos actores sociales y conflictividades. 

E1proceso de creaci6n de valor eo ouestras sociedades se define mlis 
bien como uo heche individual que colectivo. Mas ann, se podrfa 
peosar que 10co1ectivo y 10productive tieoen otra significacion que 
1aacepcion tradicional eo e1capital industrial. El espacio 'y1afuncion 
global de 1aciudad y de las regiooes 10acotan, adquirieodo funciones 
de creacion de valor y estructuracion de 10 co1ectivo. 

l,Cuales son los ambitos y 16gicas del eofreotamiento social? El ' 
capital cootrola decisivameote 1aestructura economica formal, la que 
sin embargo 00 puede extender bacia e1coojunto de la vida social. Eo 
esta acnian redes estatales invisibles que eocarnao al capital, pero que 
estan sobredeterminadaspor la polftica, Asf, no existe control estricto 
del capital en 10espacial y 1apresenciaestatal se define tambien como 
espacio de enfreotamiento. Igual relaci6n puede observarse en la 
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familia y las regiones. Los nuevos movimientos son respuestas a 
estos espacios para la conflictividad. 

El ,espacio, la familia, las cuestiones etnicas y la conformaci6n 
regional, que usualmente son concebidos como condiciones de 
reproducci6n de un capital productivo urbane-industrial, deben ser 
redefinidos a la luz de los movimientos sociales que alojan. 

IIL3.	 La penetraci6n del Estado en la sociedad civil y los 
movimientos. 

Las movilizaciones que tienen antecedentes mas profundos en la 
historia -campesinos e indigenas, sociedades regionales e incluso 
obreros- se orientaban prioritariamente contra su antagonista inmediato. 
Ast, hi lucha en el interior de la hacienda serrana tenia formas 
especfficas de asedio a los recursos y a la estructura de dominaci6n 
personificada en agentes concretos -el cura, el terrateniente y el 
teniente polftico-: generaban y procesaban la conflictividad y s610 
incipientemente rozaba las formas estatales nacionales. El Estado 
existfa como estas formas locales, la dimensi6n de sus aparatos 
naeionales era reducida y la dinamica de la lucha de clases era el 
antagonismo direeto. 

Las movilizaciones regionales de mas amplios alcances tendfan ala 
disputa por la ocupaci6n del aparato de un "Estado terrateniente" 
(34), cuya caracterfsticabasica fue la fragmentaci6n. En este sentido, 
la cuesti6n de la formaci6n nacional no estuvo plenamente en juego 
hasta los afios 60 y los conflictos inter e intrarregionales sustitufan al 
enfrentarniento por la mediaci6n estatal. A su vez, los primeros 
conflictos obreros que han podido ser reconstituidos muestran una 
dinamica dentro de los linderos de la fabrica, en que el Estado no 
aparece como referente. 

En suma, bajo est a forma de la conflictividad social se asent6 el 
"compromiso" como via de la politica ecuatoriana hast a los afios 60. 

Las movilizaciooes de los diferentes aetores dejan de ser acontecimientos 
y progresivamente adquiren dimensi6n nacional y referente, en la 
medida en que el Estado penetra a la sociedad civil y organiza el 
sistema politico. Primero, el Estado actu6 (re)constituyendo 

98 



decisivamente a los actores: segundo, estos se vinculan al capital a 
traves del Estado; y, tercero, la democratizaci6n asume desde el 
Estado la tematizaci6n de una serle de "cuestiones sociales" que 
funcionan como germenes de movilizaciones. 

La clase obrera y la burguesfa industrial emergen del proceso de 
sustituci6n de importaciones, el cual econ6rnicamente se susteota en 
el excedente y en la nonnatividad estatales. Socialmente se coostituyen 
como corporaciooes eficaces en la escena por un proyecto "refonnista" 
de reorganizacion de la economfa, Polfticamente, son demaodaotes 
de un espacio en el sistema representativo. Ahora bien, de este 
proceso no se sigue necesariamente una conclusi6n acerca de la 
"dependencia" de la orgaoizaci6n y la movilizaci6n siodicales del 
Bstado, ni de la actitud que adopte la burguesfa industrial, ni de 
ningun otto agente externo. Mlis bien se trata de problematizarel tipo 
de vinculaciones entre sociedad civil y Estado, que plaotean a la 
hegemoofa y a la correlaci6n de fuerzas como condiciooantes de la 
evolucion social. La simultaneidad de la acci6n cfuecta y de la 
delegaci6n de la representaci6n se coostituyen en fonnas necesarias 
de la polftica en estas condiciones. 

El movimiento siodical batenido diferentes 6pticas acercadel Estado. 
Eo 1971 se planteaba como instancia sustitutiva del partido e imaginaba 
a su plataformacomo un nuevo regimen. Paraentoncesel movimiento 
era debil y su presentaci6n ideologica era de la intelectualidad de 
izquierda, antes que propia. Luego, desde 1975, el movimiento 
siodical encara al Estado en tanto agente de distribuci6n de recursos 
y no a partir de un cuestionamiento de la globalidad del poder. Eo la 
base de esta percepci6n se encuentran el caracter del Estado como 
coostitutor de las relaciones sociales y distribuidor del excedente de 
que dispone; el debilitamiento de la idea del socialismo como imagen 
de la sociedad y so conversi6n en radicalidad reivindicativa; el 
copamiento del sindicalismo por los partidos de izquierda que se 
plantean como vias de acceso ala polftica; y, la fonnaci6o de un 
"poder sindical" que se esciode del poder politico. 

No obstante, la crisis ba impuesto crlterlos al movimiento siodical. 
No s610.el parcial abandono de la concepci6n del Estado como 
asignador de recursos sino tambien el esbozo de interpelaciones 
alrededor de 10nacional.Io popular y 10democratico frente al Estado, 
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la fortificacion de la sociedad civil como condicion de eficacia y la 
preliminar revaloracion de nuevos temas de otros agrupamientos y 
conflictividades sociales. 

Tambien la democracia ha impuesto criterios de realidad atmovimiento 
sindical. Si inicialmente se pensaba que al cambio de politicas 
estatales correspondfan reacciones inmediatas de sectores populares, 
ahora se plantea la necesidad de legitimar la movilizaci6n popular, no 
s610 frente a la coyuntura sino bacia el mediano plazo. Tambien se 
ba impuesto una relaci6n con el Parlamento y los partidos politicos. 
A su vez, en el reconocimiento de su debilidad -y el vacfo de 
representacion que se provoca cuando se enfrentan directamente con 
el Ejecutivo 0 cuando se salen de la escena- se Ie ba otorgado 
funciones. 

m.4. EI orden de la democracia. 

La democraciaacnia sobre los movimientos sociales en dos sentidos. 
Por un lado, como creadora de un "orden" para el planteamiento de 
las demandas y, por otro lado, como c6digo organizador de su 
alcance. 

Los movimientos se ubican frente a la democracia desde tiempos 
sociales y politicos especfficos. La democracia es entendida como 
espacio en el que pueden acelerar y profundizar la demanda y tienen 
como punto de residencia fundamental al Estado. 

Existe una interacci6n entre los movimientos sociales y la democracia. 
En la coyuntura de transici6n a la democracia en el Ecuador se 
desplegaron el mayor numero y variedadde movilizaciones, practicas 
que constituyeron identidades. Tambien las reivindicaciones 
consideradas como Iegftimas se exacerbaron, en consonancia con la 
biisqueda de legitimidad de la democracia y del sistema partidario. 

La formalidad democratica levanta derechos y crea otros nuevos en 
relaci6n con cada sujeto social. El movimiento urbano la ejemplifica: 
se multiplicaron las organizaciones y se expandi6 el ambito de la 
legitimidad de las demandas. Dicho concretamente, se multiplicaron 
las organizaciones porque fue factible alcanzar la tierra, ensanchando 
en 10cotidiano la legalidad (los municipios son un ejernplo de ello) y 
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se logr6 mayor legitimidad en las demandas, aunque fuera por 
vfnculos clientelares (la aceptaci6n de la demanda en penodos 
electorales y la posibilidad de presi6n posterior). 

La inexistencia de 6rdenes estatales favorece la constitucion de 
nuevas identidades. Es el caso de los grupos etnico-culrurales, que 
pueden plantear sus reivindicaciones desde una 6ptica estrategica, ya 
queno existe una legalidadprevia que los identifiquecomo intedoartores 
especfficos y los circunscriba. 

La articulaci6n de los movimientos regional y sindical se basaen una 
constante. Cuando el movimiento sindical se encuentra en primer 
lugar de la escena, el movimiento regional se repliega; y, cuando la 
movilizaci6n sindical decae, la reivindicaci6n regional reaparece. 
Esta articulaci6n objetiva de los movimientos ha sido posible por la 
existencia de un escenario en el que resuenan las demandas, al que se 

. accede desde el exterior. 

El Estado como punto de residencia de la democracia delimita a la 
legalidad. Los movimientossindical y campesinohan sido fuertemente 
afectados por esta situaci6n. 

Porun lado, se trilt6de deslegitimaralmovimientosocial oponi6ndolo 
ala representaci6n electoral. Por otto 1000,se introdujo una escision ' 
entre la acci6n del movimiento social y su legitimidad. Susdemandas 
estanan condicionadas a la viabilidad econ6mica estatal y a la 
conflictividad que el movimiento pueda exhibir. 

De hecho, una faceta del sistema partidario tambien actUa como 
agente estatal en la democracia. En varias situaciones se imputa al 
movimiento sindical un caracter antiinstitucional y, consiguientemeo.te, 
ilegftimo. 

No obstante esta faceta de los partidos, los movimientos tambien 
delegan representaci6n en el sistema y buscan legitimidad, 10que les 
ha permitido dos situaciones favorables: problematizar la aceptaci6n . 
social de la movilizaci6n y enfrentar al Estado en el plano de la 
legitimidad Tambien han obligado al sistema partidario a tener 
como referente a la sociedad civil. 
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m.s. ;,Uno 0 varios universales? 

+Qui~n y que define el interes global de una sociedad y, 
consiguientemente, la oposici6n entre la universalidad y el 
particularismo? La tradicional repuesta estuvo asociada a la begemonfa 
de la industrializaci6n. En sociedades de debil desarrollo, la proposici6n 
basica fue forzar un proceso bomogeneizador econ6mico con la 
industrializaci6n y socialmente reducir 0 eliminar la fragmentaci6n 
de la sociedad, reconstruyendo la unidad en la colectividad obrera, 

Las posiciones reconstructoras de la unidad -en tanto portadoras 
supuestas de los intereses universales de la sociedad- devienen en 
cooptaci6n y eliminaci6n de las identidades. Frente a ellas, la 
practica de los movimientos sociales crea bases de 6rdenes abiertos, 
desde los cuales se puedan diseilar y construir estilos opcionales de 
organizacion social. 

En el Ecuador, 'entre el sistema partidario y los movimientos sociales 
existe una tensi6n por el acceso a la polftica. En los diversos 
momentos de la coyuntura de instalaci6n democratica se plantearon 
varias modalidades: articulaci6n organica a traves de una relaci6n 
polftica, competencia por la representaci6n, en la que el movimento 
recupera para si parte de las formas delegadas, y deslegitimaci6n del 
sistema representativo a traves de la explosi6n social. En suma, el 
destino de esta articulaci6n parece ser la coexistencia permanente, 
Uno y otro se basan en identidades que no pueden encontrar (y no cabe 
que encuentren) homogeneidad superestructural. 

Esta tensi6n tiene fundamentos objetivos. Los movimientos sociales 
despliegan atributos no siempre concordantes con el sentido ere Ill. 
resoluci6n de la contradicci6n principal. Pueden empujar, incluso, 
por equfvocas salidas de 121 coyuntura, No obstante, esto muestra que 
la idea de "hegernonfa como paso previo al socialismo" tambien 
supone el desarrollo y explicitaci6n detoda la contlictividad subyacente; 
y, que la sociedad opcional debe basarse en sistemas de procesamiento 
de las contradicciones siempre abiertos, 

Los movimientos sociales del Ecuador actual demandan como 
perspectiva su reconocimiento en el sistema: la construcci6n de su 
identidad social 'Ipolttica. De este modo.Ia dernanda es su viabilidad 
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como agrupamiento social y no su negaci6n. En unos casos, se trata 
de su futuro de clase y en otros, del reconocimiento de su identidad 
La idea de universalidad correspondiente no es la diluci6n de sus 
identidades, sino un sistema politico capaz de acoger las diferencias. 
En el horizonte estategico de esas demandas no se encuentra un sujeto 
social mayoritario, homogeneizador de la sociedad futura. Deeste 
modo, bizo crisis la idea de un socialismo unifonnizador. 

Dos casos ejemplifican esta situaci6n. Por un lado, el movimiento 
femenino(ista) que. en una de sus vertientes, se sustrae de bacer 
.proposiciones globales acerca de la sociedad y cuestiona la frontera 
entre 10publico y 10privado. Plantea la constituci6n de un "nosotras" 
(a traves de muchas fonnas organizativas) y la lectura de la sociedad 
desde un punto de vista de genero. Asf, su intelecci6n del socialismo 
no 'es la reproducci6n de una opresi6n de genero. Impulsa la 
aceptaci6n de sus intereses como 6ptica global para entender las 
opresiones capitalistas. 

-
Por otro Iado, los movimientos emico-cuhurales plantean el conflicto 
por la multinacionalidad del Estado en el largo plazo. Ante los 
requerimientos por la inserci6n en los conflictos nacionales inmediatos. 
manifiestan su desconfianza y responden con un discurso estrat6gico 
acerca de sus intereses. La idea del "poder del Estado" aetualles es 
ajena, en el sentido de que no constituye garantfa para la realizaci6n 
de su identidad No obstante, garantizan su autonomfa en el acceso 
a la toma y gesti6n de las decisiones. 

La articu1aci6n necesaria entre los escenarios de la Iucha social. en 
que los movimientos se preocupan por la defensa de la opresi6n 
dominante y el reconocimiento de so capacidad de autodeterminaci6o; 
y, los partidos como portadores de imagenes de futuro y de la 
voluntad de mayorfas, definen una "dialectica perversa" (35). Esta 
situaci6n obliga al diseno y proposici6n de un sistema politico de 
respeto a las autonomfas, en el que coexistan varios colectivos 
articulados y no un unifonnizador de la sociedad, Para (re)pensar en 
el desarrollo de las facetas progresistas de las democracias actuales 
(levantar las facetas no desgastadas por una practica formal Y, en no 
pocos casos, opresiva), es preciso articularen un s610sistemapolitico 
los movirnientos sociales y los partidos como acceso a la politica. 
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Los partidos deben recoger 10 nuevo de la sociedad civil sin una 
codificaci6n que negocie las demandas en aras de una "universidad", 
y los movimientos deben concertar su demanda en el interior de un 
sistema organico de procesamiento de conflictos. No se trata de 
rebajar la conflictividad, sino de procesarla bacia futuro, rompiendo 
la sectorizaci6n impuesta por la forma capitalista de funcionamiento 
social. 

La tensi6n entre movimientos y partidos es la garantfa de un 
funcionamiento democratico de la sociedad El Estado no puede ser 
s610 la preocupaci6n centralizadora del poder: pueden coexistir 
diferencias para su acercamiento, conceptualizaci6n y cuestionamiento. 
La universalidad y el particularismo no son parejas imputables ala 
falta de conciencia de movimiento social y a la debilidad de la 
vanguardia. Son invisibles redes estatales las que provocan este 
orden de escenarios, que no pueden ser superados voluntariamente, 
sino tratados desde ellugar en que esta procesandose 10 nuevo. 

(I)	 Larrea, Carlos. "Empreau transnacionales y exportaci6n bananera en el Ecua
dor (1948 - 1972): un ensayo ineerpretativo", FLACSO. 1980. 

(2)	 Larrea, Carlos. "La estructura social ecuatoriana entre 1950 y 1979", Nueva 
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(3)	 Chiriboga, Manuel. "El sistema alimentario ecuatoriano: an8lisls y alternati
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UNU/CLACSO, 1985 

(4)	 Chiriboga, Manuel. "Campesinado andino y estrategias de empleo: el caso de 
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L INTRODUCCION 

Varias preguntas quedaron pendientes 0 no se formularon en nuestro 
anterior trabajo sobre movimientos sociales, crisis y democracia en el 
Ecuador (Verdesoto Comp. 1986). Esta indagaci6n colectiva reuni6 
aportes vinculados a investigaciones de largo aliento y que, 
consiguientemente, no respondieron a un mismo marco conceptual 0 

sistema de preguntas. No obstante, el mismo grupo de investigadores 
prosigui6 con el intercambio de opiniones para abordar otro tema: la 
coltura polftica de los movimientos sociales y sus relaciones con el 
sistema institucional. 

En aquella investigaci6n, el enfasis .fue puesto en los momentos y 
form as de la constituci6nde los viejos y nuevos movimientos sociales, 
bajo una situaci6n de crisis y democratizaci6n. Asimismo, estos 
movimientos se daban ante un Estado rentista e incrementos en los 
ritmos de acumolaci6n en todos los sectores de la economfa, 

El presente trabajo focaliza la artieulaci6n entre sistema politico y 
movimientos sociales, vista desde la constituci6n de la demaoda 
polftica, y desde la configuraci6n del marco institucional dirigido 
bacia los movimientos sociales. HIencuadre para esta ret1exi6n debe 
ser matizado. La crisis econ6mica en el pais ya no puede ser paliada 
con manejos de la polftica economica de corto plazo; por 10 tanto 
deben llevarse a caboreestmeturaciones sociales y estatales importantes. 
Tambien se operan cambios en el ambito de la cultura e ideolog{a 
sociales'y otros se resisten frente a Ia ofensiva autoritaria gobemamental, 
que rompe patrones de articolaci6n entre el Estado y la sociedad 

Con todoel riesgo que implica deslizarse bacia una lectura econ<micista, 
se puede afumar que en el Ecuador actual se ha cerrado un cicio de 
modemizaci6n que configur6 un estilo. Este estilo de modemizaci6n 
se estructur6 en tomo a la circulacion del excedente petrolero que 
actu6 como palanca del desarrollo capitalista. Asimismo, foe el piso 
para la expansi6n del sistema de mediaciones politicas. 

El cierre del ciclo de aquel estilo de modemizaci6n no implica que 
~ste se baya agotado, ni que las tareas de modernizaci6n economica 
y polnica se bayan completado. Por el contrario ahora podemos 
examinar con mas claridad la poca profundidad y la insuficiencia del 
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estilo de modernizaci6n, asi como sus facetas progresistas yregresivas 
que hemos definido globaImente como "modemizaci6n conservadora", 
Esto no niega que mas adelante pueda presentarse un nuevo cicIo 
modemizador articulado por otro estilo, ya que afinnamos que el 
actual se ha agotado. 

La premisade este trabajo es que asistimos a un desplazamiento de las 
fonnas de funcionamiento de la economfa, la sociedad.y la pohtica 
junto al agotamiento del estilo de modernizacion. Fen6menos tales 
como el descenso brusco del ritrno de acumulacion (0 desacumulacion 
neta en algunos sectores), la rearticulaci6n de la sociedad y el 
reordenamiento de la economfa por la deuda externa y la baja de los 
precios del petroleo, la recomposicion del bloque en el poder, Ia 
presencia cada vez mas visible y descubierta de los Estados Unidos en 
el Estado, etc" plantean cambios en las tareas y problemas que la 
sociedad debe resolver. 

AI respecto, nuestras preguntas son: ~C6mo redund6 en la cultura 
polftica de los movimientos sociales su relaci6n con el sistema 
politico institucional en el perfodo de modemizaci6n? LCualesson las 

. modalidades que asume la voluntad polfticade los sectores populares 
frente a los objetivos de modernizaci6n? ~CoMes son las formas 
estatales y del sistema politico en relaci6n con la unidad de la 
sociedad y con la expresi6n de la voluntad polftica? 

Asimismo, tambien cabe interrogarse por el funcionamiento institucional 
de la democracia en un contexto de crisis. En primera instancia la 
crisis actuacomo limitacion para el ejercicio de la democracia -de su 
capacidad de redistribuci6n economica-, como potenciadora de una 
gesti6n con sentido nacional y popular e instrumento del avarice 
general de la sociedad. La crisis puede condicionar las bases del 
funcionamiento institucional de la democracia, impulsando cambios 
en la cultura polftica que reformulen 0 rompan acuerdos basicos. Mlis 
alla de la base material de la redistribucion economica: l.cu;Ues son 
las relaciones posibles entre acceso a los recursos y participaci6n en 
las decisiooes en un contexte de crisis? Concretamente nos interesa 
averiguar: l.cuMesson las diferencias entre el auge dela modemizaci6n 
y su cierre con la crisis que privilegia facetas autoritarias del Estado? 
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La democracia implica un acuerdo colectivo para Ia gesti6n estatal y 
del sistema politico. En el trabajo antes mencionado destacamos que 
los movimientos sociales desarrollan fonnas de interpelacion al 
Estado y a la polftica que se asientan en el ambito de sus relaciones 
sociales particulares y se dirigen a la distribuci6n de recursos, antes 
que a un entendimiento global. Ahora bien, la mayorfa de las 
investigaciones en curso han salido de la 6ptica que califica a este 
estado de constitucion de los movimientos sociales comopre-politico. 
Peroen realidadla democracia y la crisishandado lugar a tematizaciones 
distintas sobre la inserci6n de los sectores sociales - dominantes y 
subalternos - en el funcionamiento social general. Mas alla de estos 
cambios en las modalidades de entender (comprender, aspirar, deteetar 
necesidades),la acci6n colectiva no se presenta como anti-institucional. 
aunque sf redefine los marcos tradicionales de su relaci6n con la 
institucionalidad politica, 

Por un lado, cabe preguntarse si l,se han producido cambios en las 
nociones tradicionales de la cultura polftica de los movimientos 
sociales? 0, l,bacia que direcci6n conducen 50 practicat; y, por otto, 
si l,la cultura politica subaltema modifica el acuerdo fundacional de 
la democracia?, l,se han ratificado las formas polfticas del estilo de 
modemizaci6n agotado 0 se estan fonnulando nuevas en un nivel mu 
practice que conceptual? 

Actualmente asistimos a una "situaci6n de transicion" que tenderfa 
bacia la densificaci6n de la sociedad La transicion incluye tanto a los 
movimientos sociales como a los sistemas de mediaci6n propiamente 
politicos. Toda forma transicional esta marcada por la coexistencia 
entre 10 viejo y 10 nuevo, y por la tensi6n entre los posibles sentidos 
futuros y las fonnas del pasado que aun resisten. 

Usualmente la identidad politica se entiende como la traducci6n de 
las relaciones econ6micas en aspiraciones, intereses y demandas que, 
partiendo desde un caracter particular, acceden a la globalidad No 
obstante, el examen de las fonnas de constituci6n de los movimientos 
sociales nos reve16 distintos planos interconectados y contradictories, 
nacionales y locales.historicos y actuales, especfficos y globales, en 
los que se gestan la identidad y la cultura polfticas subaltemas. 
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EI Estado ha tornado la iniciativa en la creaci6n de 6rdenes sociales 
e institucionales ante la crisis, y hoy bajo una modalidad autoritaria 
redefine las formas de instrumentar la polftica. Los movimientos 
sociales, a su modo, interiorizan la politica en sus relaciones inmediatas 
yen su respuesta al Estado. Nuestra preocupaci6n en este trabajo es 
recoger acontecimientos y temas que simbolieen la reestructuraci6n 
y la transici6n. 

Inicialmente nos preguniamos acerca de la cultura y demanda pollticas 
de los movimientos sociales.j,CuMes el sistemadevalores, creencias, 
aspiraciones y pereepciones que permite la formaci6n de demandas 
dirigidas al sistema politico? l,C6mo perciben los movimientos 
sociales las actitudes del sistema politico respecto de sus demandas? 
Luego nos interrogamos aeerca de la eficacia de la legitimidad en el 
cambio institucional. l,CuM es el sentido del cambio del sistema 
politico, produeto de las acciones y de la cultura politica de los 
movimientos sociales? Pinalrnente, indagamos las variaciones que 
introduce la democratizaci6n yel autoritarismo en la percepcion y 
accion de los movimientos sociales. 

L EL SISTEMA INSTITUCIONAL 

1.1. 1.Crisis de la democracia en el Ecuador? 

La naturaleza y dimensiones del proyecto autoritario que se implant6 
.en el Ecuador en 1984 comienzan a ser temas importantes de las 
Ciencias Sociales, luego delletargo e intimidaci6n en que se vieron 
sumergidos los analistas. La actualidad impone cambios en los estilos 
de investigaci6n y en los ternas, mas alla del habito de examinar las 
deficiencias de la modernizacion y los elementos que introducla el 
excedente petrolero. Es cada vez mas urgente vincular las propuestas 
emergentes desde distintos eseenarios y actores sociales con la 
reformulaci6n de sus horizontes estrategicos. Las tradicionales 
argumentaciones danpoca cuenta de 1aespecificidad del proceso de 
modemizaci6n que ha dado lugar a 1agestaci6n de elementos sutoritarios 
estatales. Asi. grupos empresarios aspiran a constituir un gobiemo 
desp6tico sobre la sociedad 10 cual conduce a una ineertidumbre 
generalizada sobre el futuro de las clases sociales frente a la crisis. 
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El tema de las limitaciones de la democracia articu16el discurso de los
 
cientfficos sociales y la accion polftica de todas las fracciones del
 

, espectro. Sinteticamente, para la derecha, la democracia represento
 
una condicion del desarrollo de sus antagonistas sociales y politicos
 
eentrales; para la izquierda marxista, no respondi6 a lasexpectativas
 
de redistribuci6n econ6mica; la centro izquierda, luego de sumergirse
 
en una gesti6n estatallimitada, no entendi6 que la profundizaci6n
 
democratica era su iinico horizonte; y, para la centro-derecha, fue el
 
espacio para forzar falsas polarizaciones en el espectro politico 
buscando su reconformaci6n al vincular interpelacion al poder y 
colaboraci6n con la derecha gubemamental. 

De modo implfcito, antes que como un discurso elaborado, en las 
Ciencias Sociales se operan desplazamientos tematicos y de 
problematicas. El tratamiento de nuevas situaciones sociales ha 
derivado en modificaciones no verbalizadas de los paradigmas 
tradicionales. La clave fundamental se localiza en la noci6n de 
cambio, como orden abierto, asociado ala beterogeneidad (Verdesoto, 
1986). Esta interpretaci6n aun espera una confrontacion con la 
actualidad y su significaci6n de mediano plazo. 

Crisis, democracia y modernizaci6n son categorfas que muestran una 
conceptualizaci6n adecuada desde fa realidad ecuatoriana. Su dilatado 
uso no se corresponde con significados trabajados, ni con conseasos 
aeerca de sus referentes. Tal vez, por ello, tampoco se alcanza a 
proveer de suficiente contenido a la noci6n de autoritarismo, que ya 
no es una proyecci6n, ni un ejercicio prospectivo, sino una realidad 
estatal. 

Lo que hoy existe en el escenario politico ecuatoriano esun amplio 
acuerdo para el sostenimiento del sistema constitucional, aunque no 
se perfilencontenidos de gesti6n, ni modelos alternativos concretos. 
Por un lado, la manifestaci6n electoral masiva de oposici6n al 
autoritarismoexpresadaen mayode 1986muestraun amplio consenso 
de base. Por otro, las organizaciones polfticasde signo progresista 
en su mas amplia denominaci6n- han Ilegado a un acuerdo politico
partidario para el sostenimiento de la democracia, .que incluye 
virtualmente a los movimientos sociales mas institucionalizados. No 
hay consenso para que la actual crisis de legitimidad gubernamental 
desembcque en una dlJictadura 0 una transicioa at margen d2 R~ 
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nonnas constitucionales. El cormin denominador es la defensa de la 
sociedad civil ante la agresi6n estatal. 

l.C6mo se incubaron tendencias autoritarias en un Estado y una 
sociedad que, como consecuenciadel reciente proceso modernizador, 
tendfan hacia la institucionalizacion estatal y hacia la expansi6n de 

. las fonnas representativas de la sociedad? 

1.2. Las crisis y la inodernizacion 

La modemizaci6n ecoo6mica y polfticaque vivi61a sociedad ecuatoriana 
durante la d6cada del setenta emergi6 de una crisis de representatividad 
y se cerr6 con una crisis economica (1982), cuyo signo politico es el 
surgimiento de elementos autoritarios estatales. La democratizaci6n 
que parti6 en 1979 fue resultado de la rapida modernizaci6n, cuyo eje 
central fue el fortalecimiento estatal por la disponibilidad de la renta 
petrolera, 

Desde un punto de vistapolftico.Ia modernizaci6n, mas que fortalecer 
el aparato estatal, constituy6 al sistema politico. El diseno del sistema 
politico queentr6 en acto con lademocracia pretendi6 unjuego de las 
representaciones en marcos nonnativos que conjuraran la salida 
dictatorial frente a la crisis, privilegiando el voto a traves de los 
partidos como mecanisme de delegacion, control y apertura a la 
participaci6n. Asimismo intent6 dar cauce a la justicia social y a la 
redistribuci6n economia, 

La democracia emergente se asento, por un lado, en un insuficiente 
despliegue de la modernizaci6n por "la ausencia de forrnas de 
organizaci6n y de lucha social y polftica que puedan ser adscribibles 
a los modelos contractuales clasicos del pleno funcionamiento del 
mercado de bienes y de trabajo" (Echeverria, 1983) y, por otto, en un 
cambio de la cultura polftica, que abandon61a noci6n de democracia 
liberal-oligarquica de caracter formal, exduyente y coercitiva, por 
otra que estimula la participaci6n popular como mecanismo para 
reproducir la legitimidad del sistema (Echeverria, 1986). 

Los mayores cambios que trato de introducir Ia democracia se 
relacionan con la representaci6n polftica y con el Estado. iiltent6 
implantar un sistema de partidos que actuase como canal necesario de 
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la politica, asiento del poder, irnposibilitando otras form as de 
representaci6n de la demanda politica. En este sentido, se apiraba que ' 
lospartidos fueran codificadores oecesarios de las demandas populares. 
Tambien, en el diseno democratico se busc6 combinar el desarrollo 
tecnico-administrativo del Estado Conel consenso popular. La "t6coica" 
dejarfa de ser la mediaci6n exclusiva de la poHtica para revestirse de 
consenso y asentarse en la participaci6n. Hasta aqul. el proyecto de la 
democracia. Sin embargo. su ejercicio fue limitado por el estilo de 
modemizaci6n. . 

Ante la crisis de representatividad de los anos sesenta -derivaci6n de 
la crisis del Estado oligarquico- la sociedad civil no encontrcSninguna 
alternativa. La desestructuracion del sistema de hacienda y de las 
matrices partidarias tradicionales fueron los aspectos mas llamativos 
de una descomposici6n social que s610encontro una salida cuando el 
Estado se convirti6 en el portador de la forma nacional a traves de su 
propia reforma y del manejo del excedente petrolero. La sociedad 
disgregada demandaba un tipo de intervenci6n estatal que permitiera 
su reproducci6n. Efectivamente, en la decada del setenta.Ia sociedad 
se rearticula desequilibradamente con el Estado. 

"El problema de la inorganicidad en la relaci6n Estado-sociedad se 
resolvent en sentido verticalista y polJticamente excluyente, debido a 
que el Estado se convierte en el perno decisive de la reproducci6n del 
sistema socio-polftico en so conjunto" (Ecbeverrfa, 1986). La sociedad 
se enanco en el desarrollo estatal, constimyendose en una forma 
heteronoma, tanto en la gestaci6n, reforma 0 ampliaci6n de las clases 
y las fracciones, cuarito en las modalidades de representaci6n. En la 
decada del setenta, durante el fortalecirniento estatal bajo una forma 
gubernamental dictatorial, nuevas y viejas clases se vincularon al 
Estado y rearticularon su representaci6n polftica de modo directo y 
corporativo, al que correspondi6 el desarrollo de aparatos estatales. 
Con la democracia, el sistema de mediaci6n partidario se sobrepuso 
y no sustituy6 los vfnculos corporativos previniendo el desequilibro 
Estado-sociedad, aunque se pugnaba por expandir los sistemas de 
representaci6n desde la sociedad. 

El fortalccimiento estatal de la decada del setenta posibilit6 guiar la 
acumulaci6n -expresada en el crecirniento sostenido del sector interno
y la gesti6n de la sociedad -reflejado en las normas y parametres que 
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encuadraron la transicion a la democracia-, El Estado concreto su 
intervenci6n en la sociedad civil a traves de la constituci6n de 
polfticas estatales en sentido estricto, que resumfan una voluntad 
administrativa y polftica. E1 empresariado desarticulado concerto 
sobre montos y modalidades para la transferencia del excedente 
petrolero; las organizaciones populares coDStituyeronsu representaei6n 
con referencia a la capacidad estatal de mediacion ante el conflicto, 
y el sistema partidario encontr6 significado solamente en tomo de la 
institucionalizaci6n eslatal, "Se gest6 un Estado capaz de convertirse 
en centralizaci6n de la sociedad y en centralidad del poder" (Verdesoto, 
1986). 

Este diseOo excluye las demandas por representaci6n quese constituyen 
fuera de los canales partidarios, levantando una barrera a las 
organizaciones y movimientos sociales. Los partidos no expresan la 
demanda social, sino que pretenden canalizarla, estableciendo moldes 
iastitucionales para evitar su constitucion fuera del Estado. Eo la 
ideologfa legal, la demoeracia permitirla la: expresi6n, en tanto el 
Estado serfa el destino final de la demanda. 

Mas all4 del disefio legal, el sistema de partidos permitio fonnas de 
modernizacion polftica para la sociedad ecuatoriana, que se resumen 
en "lograr una amplia base de sustentaci6n y de colaboraci6n social 
al desarrollo politico" (Echeverrfa, 1986). En la redemocratizaci6n 
entregada al sistema partidario confluyen dos procesos simultaneos, 
Por un Iado, la penetraci6n estatal en la sociedad civil gener6 un 
desequilibrio entre la sociedad y el Bstado. Por otro, la refonna del 
sistemapolitico, reforma que tiende a vehiculizar la voluntad, resume 
los cambios habidos en la cultura polftica de los sujetos sociales y en 
los mecanismos de representaei6n. 

Muchas practices que persiguen la satisfaccion de necesidades, 
intereses y aspiraciones populares al no tener a los partidos como 
interlocutores, y al desbordarlos.. buscan aquellos espacios en que 
puedan expandir los 6rdenes estatales 0 los que no se encuentran 
severamente regidos por la logica de la relaci6n Bstado- capital. 
(Verdesoto, 1986). La heterogeneidad social es el gran reto de los 
partidos. EI sistema polftico delega en ellos la capacidad para actuar 
como "fi1tro selectivo" que organice la demanda heterogenea, 
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desarticulada y diferenciada. Es decir, para que aetUen como reduetores 
de la complejidad social (Echeverria, 1986). 

La dinamica del sistema representativo est~ tensionada; en algunos 
momentos por la concentraci6n de la expresi6n a traves de la forma 
partidaria, y en otros, pOl'que las corporaciones acceden a la polftica 
y las practicas de los movimientos sociales se toman protag6nicas. 
Pese a que esta es la definicion general de las relaciones entre 
movimientos sociales y partidos, en la aetualidad las pdcticas autoritm'iM 
del Estadopennitenconvergenciasque anuncian cambiosde mediano 
plazoen las actitudes del movimiento social bacia la institucionalidad 
y de los partidos bacia eUos. Esdecir, se involucran mutuamente la 
acci6n dentro de los partidos y la polftica en los movimientos. Esta 
coyuntura signada por el intento de una aproximaci6n provocada por 
el autoritarismo neoliberal,pretendeconstituirseen fuente superadora 
tanto de las heterogeniedades sociales, como de la inacabada y d&il 
bomogeneidad ciudadana en que se asienta el regimen de partidos. 

La institucionalizaci6n estatal y del sistema politico en la aetualidad 
se encuentra a prueba. Por un lado, se cuestiona la eficacia del 
funcionamiento de los sistemas de mediaci6n en que se asienta el 
sistema politico. Por otto, mas alla de 10perfectible que tengan los 
sistemas de mediaci6n, estan aprueba las significaciones estrategicas 
de la democracia y de la institucionalizaci6n. Bste es el doble 
movimiemode comti.tuci6n de los sujetos sociaIes b4si.<XlS delcapitalismo 
y de los sujetos politicosde 50 transfonnaci6n. Este doble movimiento 
que legitima al Estado y a los sujetos politicos del cambio permite.el 
avance del conjunto de la sociedad. No obstante,la interrupci6n del 
estilo de modernizaci6n replantea sus contenidos. 

Se plantea que "el tipo de modernizaci6n bloqueada de la sociedad 
ecuatoriana en los ultimos atlos, se caracteriza por baber desatado 
procesos de ruptura con los mecanismos tradicionales de producci6n 
de la identidad, y por no haber logrado sustentar de manera 
complementaria 0 sustitutiva,bases s6lidas 0 instanciasde socializaci6n 
en la misma estruetuIa del sistema socio-productivo" (Echeverria, 
1986). Antes que modemizaci6n bloquedada, convendrfa plantear el 
agotamiento de un estilo basado en la articulaci6n desequilibrada 
entre el Bstado y la sociedad, El memento actual se caracteriza por la 
biisquedade estilos altemativos de modernizacion. Si el estiloanterior 
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gener6 paralelamente elementos democratizadores y autoritarios, la 
tarea pertinente es aislar los elementos regresivos. Dicho de otto 
modo,las fuentes produetoras de identidades polfticas y sociales 
deben ser repensadas y no s610 anoradas desde la 6ptica de tareas 
modemizadoras inacabadas. 

La ola modemizadora que analizamos modific6 los patrones de 
creaci6n de 1a identidad en e1 Ecuador. Se produjo e1 paso de una 
formaci6n social asentada en masas indiferenciadas bacia estrueturas 
economicas con diferenciaci6n de clases aunque con bomogeneidad ' 
interna. Sin embargo, no se lleg6 al nacimiento de una masa bomogenea 
disponible para Ia polftica, tal como fue concebida por la modemizaci6n. 

Sobre esta base se imp1ant6 un sistema de representaci6n que genero 
una identidad polftica, por encima de las identidades sociales. El 
autoritarismo pretende legitimarse ampliando esta brecha. En la 
actualidad, los aetores sociales y polfticos democraticos defienden las 
modalidades de mediaci6n del conflicto y al sistema politico, aunque 
reconocen la subsunci6n de las identidades sociales en las polfticas. 
En el futuro, a partir del exito 0 fracaso del experimento autoritario, 
se abrira una competencia entre esas identidades por la representaci6n. 
La reproducci6n del sistema democratico se basara en la ampliaci6n 
de la representacion, conforme a 1a modificaci6n de 1a polftica. El 
Estado podra cumplir su funci6n globalizadora de la sociedad a 
condicion de que, modificada la asimetrfa Estado- sociedad, se 
posibilite el antogobierno consensual y legitimo de la sociedad 

La complejizaci6n no es exclusiva de las relaciones sociales, sino que 
compromete a la polftica. "Se presenta como disfuncionalidad 0 

conflicto entre las formas de representaci6n y gesti6n del poder (...). 
Este fen6meno (... ) ratifica la constituci6n de dos ejes de integraci6n 
y reproducci6n polftico-institucional para la sociedad: la dimensi6n 
mercantil 0 constitutiva del mercado, que presenta alteraciones en 
cuanto eje de integraci6n social; y la dimensi6n administrativa 
estatal, que cumpie funciones sustitutivas 0 compensatorias respecto 
del eje mercantil de integraci6n social" (Echeverria, 1986). 

Los movimientos sociales actuan en medio de esta disociacion 
estatal: centralizan 5U representaci6n politica a traves del sistema de 
partidos que los reduce a1 ambito estatal Y. asimismo, por otro, la 
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gesti6n administrativa del Estado se descentraliza en multiples aparatos 
que persiguen negociaciones bilaterales, representando a aetores 
sociales especfficos. Los movirnieotos sociales no encuentran en el 
Estado una proyecci6n adecuada de gesti6n de la voluntad polftica. 

Los aparatos administrativos de gesti6n estatal especializados acnian 
por la disociaci6n existente entre form as de democracia econ6mica y 
de democracia polftica, Dicho de otto modo, bajo la apariencia de la 
gesti6n tecnica de la sociedad, desarticulan la distribucion de recursos 
respecto de la expresi6n de la voluntad polftica Asimismo la discciaci6n 
reproduce la incomunicaci6n de los sectores subalternos entre sf y con 
la sociedad Esta incomunicaci6n no s610 se refiere al aislamiento 
propio del Estado oligarquico, sino que ademas crea una modalidad . 
que refuerza la penetraci6n del Estado en la sociedad civil y el acceso 
diferenciado de esta a aquel. Finalmente, la dificultad para llenar 
todos los espacios sociales con aparatos estatales sumada a la de 
desarrollar y consolidar una red de aparatos ideol6gicos fractura al 
Estado. La desarticulaci6n organica del Estado entre forma de gestion 
y forma de representaci6n de la unidad traba la constituci6n y la lucha 
por la begemonfa desde la sociedad 

A continuaci6n, a traves del examen de casos, se observara las 
particula.res relaciones entre algunos movimientos sociales, el marco 
institucional y su percepci6n polftica. Ellos matizan la visi6n global 
planteada, 

n.	 LA ACCION MODERNA DE UN VJ[EjO ACTOR: rlL 
SINDICALISMO HOY. 

n.i,	 Simldicalismo y Estado. 

A nivel fenomenologico, resulta importante destacar que el aspecto 
visible de la clase obrera -las Centrales Sindicales agrupadas en el 
Frente Unitario de Trabajadores, PUT- transfiguran a las bases. Se ha 
tratado esto como distancia entre la practica publica y las posiciones 
sindicales, y, asimismo, como distancia entre la practica de los 
sindicalizados y la posicion polftica de sus dirigentes, aunque se 
estima que se esta cerrando esta brecha (Perez - Leon, 1986). Dicho 
resumidamente, una es la aspiraci6n "rupturista' de la dirigencia y 
otro el "imnediatismo" de la demanda de las bases. 
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En algunos planteamientos los terminos de este conflieto son coocebidos 
privilegiando uno u otro aspecto. Asf, se pretende sujetar la practica 
publica y Ia posici6n politica de los sindicalistas a las demandas 
corporativas; 0, en sentido contrario, se supone un cambio en la 
cultura corporativa transformable en demanda polftica (entendimdola 
en .referencia al poder estatal), 

Es posible otra lectura del becbo, acentuando la constituci6n de un 
sistema de mediaciones en el interior del sindicalismo, que en la 
actualidad devendrfa en una modalidad de subsistema politico de la 
sociedad (articulado por la idea de "poder sindical", reforzando sus .,caracterfsticas corporativas, revisando su inserci6n en el marco 
institucional e interiorizando un tipo de polftica). Bxaminemoslo, 

Extemamente, el Frente Unitario de los Trabajadores serfa el agente 
de transformacion de Ia sociedad ecuatoriana que, en base a un 
proyecto socialista, dirigirfa la alianza obrero-campesina contra la 
oligarqufa yel imperialismo. Peroensu propiavisi6n, los sindicalistas 
perciben la ruptura entre socialismo e inmediatismo. No obstante; su 
discurso se vertebra a partir de la gesti6n sindical inmediata, El ~xito 

o ~ fracaso en la gesti6n se refleja en el acceso 0 no a la instituciooaJidad. 
Asf., se desplaza el centro de la preocupaci6n aparente desde el 
horizonte estrategico -el socialismo- ala gesti6n cotidiana del sistema 
de negociaci6n. Sin embargo, tanto las practicas de cheque como las 
de concertaci6n dan lugar a una acumulaci6n de poder reconocido 
para actuar dentro del sistema politico; acci6n y reconocimiento 
orientados bacia la profundizaci6nde la democracia Son experieocias 
de defensa 0 de ofensiva sociales en el interior del sistema institueionaL 
Hasta aquf, Ia imagen presentada serfa la de abandono de la posici6n 
rupturista yel repliegue sobre Ia concertaci6n. Esto podrla deberse a 
la "enajenaci6n" del sindicalismo en la dinamica de la democracia y 
al autoritarismo gubemamental que 10 obliga a una retirada tactica. 

Ahora cabrfa averiguar el grado en que la democracia ba sido 
apropiadaporelsiDdicalismocomounvaloryqu~tipodeaspiraciones 

resuelve, Qui7As el sindicalismo haya abandonado una visi6n ortodoxa 
de la democracia - de caracterestrictamente instrumental y principista 
-. Sin embargo, sus acciones de defensa de la democracia implican 
tambien el sostenimiento y reproducci6n del conjunto del sistema. 
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Entonces, l,c6mo discriminar los modos de participaci6n en las 
decisiones de Ia reproducci6n del sistema social en su conjunto? 
Bspecfficamente, existen demandas y formas de procesartas: l,bajo 
que modalidadcs la forma coincide COD el contenido, convirtiendose 
en su resumen virtual? 

Para los trabajadores sindicalizados, la democracia es la forma 
institucional que les permite viabilizar la defense de sus intereses, 
Asfmismo posibilita su desarrollo organizativo, y su acceso a la 
decision politica, consagrando su legalidad y la ampliaci6n de la 
expresi6n de la pluralidad de las bases sindicales. En este sentido, 
parecerfa que la acci6n de los trabajadores sindicalizados se 
universalizara. Tanbien, que las modalidades de ejercicio del poder 
garantizan su constituci6n como sujetos sociales y como sujetos 
politicos. 

Sin embargo, cabe interrogarse si la interiorizaci6n de la democracia 
como un valor y el acceso al sistema politico como forma de gesti6n 
de la sociedad, han oscurecido la naturaleza de la sociedad que 
constituy6 a los trabajadores en sujetos sociales. DidIO de otto modo, 
la constituci6n de los trabajadores sindicalizadosen sujetospolfticos 
de la democracia quizasbaya dado lugar a un desconocimieoto delos 
principios sociales que aspirantransformardesdedistintas propuestas. 
AI respecto, nuestra respuesta es que la dialectica entre sujetos 
sociales y sujetos politicos no se resuelve en la absorci6n del uno por 
el otro. Mas adn, no se resuelve sin la presencia c:re Iastancias 
unificadoras de la sociedad (Bstado/sistema politico). 

Desde el sindicalismo,la modalidad concretadeplantear una reforma 
al sistema politico es la siguiente: "La polftica no es un problema 
exclusivo de los partidos" (Dutan, 1986). AI asumirunaresponsabilidad 
mote a la polftica, establecen la distinci6n entre politics. y partidos. 
En un mismo discurso reclaman un acuerdo partidario sobre las 
organizaciones sindicales, que evitecontradicciones entre sus dirigenciis 
y permita la autodetenninaci6n de las Centrales, y un acuerdo politico 
entre las Centrales Sindicales y los partidos politicos alrededor del 
tema de' la democracia. Critican a los partidos politicos por actuar 
desde sus "cuspides" sin respeiar lasdemandas delas bases sindicalizadas, 
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·En otros terminos se plantea que la demanda de base s610 es incorporada 
al sistema polftico-partidario, mientras esta sea una demanda politica. 
Por10tanto, la crftica al sistema partidario gira en tomo al tratamiento 
igualitario en tanto sujetos politicos, con similar capacidad de aetuaci60 
en el espacio de la politica. Asimismo, se demanda el respeto y el 
derecho a una concepci6n aut6noma de la politica. 

Cuando el sindicalismo demanda "horizontalidad" respecto de los 
partidos, tambien exptesa que no puede ser considerado como un 
cuerpo que actua a partir de decisiones polfticas ex6genas, y por 10 
tanto ajenas. Comprender al sindicalismo en los partidos significarfa 
el respeto a su propia decisi6n politica. Ahora bien, este planteo, en 

I 

un extreme, implica la posibilidad de hacerpolitica desde el sindicato 
con la estructura y contenidos de un partido. En el otro, a partir de un 
res guardado apartidismo se ternatizan dos cosas: la reafumaci6n de la 
identidad mirada desde la politica (0 el respeto bacia su grado de 
realizaci6n como sujeto/entidadpolitica), y la desconfianza aeerca de 
los sistemas de mediaci6n que no sean los propios. 

Estos planteos dieron lugar a una sene de confusiones, por ejemplo, 
cuando se trat6 de convertir a las Centrales Sindicales en partidos, via 
distorsionada hacia la polftica, Primero, se trat6 de extender las 
caracterfsticas de la mediaci6n sindical a la mediaci6n pohtica; 
partiendo de la necesidad de los sindicatos de un acceso al eseenario 

, politico, ajeno al sistema de mediaci6n politica resultante del proceso 
democratico, Segundo, el tema de la extension del sindicato a partido 
politico refleja tambien la constituci6n del sindicalismo como una 
organizaci6n compleja. La "elite dirigente" se ve como la genuina 
representaci6n directa de.las bases sindicales, la queno debe "cederse" 
ala clase polftica de un sistema ajeno, en el que no pueden ejereer un 
control directo. De algiin modo, 10 que un dirigente calific6 como 
"profesionalizaci6n del sindicalismo" (Azanza, 1986) debe entenderse 
como la conformaci6n de una autonomfa organizativa con capacidad 
de reproducci6n institucional, y con un ritmo distinto del de las 
instituciones de la vida polftica, si bien en un primer plano la frase 
haee referencia a la creaci6n de una elite dirigente sindical estable que 
corresponde ala compleja conformaci6n de la organizaci6n sindical. 

La capacidad propia y la autodeterminaci6n para baeer polftica se 
asientan en.una realidad incontrovertible. La capacidad de movilizaci6n 

124 



de las Centrales Sindicales es infinitamente superior it la de los 
partidos, la que en detenninadas coyunturas es inexistente, Cabe 
afinnar que los partidos polfticos ecuatorianos son, en 10 central, 
"partidos de opinion". A su vez, en el plano de la percepci6n 
ciudadaaa, la acci6n no legitima a la politica; for el contrario la 
acci6n sindical sf es percibida como legftima (Espinoza, 1983). 

Los partidos de centro-izquierda e izquierda marxista buscan la 
capacidadde movilizaci6n del FlIT. Asimismo, el Frente sabe que su 
posibilidad de negociar en todos los escenarios se sustenta en la 
capacidad de movilizaci6n. La busqueda (apetencia) de los partidos 
y el reconocimiento de la capacidad de movilizaci6n del FlIT crean 
una doble tensi6n. Por una parte, se ha tratado de instmmentar la . 
movilizaci6n de los trabajadores como masa de maniobra en acuerdos 
politicos. Por otra, en coyunturas de diffcil salida, la movilizaci6n 
rebasa a los partidos y cambia las coordenadas de la polftica, 

Las movilizaciones queha protagonizado el PUT hantenidocontenidos 
disfmiles y modos diversos de insertarse en la coyuntura politica. 
Inicialmente, las huelgas de trabajadores tendfan al choque frotal que 
voluntariamente 0 no deslegitimaba al sistema institucional. De algUn 
modo, la movilizaci6n mostraba las limitaciones de los mecanismos 
del sistema institucional. Las movilizaciones eran formas altemativas 
de lucha, y mecanismos de representaci6n al margen de los marcos 
institucionales (aunque no necesariamente fueran anti-institucionales). 
De acuerdo con la intensidad dela movilizaci6n, el Estado recomponfa 
los elementos estrategicos afectados del poder y del sistema politico, 
rearmando los mecanismos institucionales. 

Para las organizaciones sindicales, las movilizaciones tuvieron 
consecuencias menores en relaci6n con las plataformas exhibidas. No 
obstante, la movilizaci6n permite el acceso ala escena polftica de las 
organizaciones sindicales. Por su capacidad de presi6n, las 
organizaciones sindicales comenzaron a tener peso frente al sistema 
institucional. Posterionnente, las movilizaciones no s610 chocaron 
frontalmente para defender los intereses de sus agremiados, sino que 
buscaron insertarse en la contradicci6n politica principal, coadyuvando 
a su resoluci6n. Asfla inserci6n polftica opera tambien como palanca 
para la gesti6n eficaz de 10 inmediato. 
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Ahora bien, las movilizaciones sindicales ganaron legitimidadpara la 
acci6n. En el sistema politico ecuatoriano la acci6n tiene el significado 
de un vacfo y de una deficicncia que es invocada ante el lfmite 0 el 
fracaso del acuerdo, particu larmente porparte de los partidos politicos 
que no han penetrado en la sociedad civil hasta el grado de poder 
canalizar institucionalmente la demanda social. Visto desde el 
movimiento sindical, la movilizaci6n 10 legitim a ante el sistema 
institucional. 

Con vistas a un analisis prospectivo, es necesarlo plantear la siguiente 
disyuntiva: la confrontaei6ny el consenso lson dos 16gicas contrapuestas 
de participaci6n politica?; la primera estructuro los inicios del 
movimiento sindical, y la segunda la actual etapa, en la que se 
revalora la democracia y se repliega en el marco institucional; es 
decir, el choque frontal penniti6 el reconocimiento del FlIT dentro de 
la escena polftica v, en la actualidad, busca ampliar la legitimidad 
conseguida dentro del sistema poUtico. 

n.2. Mediatizacien y representacion 

Actualmente, el predominio de mecanismos estatales autoritarios 
para vincularse con la sociedad ba propiciado la revaloraci6n de la 
democracia. Luego de algunos choques con el Estado que debilitaron 
a las organizaciones, el sindicalismo se ha replegado sobre los 
mecanismos institucionales, 10que Ie permite mantener ciertos niveles 
de presencia publica. 

Una forma de examinar los vfnculos entre sindicalismo y demoeracia 
es diferenciando la "pracrica real" en el interior de los aparatos 
sindicales -definida como una relaci6n clientelar- del discurso hacia 
el exterior, que pretende la profundizaci6n del proyecto democratico 
no ejecutado. EI sindicalismo evahia a los distintos gobiemos en 
funci6n de su caractereconomico redistributivo (Perez - Le6n, 1986). 

Podemos concluir,en primera instancia. que las actitudes del sindicalismo 
frente a los gobiemos son s610 cambios dentro de la misma 16gica 
clientelarque opera frente a sus representados;esta Iogicaes desplazada 
por un discurso dernocratico tactico. Dicho de otro modo se habrfan 
confonnado dos mundos alrededor del sindicalismo: uno publico 
democratico, y otro privado, clientelar. Estos dos mundos establecen 
relaciones de intercambio, 
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A partir de los autores citados, tambien podemos plantear que la 
relaci6n intema-privada del sindicalismo descansa en el control que 
ejerce la dirigencia sindical sobre sus delegados. Estos, a su vez, 
presentan una imagen publica democratica en el escenario polltico 
para negociar con los otros integrantes del sistema, Asf, los dirigentes 
sindicales son "patrones" de los trabajadores Y. al mismo tiempo se 
convierten en "clientes" de la clase polltica. Entre unos y otros se 
produce un intercambio con vistas a mantener el movimiento sindical 
dentro de los llmites institucionales, obteniendo a cambio una cuota 
variable de redistribuci6n econ6mica. Asfmismo, esta mutacion de 
las dirigencias -patrones y clientes- permite la reproducci6n del 
control politico en el interior de las organizaciones en la medida en' 
que gestionan las aspiraciones y demandas inmediatas de las bases. 
Los dirigentes sindicales sedan los "intermediarios" que permiten la 
reproducci6ndel controlpolltico y,mas alladel discurso democratico, 
desarrollan los aspectos clientelares, no participativos del sistema 
politico. La intermediaci6n establece una barrera a la entrada de las 
demandas de la base -en tanto forma de la ciudadanfa plena- y , a la 
vez, permite la reproducci6n de la demanda dentro de una estructura 
clientelar, EI exito 0 el fracaso de la gesti6n de las demandas 
inmediatas se relacionan con el acceso a recursos del sistema. 0 sea 
que en el interior de la estructura sindical, en 10mas visible de los 
vfnculos entre dirigencia, base y Estado, se presentan elementos de 
una relaci6n clientelar. Sin embargo, conviviendo con elementos y 
estructuras clientelares, opera el proceso de conformaci6n polftica 
del sindicalismo. 

No existen investigaciones que examinen intemamente la vidasindieal 
del Ecuador. En un analisis que toc6 una faceta de esas relaciones -los 
servicios jurfdicos para las organizaciones populares- (Chiriboga 
Verdesoto, 1985), observamos un aspecto del funcionamiento del 
sistemade mediaci6n sindical. Las acciones legales se orientan en dos 
sentidos: como mediatizaci6n y como representaci6n. 

EI abogado sindical cubre relaciones en tres frentes: comunica a las 
bases con la dirigencia sindical y el Estado. Ante las bases el abogado 
cumple la funci6n de "agente estatal" y delegado de la dirigencia 
sindical; ante el Estado, es el "representante" de las bases y el 
negociadorpore1aparato sindical; y, frente ala dirigencia sindical es 
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la correa de rransrnision de y hacia las bases y sujeto que comunica 
"ftsicamente" aJ Estado con el sindicalismo. 

Primero, el abogado es el recodificador de la demanda popular dentro 
de los lfmites del Estado, en la medida en que encuadrajurfdicamente 
aJ proceso reivindicativo. En este sentido, es un agente del Estado 
que, para viabilizar la represeotaci6n, se convierte en mediador de la 
forma y el contenido de las demandas. Segundo. £rente aJ Bstado, la 
demanda sindicaJ procura ensanchar los J1mites de la legalidad y 
forzar su "aplicaci6n" con sentido popular. Ast, el abogado cumple 
las funciones de representante frente al aparato jurfdico y poresta via 
vincula a la demanda con el marco institucional. Finalmente, el 
abogado media entre la dirigencia sindical y las bases, en el sentido 
de que la viabilidad jurfdica 'de una reivindicaci6n a veces no se 
corresponde con las decisiones de polftica sindicaJ global de la 
Central, de ahfque deba procesar a lasdos, induciendoa la identificaci6n 
de las bases con la dirigencia. 

El tejido'de relaciones sindicaJes en tomo de la legalidad nos muestra 
la coexistencia de relaciones clientelares y de representaci6n/ 
mediatizaci6n que son un momenta de la construccion del sistema de 
mediaci6n del sindicalismo. Este da lugar a la conformaci6n de un 
poder sindical negociador ante el Estado que ~ reproduce ante las 
bases. Desde una perspectiva de largo plazo, la mediaci6n del aparato 
'sindical ante la sociedad y el Estado es una fase en Ia busqueda de 
representaci6n aut6noma y bajo.esta forma condiciona la actuaci6n 
del Estado. 

II.3. Regimen y representaci6n sindicaI. 

Los vtnculos entre el movimiento. sindical y el sistema politico 
durante el proceso democn1tico han variado al menos en teesposiciones. 
Hasta 1982 el movimiento sindical ignor6 al sistema representativo y 
s610 eventualmente consult6 al Ejecutivo. Durante los anos 1982 
1984, las dificultades de la negociaci6n con el gobiemo de la 
Democracia Cristiana obligaron al movimiento sindical a buscar la 
mediaci6n del Parlamento: En los ultimos anos (1984 - 1986) el 
gobiemo neoconservador lleva a cabo una politica de "descooocimiento 
del PUT como interlocutor para reducir al movirniento sindical a su 
dimensi6n purarnente laboral" (Perez - Le6n, 1986). Los trabajadores 
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ban revalorado las instancias representativas y, fundarnentalrnente, 
persiguen la participacion y el reconocimieoto pennanente en los 
aparatos institucionales. 

. El repliegue del movimiento siadical sobre mecanismos consensuales 
e institucionaels ba sido interpretado en dos direcciones. Primero, se 
plantea que es un repliegue tactico que no corresponde a un cambio 
en la cultura politica (se asume que habrfa existido una valoraci6n 
positiva de las practices dismptivas). Segundo, se critica ID movimieeto 
sindicalpor incongruente. En la primera etapa del proceso democnitico 
se ampli6 1a demanda y se Ilevaron a cabo movilizaciones singulannente 
combativas. Actualrnente el repliegue sobre 10institucional es mirada 
como inconsecuente. 

Las argumentaciones resumidas manejan superficialmente la dinmnica 
del sistema politico. La respuesta practica que se da es que el 
movimiento sindical tiene, en primera instancia, una confonnaci6n 
dependiente del Estado y que al cambiar de tactica, consiguientemente, 
deberfa modificar sus fonnas de articulaci6n con el Estado. En la 
actualidad, las fonnas autoritarias adoptadas por el Estado ban 
modificado sus relaciones con el movimiento sindical impidieado su 
movilizaci6n; el sindicalismo, por 10 tanto, se halla inmerso en una 
etapa defensiva. En esta etapa se expresa, por un lado, la heteronomia 
del movimiento sindical que no es un problema exclusive de la 
confonnaci6n de las c1ases subaltemas y, por otro, las detemrinaciones 
exteriores al sindicalismo: uBImovimiento sindical no estaen Manos 
de la organizaci6n sindical". (Tatamuez, 1986). 

Las nuevas condiciones planteadas por el autoritarismo, 
fundarnentalmente el desconocimiento de la identidad colectiva, ban 
empujado al sindicalismo a Ia negociaci6n a nivel de fl1brica. La 
violencia cotidiana y la represi6n de la movilizacion.Ia ruptura de la 
comunicaci6n polftica entre los actores, el intento de polarizaci6n 
social y polftica,etc., hanforzado a1 movimieato sindical a alIinchernrse 
en la sociedad civil, y a defenderse desde ella. 

Los cambios en la polftica estatal condujeron atmovimiento sindicnl 
a una revaloracion de la ciudadanfa, anteponiendose en la practice las 
reivindicaciones ciudadanas a las "reivindicaciones" tfpicamente 
c1asistas. Este patron de comportamiento frente a las escena polttica, 
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se reproduce ante las bases. EI repliegue del sindicalismo sobre 10 
institucional, la revaloracion del consenso y la defensa de posiciones 
obtenidas sin exponerse en movilizaciones, es expresion de las bases, 
pues estas aspiran a la reconstituci6n de la democracia a partir de I~ 

reconstituci6n de la ciudadanfa. 

La dirigencia sindical diferencia las condiciones politicas globales 
para la gesti6n de Ia demanda de aquellas en que se ha restringido esa 
posibilidad: "Ia clase obrera pedfa mas en base a los propios 
ofrecimientos". (Azanza, 1986). Es decir, si la dinamica estatal 
aparece como la gestora de los alcances de la demanda social, 
asimismo, el sindicalismo defiende la democratizaci6n ante el avance 
de los elementos autoritarios. Tambien plantea su desconcierto, 10 
que Ie impide viabilizar una propuesta frente ala coyuntura: "Hay que 
saber que quiere el enemigo" (Tatamuez, 1986). En la situacion 
actual el movimiento sindical "lucha contra los aparatos, no contrael 
Estado" (Duran, 1986). La democracia como espacio politico y 
normative de construccion del movimiento sindical, expresa una vfa 
para la consolidaci6n de su identidal socia!. 

EIexamendel sistemapolitico muestra sus dificultades programaticas 
y constitutivas para asurnir 10popular (Burbano, 1986). En el sistema 
politico no se han constituido ejes derespuesta para los movimientos 
sociales en tanto sujetos a la democracia. La especializaci6n del 
aparato estatal en relaci6n con los sujetos y situaciones sociales, es 
aun opaca: se mueve entre la institucionalizaci6n del conflicto y la 
conforrnaci6n desarticulada de funciones y poderes. El vinculo entre 
eI Estado y el movimiento sindical mediado por la "lucha contra los 
aparatos", puede ser entendido como una Iucha por la reconstituci6n 
del sistema polftico y unidad de las clases subalternas, desde la 
sociedad civil. Asimisrno, Ia"unidadsindical" vincula a las Centrales, 
pese a so composici6n social y extraccion ideol6gica beterogeneas. 

m CAMJPESlNOS E INDKGENAS ANTE LA CIUDADANllA 

m.l. La parocipaci6n politica del movimiento campesino- etmco. 

Para el analisis dlstinguiremos entre organizaci6n y movimiento 
campesino, entre rnovimiento campesino y rnovimiento etnico. La 
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primera distinci6n nos pennite comprender Ia articulaci6n entre 
organizaciones de caracter nacional (Federaciones Campesinas) y las 
demandas de las agrupaciones campesinas de caracter regional, que 
forman el micleo del movimiento campesino. La segunda distinci6n, 
sobre todo operativa, antes que reflejar una escisi6n en la realidad 
permite reconocer los modos especfficos de articulaci6n decampesinos 
e indfgenas con el sistema institucional. Cabe, sinembargo, reconocer 
que no se trata con propiedad de dos movimientos y sujetos sociales, 
aunque 50 existencia productiva y polftica se encuentra en universos 
estrategicos cada vez mas diferenciables. 

Hemos planteado que actualmente el movimiento sindical constituye 
una suerte de subsistema politico y, consiguientemente, una forma de 
mediaci6n con el (y del) sistema polltico institucional. Por el contrario, 
el movimiento campesino-etnico estlUctura eI entramado dela sociedad 
civil local, dotandola de modalidades mas complejas (Iejanas de la 
forma oligarquica). A traves de esas modalidades en quese expresan 
los nuevos sujetos sociales agrarios, se constituyen las identidades 
polfticas con referencias nacionales y locales, y las organizaciones 
cristalizan como fonnas de participaci6n polftica, 

La actual pnktica de campesinos e indlgenas tieeevariadosantecedentes. 
Con la redemocratizaci6n se aplic6 un vigoroso programa de 
alfabeti:zaci6n. Su mayor consecuencia foe la extensi6n dela ciudadanfa 

Paralelamente al crecimiento de la participaci6n polftica, en la 
presente decada se ha cerrado la redistribuci6n de la tierra, base de la 
democratizaci6n social y econ6mica. Si bien la democratizaci6n 
social se ha estrechado se ha producido una apertura bacia la 
democratizaci6n polftica a nivellocal (Cbiriboga, 1986). 

Un efecto especial de la democratizacion en 10que hace alapoblaci6n 
indlgena fue la "anticipaci6n estatal" de la cuestion etnica Bsta 
iniciativa del Estado recogi6 tematizaciones disperses en distintos 
ambitos de la sociedad De algun modo, la conversion de la cuesti6n 
etnica de social a estatal dio unidad a la dispersion. Tal, unidad 
permite un avance global de la dernanda, aunque simultaneamente se 
inten~e cooptarla. . 

EI proceso de democratizaci6n problematiz6la participaci6n polftica 
de campesinos e indfgenas y desplazo la demanda desde el plano del 
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acceso corporativo a los recursos hacia la represeniacion de los 
intereses y la intervenci6n en las decisiones polfticas. 0 sea, no se 
sustituy6 la tematica de la redistribucion, sino que se la planted como 
acceso a los recursos dependiendo tal acceso de la capacidad de 
representarlos en el sistema institucional. 

Asimismo, lonnulamos como hipotesis la transfonnaci6n de la 
percepci6n campesina respecto del Estado. Si bien se reproduce una 
percepci6n dual del Estado (colaboraci6n en tanto fuente de servicios 
y enfrentamiento para sostener su identidadcultural),la participaci6n 
politic a implica un tipo de integraci6n estatal: el Estado deja de ser 10 
externo (0 un mero agente clientelar) y, los sujetos sociales se 
integran en la medida en que se vinculan con las decisiones globales 
de la sociedad nacional 0 local. No obstante frente a las fonnas 
autoritarias de gobiemo se producen importantes matices. Algunos 
sectores campesinos intentan preservarse de la cooptaci6n estatal a 
travesdel desarrollo de formas productivas y de COQSUffiO autogestiooarias 
y de aislamiento del mercado. Estas fonnas pueden conducir a una 
ampliaci6nde la ciudadama, pues se coostituyencontra el autoritarismo 
(econ6mico y politico), convirtiendose en demanda ciudadana desde 
la sociedad 

m.l. La modernlzacien agraria. 

La consecuencia progresista mas importante de la modernizaci6n 
agraria ha sido la redefinici6n de la sociedad civil local y de los. 
sujetos sociales, as! como la expansion y el cuestionamiento de las 
fonnas de mediaci6n de la sociedad nacional y para el procesamiento 
de los conflictos locales. La democratizaci6n del agro est! asociada 
con nuevasfonnas de la heterogeneidadsocial (dominantes y subaltemas) 
y con la redefinici6n del sitema de conflictos. Se trata de una 
conformacion nuclear del sistema politico e incluso de los actores 
sociales de base de la democracia. 

En nuestro trabajo anterior, se utiliz6 la categona de "centralizaci6n 
flexible". (Chiriboga 1985) para describir a nivel de la acci6n y 
practicesorganizativas las relacionesentre las Federaciones Campesinas 
Nacionales y las OrganizacionesRegionales. Esta categona, asimismo, 
la empleamos para el analisis del significado politico que aquellos 
actores le atribuyen a sus practices. 
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Las Federaciones Campesinas Nacionales representarfan al campesino 
en tanto son los depositarios de sus sfmbolos y de 50 bistoria. Ademas, 
serfan las canalizadoras de sus reivindicaciones bist6ricas y vinculo 
con las centrales sindicales nacionales y partidos politicos de la 
izquierda marxista. Mientras, las organizaciones regionales se perciben 
como aparatos de gesti6n: tecnice-polftica del desarrollo y como 

,enlace con la problematica local y regional (Chiriboga, 1986). 

Empero, esta articulaci6n flexible se torna problematica, cuando las 
bases del movimiento campesino entienden que las federaciones 
nacionales se superpooen a las organizaciones regionales con estructwas 
sindicales y contenidos ideol6gicos que no corresponden a las 
aspiraeiones del eampesinado. 

La artieulaei6n flexible pero eonflictiva nos plantea la siguiente 
interrogante: lei movirniento campesino atraviesa por una 
especializaci6n funcional de la representacion, 0 por el contrario se 
trata de una reeonformaci6n de los eontenidos y formas de dieha 
representaei6n? 

Cabe destaear que la articulaci6n flexible-eonflietiva es una relaci6n 
organica entre federaciones nacionales y organizaciones regionales. 
La situacion puede definirse como transicional. Los vinculos entre los 
dos niveles organizativos de los campesinos muestran debiles nexos 
de representaci6n entre 10 nacional y 10 regional. lSe trata de una 
situacion pre-crftica de los mecanismos de representaci6n del 
movimiento campesino? lPuede ser definida esta Case de transici6n 
como la bUsqueda de una nueva organicidad? 

Lasorganizaciones regionales son las depositarias de la modemizaci6n 
a nivel local, en tanto las federaciones nacionales se plantean a sf 
mismas como la encamaci6n de los vfnculos entre el campesinado y 
la sociedad nacional, cuya imagen se ancla fuertemente en el pasado 
de las reinvindicaciones campesinas. Esta sectorizaci6n de escenarios 
para la representaei6n nos plantea: lbasta d6nde la forma nacional de 
la poHtica y la sociedad naeional son realidades formalmente ausentes 
en la reestructuracion de la sociedad civil local? Sin pretender una 
respuesta debe senalarse que las organizaciones regionales simbolizan 
c6mo se esta rearticulando Ja sociedad con el Estado en 10 local, 
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siendo este un factor decisive. 

EI movimiento etruco redefine las bases mismas del Estado-nacion, 
Su cuesrionamiento y demanda acerca de la pluralidad etnica y 
cultural tiene ritrnos y contenidos distintos que los del movimiento 
campesino para vincularse con el Estado. Los vfnculos diferenciados 
que los campesinos e indigenas establecen con el Estado, l.son 
diversos momentos en la constituci6n de las partes de un mismo 
movimiento social u borizontes estrategicos cada vez mas diferenciados1 

m.3. Los ritmos y las demandas 'del movimiento campesino. 

Inicialmente los campesinos desplegaron un abanico reivindicativo 
extenso; luego se consolid6 su organizaci6n paralelamente 'a la 
constituci6n denuevas sujetos sociales -produeto de aquellas demandas-

A posteriori, estos nuevos sujetos sociales redefinieron el papel de 
sus demandas, depurando sus vfnculos con el Estado. Las nuevas 
relaciones han generado prograrnas estatales que, al basarse .en un 
mayor control campesino, fortalecen ala organizaci6n. Bstas nu~vas 

relaciones se ban definido como "autogesti6n de la modernizaci6n" 
(Cbinboga, 1986), gesti6n que implica fonnas mas pienas de ciudadanfa 

Ahora bien.Ia interrelaci6n descrita implica un movirniento tanto de 
los sujetos sociales como del Estado en el marco de su propios 
procesos de modemizaci6n. Esto es, por un lado, la.capacidad estatal 
creciente de direcci6n del campesinado, y por otro, la adecuaci6n del' 
campesinado al desarrollo capitalista estatal. 

Por su parte, las organizaciones indfgenas se difereocian del movimiento 
campesino at plantear el "apoliticismo", cuyas consecuencias son la 
no participaci6n y el desconocimiento de un sistema politico que no, 
reconoce la diversidad, y la certeza de que la participaci6n en la 
polftica estatal pone en peligro la autogesti6n (Chiriboga, 1986). 
I 

EI reconocimiento de la cuesti6n etnica por las organizaciones 
iOOfgeoas posibilita la participaci6n polftica. La posici6n del movimiento 
etnico hace hincapie en la capacidad de la sociedad civil-regional 
para permitir el desarrollo autogestionario de esas comunidades, sin 
disgregarse, ni contarninarse por la relacion con el sistema politico y 
el Estado. 
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La situaci6n actual modifica el proceso descrito. La crisis y el 
autoritarismo estatal permiten a estratos campesinos de punta. apartarse 
de las polfticas estatales y del mercado, siendo su propuesta el "volver 
las espaldas" al proceso de modernizaci6n basado en el Estado yel 
mercado, propuesta que pueden llevar a cabo solo los estratos que han 
consolidado una base econ6mica importante. 

Cada vez con mas fuerza fa region se convierte en el referente de la 
organizaci6n campesina La comunicaci6nde experiencias organizativas 
y productivas entre diversas organizaciones fortalece la autogesti6n 
en ~l mediano plazo. Los alcances y la profundidad de esta actitud 
dependen de la capacidad para fortalecer a la sociedad civil local y 
democratizar su sistema de decisiones. 

Ahora retomemos el problema de la articulaci6n flexible- conflictiva. 
Las federaciones campesinas nacionaies pretenden constituirseen los 
interiocutores nacionales de las demandas campesinas, y en 
representantesante los aparatos estatales. Por su parte las organizaciones 
regionales demandan la democratizaci6n del Estado y del poder a 
nivel local. 

Los ambitos de preocupaci6ny acci6nde los dos Divelesorganizativos 
no s610son distintos, sino que pretenden objetivos diferentes. A nivel 
horizontal los campesinos construyen un tejido de relaciones con 
otros sectores subaltemos de la regi6n; a nivel vertical su relaci6n con 
las representaciones nacionales es problematica. La realidad no nos 
permite dar respuestas categ6ricas, ni hacer ejercicios prospectivos: ' 
tal vez haya comenzado el desmoronamiento de una forma de 
hegemonfa (entendida como dominaci6n) del sindicalismo urbano 
respeeto del movimiento campesino. La tensi6n se profundiza por la 
acci6n de los partidos politicos que incentivan el verticalisrno y la 
imposici6n de decisiones, afectando a los sectores agrarios que 
aspiran a representar. 

Las formas del sindicalismo urbano no se corresponden con los 
cambioshabidos en el movimiento campesino. Bste ha consolidado 
sus organizaciones basicas y Ie ha dado un perfil local a las demandas. 
Las Centrales Sindicales acnian preferentemente en el sistema politico 
institucional nacional. 
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· En el interior de las federaciones campesinas se operan cambios que 
sibien no responden a las demandas (exphcitas 0 no) de las organi.zaciones 
'regionales, no obstante reacciooan £rentea las dificultades de articulaci6n 
con el marco institucional. "Los partidos politicos de la izquierda no 
constituyeron una real alternativa polftica para el juego democratico, 
por 10 que era . imprescindible generar una presion desde las 
organizaciones" (Chiriboga 1986). 

AI retornar a la constitucionalidad, las federaciones nacionalesplantearon 
- su "independencia de clase frente al nuevo gobierno". Desde la 

perspectiva de las federaciones,la democracia signific6 replegarse en 
sus ambitos corporativos ante la ineficacia de sus interlocutores. La 
debilidad para representarse en democracia les forz6 a montar un 
discurso dual, que implic6, por un lado.Ia reducci6n de la democracia 
a su "naturaleza de clase" y, por otro, la presion como mecanismo 
para no perder su "voz" en el escenario politico. Esta articulaci6n con 
la democracia .muestra una "diffcil" representaci6n aut6noma de los 
campesinos cuando acceden a los espacios de la polftica nacional, que 
desde la perspectiva de las baseseocoorro unasalida en lasorganizaciones 
regionales. 

Las organizaciones regionales comenzaron a participar en el Mibito 
municipal al que consideran como "el campo privilegiado para la 
consolidacion organizativa" (Chiriboga, 1986). La participaci6n devino 
en ~xitos de los objetivos planteados por las organizaciones.. La 
participaci6n electoral en el ambito local se convirti6 en un "acto 
democratico", en tanto la polftica nacional fue vista como el espacio 
de los partidos polfticos no-populares. Esta ruptura entre 10 local 
como ambito de los logros y consiguientemente democratico- y 10 
nacional-como espacio en el que acnian los agentes politicos ajenos 
a los intereses campesinos- se reprodujo en la lectura de los aparatos 
representativos. 

Por una parte, la institucionalidad democnitica articula ~ un modo 
especffico 10regional-local y 10nacional. Los campesinos cuestionan 
que 10nacional no representarfa a las nuevas situaciones democraticas 
de la vida agraria y que 10 regional no esta presente por sf mismo y 
formalmente en el sistema politico. Por otra, los mecanismos quelos 
campesinos consideran democraticos en la vida polftica local, son los 
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mismos que operan a myel nacional. No se trata de que en la polftica 
local se produzca una participacion direeta, sino que los mecanismos 
de delegacion operan a traves de miembros de las organizaciones 
regionales. 

La percepci6n del escenario local como espacio de la democracia y 
del escenario nacional como espacio de intereses ajenos evidencia 
vactos en las.modalidades de representacion disefiadas por el sistema 
politico y en la rearticulaci6n del Estado con sociedades civiles en 
procesos de reestrueturaci6n. Este problema nos remite a la concepci6n 
de los movimientos sociales en el interior del sistema politico y, 
particularmente, del sistema de partidos politicos. 

Las reformas al sistema representativo que encuadraron la transici6n 
ala democracia pretendfan la construcci6n de un sistema de partidos 
politicos que homogenizara y canali7JJra la demanda social, ~Jrlole 

un sentido nacional y constituyendose en una suerte de monopolio de 
la representaci6n. Independientemente de su eficacia y fuerza actual, 
los partidos politicos proyectan hacia la sociedad una imagen con 
rasgos fuertemente excluyentes, mas ann si esta imagen es recibida 
desde la perspectiva de intereses seetoriales que aspiran a representarse 
en el ambito nacional. 

Desde otro Angulo, la representacion en el ambito politico local a 
traves de mecanismos ciudadanos es percibida como representaci6n 
sectorial e incluso como representaci6n de mayorfas regionales. En 
tanto, cuando a traves de los mismos mecanismos ciudadanos se 
accede a la relaci6n con otros sujetos sociales y espacios de 
representaci6n, esta es percibida como excluyente. 

La dificultad del campesino para constituirse como clase nacional 
aparece con fueza aiin a traves de la modalidad ciudadana -por 
naturaleza fuertemente homogenizadora y con vfnculos con los 
mercados econ6mico y polItico-. Esta debilidad se muestra en las 
tensiones del movimiento campesino: entre los sujetos sociales 
campesinos e indfgenas por el horizonte estrategico desde el cual 
comprenden su insercion en el sistema politico; entre federaciones 
campesinas nacionales y organizaciones regionales que se vinculan 
por una articulaci6n flexible y problematica: entre la revaloracion de 
rnecanismos ciudadanos a nivellocal y el rechazo a la institucionalidad 
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polnica nacional; entre la participaci6n polttica y el aislamiento del 
mercado y de las polfticas estatales que los constituyeron como 
sujetos sociales y entre la comprensi6n de 10nacional y 10local como 
espacios distintos e incluso contradictories de realizaci6n democratica, 
que a su vez remiten a la conflictiva rearticulaci6n entre Estado y 
sociedad a nivellocal. 

IV.	 LA FORMACION DE LA CULTURA POLmCA DE 
LOS MOVIMIENTOS URBANOS. 

t· 

Examinaremos tres momentos de una identidad social en tomo a la 
problematica urbana. Ellas no estan en una secuencia cronologica, ni 
representan un desarrollo unifonne en las ciudades del pals. Se trata: 
I) de las necesidades de consumo colectivo por parte de los actores, 
en tanto sujetos de derecbos que demandan su satisfacci6n; 2) de la 
construcci6n de sus vfnculos y enlaces con el Estado; y, 3) de la 
practice de la negociacion polftica y de la presion organizada. AI no 
tratarse de una evoluci6n por etapas, se imbrican elementos de ellas 
en una ininterrompida busqueda y depuraci6n de los contenidos y 
modes de representacion que se adecuen a esta identidad social en 
formacion, 

IV.1.	 EI derecho a satisfacer las necesidades urbanas. 

La problematica wbana en el Ecuador coodensa una grancontlictividad. 
Los movimientos urbanos lucban por ocupar un lugar especffico 
dentro de las practicas de los movimientos sociales. El cuestionamiento 
desde la sociedad a las fonnas de organizaci6n del barrio y de la 
ciudad supone el reconocimiento previo de lasnecesidades que deben 
ser satisfecbas y de la pertinencia de plantearlas como r;eivindicaci6n. 

Pasar de la necesidad objetivamente existente a la conciencia de la 
necesidad, implica un cambio cualitativo en la percepcion de la 
oecesidad Una necesidadsentida, cuandoes percibida,puede convertirse 
en reivindicaci6n y fuente de una identidad social. 

Una reivindicaci6n no s610se define por el ambito donde se da y c6mo 
se la procesa, sino que remite necesariamente el espacio en que se 
produce y a su emisor. Por ello es muy importante reconocer.en las 
heterogeneidades urbanas la relaci6n entre los sujetos sociales que 
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producen la reivindicaci6n, el ambito en el que se la procesa y la 
demanda que conlleva. En los conglomerados urbanos la complejidad 
del entramado social remite a un proceso de diferenciaci6n social 
antes que de bomogenizaci6n. AI respecto existen diversas versiooes. 

Por un lado, la reivindicaci6n es la fuente de identidad social y el 
barrio es el ambito de su producci6n (Unda, 1986). Por otro, esta 

afinnaci6n forzarfa la identificaci6n entre necesidad sentida y barrio 
popular.El banio es un coojuotode agentessocialescuyasorgaoizaciooes 
represeotao "a los propietarios mass6lidameote imertos eo Jaeoooomfa 
formal y en la ciudadanfa". Examinar los movimientos sociales 
urbanos desde las organizaciones "delatarfa mas bien la presencia de 
una reducci6n ideol6gica de 10 popular" (Rivadeoeira, 1986). 

Tambien se argumenta que si bien la orgaoizaci6n de moradores esta 
sujeta a una 16gica clientelar cuyos ejes en general son los sectores 
mas coosolidados, las reiviodicaciones son legitimadas por el coojuoto 
de los babitantes de un barrio, que cuaodo dejan de representarlos, 
tambiense deslegitimala correspondieote organizacioa vecioal (Unda, 
1986). Desde otra vertiente se argumenta que el .barrio debe ser 
enteodido como "el lugar de encueotro de un siootimero de 16gicas 

1 
problematicas surgidastanto en el interior del ambito barrial cuanto 
al exterior del mismo" (Rivadeoeira, 1986). 

De este debate extraeremos los siguientes supuestos. AI igual queen 
las relaciooes intersubjetivas (donde un mismo hecho tiene : 
sirnultmeamente dos lecturas "ciertas" depeodiendo de las problermtica 
desde la cual se 10 aborda), en las situaciooes sociales de opaca 
coofiguraci6n 0 en traosisici6n, las dos partes pueden acumular 
certezas. 

Asi, el barrio se estructura como una "uoidad" por eocima de las 
diferentes posiciones en su interior. EI grado y las modalidades de ese 
conflieto dependen tanto de Iadiferenciaci6n social entre los actores, 
cuanto de las identidades previas que los aetores sociales portan y 
cooquistan. Estas diferencias los separan defioitivamente 0 permiten 
fonnas de concertaci6n. Tambien la organizaci6n es la forma 
instrumental de una suerte de voluotad colectiva cuyo ambito de 
producci6n es el barrio. La demanda y la delegaci6n (implfcita 0 
explfcita) para reivindicarla no es un acto de mera enajenaci6n de 

139 



algunos actores sociales respccto de otros, sino que es el producto de 
un procesamiento conflictivo. La organizaci6n en sf misma porta el 
conflicto existente en el interior del barrio. La gama de reivindicaciooes 
de las organizaciones de moradores muestran complejos procesamientos 
de las necesidades convertidas en demandas. 

En surna, de la diferenciaci6n intema en el barrio no se deriva un 
escenario puro del enfrentarniento entre las clases. EI barrio se ' 
constituye en el referente de un sistema demediaci6n de las identidades 
que se conforman en tomo del espacio. Las organizaciones barriales 
canalizan y representan las demandas de los actores como un sistema 
de jerarqufas. 

Asimismo, conlas reivindicaciones econ6micas se procesaa identidades 
referentes al sistema politico nacional. A traves de la demanda 
urbana, los actores barriales se constituyen en sujetos de derechos 
postergados y legftimamente reivindicados. La legitimidad de la 
posibilidad de resolver las necesidades percibidas. La demanda 
urbana tiene la especificidad de remitirse directamente al Estado. 

Demandar la satisfacci6n de necesidades, respecto de las que se tiene 
conciencia de teoer derechos, es una practica de igualitarismo. La 
demanda por la igualdad, si bien ubica al actor en el plano corporative, 
configura una forma de politicidad que se aproxima a la ciudadanfa. 
EI actor no ha accedido al plano de la universalidad, pero sf 10 ha 
hecho a la igualdad. Asf, la demanda por la democratizaci6n del 
consumo colectivo, siendo fundamentalmente ciudadana, arrastra 
consigo el complejo de identidades sociales urbanas. Su realizaci6n 
depende de la organizaci6n democratica del espacio y del consumo, 
10 cual asienta mas plenamente la ciudadanfa. 

IV.2. Las demandas y las acciones, 

Las demandas del movimiento urbane se orientan en dos sentidos. 
Primero, el acceso a los servicios estatales necesarios para mejorar las 
condiciones de vidaen el barrio, y, segundo, la relaci6n con los demas 
sectores subaltemos, cuestionan las relaciones clientelares (Unda, 
1985). Los actores urbanos transitan de masa silenciosa a portadores 
de demanda, 10que imposibilita una reducci6n de sus componentes 
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clasistas 0 espaciales; su gama de demandas se despliegaen multiples 
acciones. 

La confonnaci6n inicial del movimiento urbane en el Ecuador no 
implic6 una aparici6n disruptiva en el eseenario de la lucha social y 
contra el Estado. lnicialmente las organizaciones populares urbanas 
se consolidaron bajo formas y ritmos variados (Garcia, 1985) y.la 
negociaci6n foe el vinculo con los aparatos del Fstado. Asf,'aparecieroo 
una multitud de organizaciones transitorias, cuya vida se reducfa a la 
satisfacci6n de la demanda (tierra, servicios). 

En la actualidad, las organizaciones viabilizan reivindicaciones mas 
globales. La acci6n comienza a adquirir un estatuto propio en el 
interior de las organizaciones y una mayor significaci6n para el 
conjunto de moradores. Los sfntomas cada vez mas fuertes de crisis 
urbana hacen que la protesta adquierala significaci60 de incofonnidad 
inicial en el orden. No se trata de una acumulaci6n que pueda devenir 
en estallido, sino mas bien de la acci6n y la protesta que se legitiman 
en tanto los actores se sienten sujetos de derechos conculcados. 

Las demaodas y las acciones del movimiento urbane tienen ritmos 
que crean la apariencia de una estrategia inconsistente. En poco 
tiempo se pasa de la lucha abierta a la rutina de la cotidianeidad. En 
general, este cambio no suele ser interpretado como perdida de la 
experiencia de lucha. La aparente falta de continuidad (yaquientrada 
la cuesti6n aeerca de hasta d6nde es posible la protesta permanente y 
una acci6n sostenida) responderla a las debilidades de la organizaci6n 
barrial afectadas de burocratizaci6n y clientelismo (Unda, 1986). 
Asimismo, se plantea que se producirla "un repliegue en otra serie de 
identidades simplemente no sujetas de manera direeta e inmediata a 
las tensiones evidentes de la lucha social 0 a las exigencias poUticas 
de los cfrculos organizados en el interiorde la barriada" (Rivadeneira, 
1986). Las dos 6pticas son complementarias en el siguiente sentido. 

Si bien el Estado atraviesa en todo momento la conformaci6n de las 
oposiciones del movimiento urbano, su acci6n, incluso en las etapas 
de reflujo y debilidad 0 ausencia de la protesta publica, implica las 
fUentes delpodersocial que sebasanendiversas fonnasde discriminaci60 
(familia, grupos de edad, organizacion social, etc). Las acciones 
puntuales, invisibles en la globalidad de la lucha social, son el modo 
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de existenciadel cambio. Entre la movihzacion masiva y la participacion 
en las alternati vas de autogesnon en el barrio no existe una diferencia 
cualitativa (Tovar, 1986) Hay una ltnea de continuidad: los actores 
wbanos DO se aislan de la pohtica, sino que modifican simultaneamente 
la institucionalidad polftica y las modalidades de hacerla, y elsistema 
politico se estructura de modo menos restringido. A traves de las 
acciones cotidianas de la masa urbana se conquista una ampliaci6n 
democratica del sistema polftico, condicion de posibilidad de un 
ejercicio ciudadano mas pleno para la demanda de los derechos 
conculcados, Lo nuevo, en el casoecuatoriano, no s610es la protesta 
por la refonna del orden, sino la recreaci6n del barrio como recreaci6n 
democratica, 

Se puede calificar a la demanda de los moradores como pragmatica, 
pragmatismo que- marcaria su relaci6n con el Estado. 0 sea la 
demanda implica Ia presencia "ffsica" del Estado en la vida barrial 
(otorgamiento de servicios y construccion de obras). La demanda 
aparece invitando al Estado a ejercer control sobre la vida local y 
sobre las organizaciones representativas. Sin embargo, la presencia 
estatal es, simultaneamente, condicion para la expansion democratica 
de la vida barrial. Asf el movimiento urbano expresa su vision de la 
democracia ,desde la sociedad y desde la lucha por el poder social 

Asimismo, se abre una rica gama de significaciones quepueden dar 
lugar a la movilizaci6n. En este espectro no se opacan, sino se 
iluminan las diversas identidades sociales contenidas en el morador 
-jovenes mujeres, etnias, culturas- que buscan formas de representaci6n 
en la vida politica y social. 

No se puede establecer una correlacionentre actores urbanos diversos, 
demandas representadas y modos de participaci6n en la politica. M<1s 
bien cabe plantearse el modo co':D0 la polftica nacional y el Estado se 
incorporan a la vida barrial. La existencia cotidiana del Estado en el 
barrio es interiorizada por los moradores dentro de su propio subsistema 
polftico, en cuyo interior coexisten diferentes ideologfas y "sentidos 
comunes" acerca de la participaci6n polltica, que se reprocesan 
indefinidamente. No existe una cultura polftica -en su sentido formal
sino mas bien distintas Connas de articulaci6n con la polftica desde la 
cotidianeidad (que van desde el voto hasta la movilizacion articulada 
con el movimiento sindical, la autogestion de los servicios.la creaci6n 
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de nuevas organizaciones, la vidadeportiva y cultural). El barrio y sus 
actores sociales se constituyen en partes de la polftica nacional por la 
acci6n -su lado visible- y por la ampliaci6n de la polftica en 10 
cotidiano de su vida social. 

IV.3. Estado, partidos y sectores populares urbao08 

La coocieocia dela necesidad transfonnada en derecho a ser reivirdcado 
legitima la demanda bacia el exterior del barrio. Esta canaJiza una 
interpelaci6n al Estado. 

Desde la perspectiva del morador, el Estado se legitimarla solamente 
cuando responde conobras y servicios. La demoaacia como globalidad 
s610se legirimarfa ante el habitante barrial por la magnitud de la obra 
estatal, La democracia es "inasible" (Unda, 1986). Desde esta optica, 
la dinamica clientelar entre Estado y organizaci6n barrial es la fonna 
necesaria de sus vfnculos.Ios que responden ala necesidad de las dos 
partes: la demanda por obras y servicios sin mediaci6n y el control de 
la organizaci6n barrial. EJintercambio sena el producto del PJ38IDarismo 
de la demanda popular urbana. Los barrios se encuentran acosados 
por una infinidad de aparatos estatales e ideol6gicos pnvados, que 
pretenden aparecer ante los ojos del moradorcomo "institucionalidad 
de la soluci6n" (Rivadeneira, 1986). M4s aan, el aparato estatal se 
especializa ante diferentes situaciones y sujetos urbanos y ~teode 

una acci6n que acerque las masas al Estado (Unda, 1986). 

La infinidad de brazos estatales y privados que manipulan ala masa 
urbana coartan el desarrollo de una institucionalidad baaial que 
coodicione al Estado. Hemos planteado que la acci6n y la compreosido 
de los derecbos facilitan la constituci6n de este movimiento social. Bl 
Estado aetna sobre este proceso ~mdole un orden y un destino. 

Dos personajes entablan una relacion perversa con la representaei60 
de la necesidades. El pequeno burocrata -Ultimo esiab60 de la 
intervenci6n- se plantea a si mismo como reproducci6n de todas las 
jerarqufas de la autoridad central, y el "personal dirigente" de las 
organizaciones que entabla tip os de relaci6n con los partidos, 
dependiendo de las variaciones de la coyuntura. Entre ellas "una 
altemabilidad del personal dirigente, ligado a diferentes partidos, 0 
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una altemabilidad de los partidos a que se liga un mismo personal 
dirigente" (Unda, 1986). 

Los partidos aparecen como los agentes reproduetores de la demanda 
clientelar, antes que como fortificadores de las organizaciones, Estas 
ponen distancias frente a los partidos y les quitan representatividad 
cuando se convierten en gobierno. A su vez, la administracion estatal 
(central 0 seccional) rompe la continuidad entre partido y sociedad 
civil barrial. HI partido- administrador no canaliza las demandas 
desde la sociedad civil, asumiendo una racionalidad estatal. Tambien 
el pragmatismo partidario se reduce a cadenas de seduccion electoral. 
Los partidos no se constituyen en organizadores de la demanda social. 
La inlluencia que logran los partidos en los barrios depende del 
manejo de dirigentes estables, y de la capacidad de acceder a la 
gesnon de las reivindicaciones. 

IV .4. Barrios. organizaciones populares urbanas y ciudadania, 

Los moradores adoptan form as de defensa contra la relacion clientelar 
a traves de la dirigencia barrial/polttico estatal. Por intennedio de 
varios mecanisrnos otorgan y retiran legitirnidad a organizaciones y 
dirigentes. De este modo definen un cicIo para las organizaciones 
barriales. 

La legitirnidad de un intermediario de la demanda se constituye y se 
destruye con facilidad, amparada en la competeocia de lasorgaoizaci.ones 
por la representatividad, Los moradores finalmente establecen el 
tiempo para la vigencia de una organizaci6n. Tambien existe otra 
temporalidad ligada a la cooptaci6n. Una fonnarepresentativa emergente 
resiste a la cooptacion de las organizaciones mayores, para finalmente 
enfrentarse a ·Ia disyuntiva de integrar la estructura 0 perder su 
representatividad. La estructura clientelar no s610mediatiza la identidad 
social del habitante urbano, sino que la coopta en tanto Ie bace 
partfcipe de una pertenencia a comunidades mas amplias; genera una 
apariencia de igualdad cuya imagen ante cede a la pretendida relaci6n 
ciudadana. . 

HI mediador de la demanda es un agente que supera en calificaci6n a 
la media de los habitantes de un barrio y sus lealtades se basan en la 
capacidad que exhiba para atraerobras al barrio. Esta es una facetade 
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la constituci6n de su autoridad dentro de la sociedad civil barrial 
(Unda, 1986). Otra, que es usual en las organizaciones populares de 
la costa, es constituirse en agente del control violento del territorio. 
La violencia como co-constituyente de las relaciones sociales y 
organizadora de la vida barrial impide que las contradicciones sociales 
se procesenen niveles superiores del sistemapolitico. Eneste sentido, 
el mediador de la demanda tambien es un agente en el procesamiento 
de la demanda 

Como oposici6n al sistema descrito se desarrolla la acci6n colectiva 
ante el Estado (reemplazo de la gesti6n personal del dirigente por la 
acci6n colectiva de los moradores). De este modo, se desata en los 
moradores la sensaci6n de ser actores, que presionan y gestionan, 
antes queserobjetos sobre los que acniael Estado y los intermediarios. 

Esta sensaci6n de constituirse en actores se abre en dos direcciones.. 
Por un lado, la identidad social bajo la forma de reivindicaci6n sale 
del barrio y se comunica con otros actores subaltemos, constituyOOdose 
en una practice colectiva que nende hacia Ia conformaci6n del 
movimiento popular (de quien a so vez se exige definiciones frente a 
la ciudad y ala sociedad). Por otto, "se estanplanteando a sf mismos 
como productores coleetivos de polfticas urbanas y cuestiooando de 
becho un modo elitista, verticalista y excluyeote de hacer gobiemo 
para la ciudad" (Unda, 1986). 

Eo suma,la representaci6n de Ia identidadsocial conformadaeo tomo 
de las practicas colectivas urbanas y su "problematica" relacion con 
la forma ciudadano, no alcanza a constituirse plenamente. Desde este 
horizonte el movimiento urbane forma parte del movimiento popular. 

Frente a la disyuotiva entre el barrio y la clase produeto de la 
diferenciacion interna acerca de cual es la fuente de la identidad 
popular urbana, localizamos al barrio como un subsistema politico y, 
consiguientemente, como un sistema de mediaci6n que procesa 
ideDlidades sociales. La demanda ciudadaoa se constituye "unificando" 
en apariencia las distintas fuentes de la identidad, ya que hacen del 
morador -un sujeto con derechos a ser reivindicados en un marco 
igualitario. La imagen que persiguen es la democratizacion del 
consumo colectivo, que unifica la diferenciaci6n social intema del 
barrio. 
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Paralelamente ala confonnaci6n de la identidad social, se produce el 
transite de meros receptores de obras y servicios estatales a aetores 
que negocian, presionan y se representan. Estos actores a traves de 
una gama amplia de formas presentan su demanda. Estas fonnas no 
se diferencian cualitativamente, sino que tienen una misma lfnea y 
por 10tanto continuidad. 

EI pragmatismo con que perciben los moradores la soluci6n de su 
demanda debe ser entendido como una modalidad de articulaci6n con 
la polftica, que redefine y refuerza al mismo tiempo los patrones 
tradicionales, Tambien se desata la mutua necesidad de una relaci6n 

. cIientelar entre organizaciones y moradores, y entre estos y el Estado. 

EI Estado es un creador de 6rdenes de la vida barrial, Acnia no s610 
como portador externo de soluciones a los problemas concretes, sino 
como forma a traves de la cual se legitima larepresentatividadbarrial. 
El intermediariode una relaci6n clientelar -generalmente un dirigente-, 
ya sea el pequefiobur6crata 0 los activistas partidarios se constituyen 

eo ageates estatales. Freote a eUos, los moradores desarrollan trincberas 
para su defensa, siempre en ellindero de la cooptaci6n. 

Bajo estas condiciones, en un doble movimiento de aceptacion de los 
vfnculos planteados por los mediadores coo el Estado y de su 
constituci6n como actores aut6nomos sujetos de derechos, se const:ruyen 
los vinculos y las demandas del movimiento popular que cuestionao 
la polftica urbana. 
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'NOTA PREVIA 

La sene de temas tratados como interrogantes a continuaci6n persiguen 
agrupar, con caracter indicativo, lfneas de retlexi6n y de investigaci6n 
sobre aetores sociales fundamentales en los procesos de democratizaci6n. 
No se trata de configurar respuestas, sino preguntas adecuadas y 
pertinentes que, a su vez, nacen de diversos horizontes te6ricos y 
empfricos, Originalmente, los documentos sirvieron como gufas de 
discusi6n paraestablecer el estado de la cuesti6n academics y politica 
relativa al tema, 

L PARTIDOS POLmCOS 

1.1. Planteamiento general 

Conviene inicialmente interrogarse sobre la conveniencia de una 
definici6n sincr6nica de partido politico y de sistema de partidos. La 
naturaleza de los partidos y la conformaci6n particularde los sistemas 
est' lntimamente relacionada con las fonnas de la sociedad civil y con 
los grados de modemidad de la politica en una sociedad determinada 

Dos vertientes confluyen en la definici6n bist6rica de 108 partidos 
politicos. De unalado, l QOO fuerzas y clases sociales convergenen la 
conformaci60 decada partido politico, 10queles coofiere especificidad7 
lC6mo "leer"la historia de los partidos politicos en tanto historia de 
los grupos sociales? De otto lado, lEn que medida la variable 
fundamental para entender la constituci6n de un partido politico es la 
identidad de opiniones acerca de la politica y de las tecnicas para la 
conquista del poder? 

Existen paralelismos necesarios entre el sistema representativo y las 
modalidades de modemizaci6n de la politica. lCul11es fueron las 
modalidades historicas concretas de cada caso nacional que vinculan 
la presencia de deterrninados fen6menos sociales con la aparici6n 0 

desaparici6n dematrices partidarias? lC6mo se constituye la autoridad 
y c6mo condiciona la formacion de detenninados tipos de partidos? 
lC6mo se consbuyen hist6ricamente los mecanismos de representaei6n 
y el partido dentro de ellas? lEn que medida cada sociedad que ha 
desarrollado la necesidad por trascender los particularismos e intereses 
sectorlales ha consolidado un sistema de partidos? 
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Es evidente que los sistemas modemos de partidos se consolidan con 
la extension del sun-agio. "CuMes son los 'vfnculos entre sistemas 
eleetorales y sistemas partidarios'i-gfixiste una relacion causal? De 
existiruna relaci6nmeramenteinstrumental, "GJ~es SODlasmodalidades 
en que un sistema electoral favorece la existencia de regfmenes 
multipartidarios 0 bipartidistas? "C6mo se conforman esquemas 
"intermedios" de organizaci6n partidaria? 

Los partidos politicos necesariamente implican una actividad bacia la 
organizacion de las masas y, en este sentido, involucramiento con sus 
intereses. "C6mo constituyen los partidos sus funciones de aglutinaci6n 
de demandas, canales de expresi6n y de representaci6n? "Se limita 
esta funci6n a un s610 agrupamiento social 0 conforme avanza la 

/ modemizaci6n de la polftica implica a conjuntos policlasistas? "En 
I 

que se diferencian de los grupos de presi6n e interes? Sin embargo, 
"Basan los partidos su eficacia en un respaldo en la organizaci6n de 
masas? "Deben limitarse exclusivamente al manejo y fomento de la 
opini6n publica? 

La forma moderna de la polftica implica un desarrollo de instituciones 
desde las cuales se ejerce la hegemonfa. "Bajo que forma los partidos 
son expresi6n de ese desarrollo instituci.onal? "C6mo definen los 
partidos su relaci6n con la institucionalidad polftica global? Bajo 
estas consideraciones.g'Iieoen los partidos politicos referente necesario 
en el Parlamento? "C6mo cumplen su funci6n de engarce entre la 
escena polftica restringida y las demandas del escenario politico 
arnplio? 

Los sistemas de partidos se adectian frente a cada forma de regimen 
"Que rol cumplen los partidos eo los diversos tipos de sistema 
politico? "Pueden bacerse tipologfas de 'sistemas de partidos que 

-integren las fases hist6ricas de cada sociedad? Entonces.j,Cuales son 
los roles de los partidos politicos en cada sistema correspondiente a 
cada perlodo? 

En todas las definiciones de los partidos politicos interviene con 
mayor 0 menor fuerza su caracter permanente, con un grado mayor 0 
rnenor de correlatividad respecto a las clases fundamentales. "C6mo 
definir Ia permanencia 0 transitoriedad de un partido, de uoa matriz 
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partidaria y de la organizaci6n de un regimen de partidos? l.C6mo se , 
produce el nacimiento de un partido y el cambio de regimen de 
partidos? l.La proliferaci6n de partidos es un sfntoma de crisis de 
representatividad? l.De ideologfas tluctuantes correspondientes a la 
ausencia de una cultura polftica asentada? 

La relaci6n entre democracia y partidos es tradicionalmente 
controvertida. Puede plantearse en dos niveles, De un Iado, l.Existen 
posibilidades de formaci6n 0 consolidaci6n demoeratica sinpartidos? 
De otro lado, l.La democracia como el resultado de la practica de un 

• 
regimen ~ partidos? 

l.Qu6 tipo de partidos y de sistema emergieron de las diversas crisis 
estatales? l.CoMescorrespondieron a la Crisis del Estado de compromiso 
y a la crisis del Estado neoconservador? l.C6mo asumen las form as 
desp6ticas 0 antiautoritarias -en su caso- del desarrollo estatal y de su 
sociedad civil? 

Bajo las anteriores premisas, "Qu~ regimen de partidos permite la ' 
institucionalizaci6n de la democracia en cada caso nacional? "C6mo 
se adecuan a las form as de existencia de la sociedad civil? En 
termiaos del funcionamiento de la democracia, "Qu~ regimen de 
partidos se orienta bacia que tipos de funcionamiento? l.Ratifican 0 

modifican el contenido de la democracia? En relaci6n a los intereses , 
populaces y a la fase hist6rica de una sociedad, "C6mo valorar a cada 
sistema de partidos? l.&iste una definicion a priori aeerca de la 
conveniencia de regfmenes bi 0 multipartidistas? 

l.Qu~ es 10 que hace a los partidos politicos las agencias prioritarias 
de agregaci6n de intereses, vfnculos coo la globalidad del funcionamiento 
social y estatal, sin embargo de 10 cual son cuestionados por sus 
deficiencias en la democracia y expulsados del sistema politico en la 
dictadura? . 

"Son una necesidad irrenunciable de la polftica modema que, sin 
embargo, precisan de redefinici6n de sus roles y alcances en Ia 
capacidad para lograr y permitir la expresi6n de la sociedad civil? 
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1.2. ,Un esquema interpretative 

Existeu varias alternativas para la investigucion Ycomprensi6n de los 
partidos polfticos. Escojamos una, a modo de ejemplo. 

LCuales son los vfnculos entre organizaci6n altemativa de la sociedad 
y tipo de partido politico? LCuales son las relaciones entre concepci6n 
de la revoluci6n y partido politico? /.,Las relaciones entre clase y 
partido polftico estan comprometidas en la imagen de transicion a una 
sociedad altemativa y su organizaci6n? /.,CuaIes son las teorfas y las 
practicas de organizaci6n de las clases subaltemas? /.,CuaI es la 
funci6n de la vanguardia dependiendo de la idea de cambio y de sus 
protagonistas fundamentaies? /.,C6mo hanfuncionado estas concepciones 
en cada caso nacional? 

EI cambio radical es entendido aetualmente desde dos vertientes. De 
un lado, como proceso complejo; Y. de otro, como un acto unico. En 
cada caso implican distintas concepciones acerca de los metodos, 
contenidos e instrumentos para la lucba polftica. 1.Cuales son las 
nociones predominantes en cada caso nacional? /.,Se ba producido una 
adaptacion 0 una importaci6n acrfticade "teorfasde la organizaci6n"? 
LV anguardias 0 masas? LQue desarrollo institucional? LCual el col del 
partido en la sociedad altemativa? /.,CuaI es el rol en la actualidad? 
LObjetivos estrategicos permanentes? /.,Cual es el campo de variaci6n 
de la tactica? 

El partido es un germen de Estado. Sin embargo. /.,Tieode a confundirse 
con el Estado una vez en ejercicio del poder? /.,Que instituciones 
representan mejor a la morfologfa de las clases subaltemas? LCual el 
papel de los sindicatos Yde los "consejos" (u otras versiones nacionales 
de organismos de poder popular) en la vida estatal y en la lucba 
polftica? /.,En que deberfa consistir una relaci6n polftica entre partidos 
y sindicatos? 

La relaci6n entre la espontaneidad y la direcci6n conciente es 
problematica desde sus definiciones mas primarias. /.,Representa la 
espontaneidad un estado de conciencia popular con el que es preciso 
romper y distanciarse?; 0, en su defecro, ~La espontaneidad es una 
situaci6n de existencia disgregada de las masas frente a la cual es 
preciso actuar confiriendole homogeneidad, pero sin diferenciarse 
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cualitativamente? l.C6mo deben interactuar partido y masas en el 
proceso de acercamiento de "saber popular" y "diagnostico cientffico" 
e intencionado de la realidad? t.C6mo deben vincularse teoda y 
practica en este contexte? l.C6mo distinguir espontaneidad y 
espontaneismo? LCuales son las modalidades generales y especfficas 
de construir y unificar la voluotad popular disgregada? 

El partido como uno de los agentes de la reforma polttica, inteleetual 
y moral de la sociedad debe actuar sobre la opinion politica de aliados 
y adversaries. lJ!.s su preocupaci6n centralia "intelectualidad organica"? 
"C6mo entender la relaci6n con todos los ambitos de la acci6n 
politica? "Qu~ tipo de partidos se crean consiguientemente? "Partidos 
de accion? "Pragm~ticos? "De opini6n? 

1.3. EI partido-programa 

Asumiendo una clasificaci6n funcional, debe distinguirse al partido
programa y al partido-aparato. Este sed tratado en el siguiente 
aparato. 

El programa de los partidos politicos es la version ideologica de la 
articulaci6n entre dirigentes-dirigidos pretendida. "C6mo expresan 
los programas de los partidos politicos a sus represeotados? "Bajo que 
modalidades el discurso partidario -programatico y coyuotural- orienta 
los comportamientos de los dirigidos? "Qu~ mecaoismos se utilizan 
para la conversion de los intereses particulares de los representados en 
intereses generales de la sociedad? ' 

"C6mo funciona el discurso partidario para lograr la aceptacion 
general de su programa?,,,Con que criterios selecciona los temas a 
tratarse,los jerarquizay omite otros? "Es este el mecaoismo principal 
a traves del cual son penetrados por los intereses de clase? 

El programa de un partido es la imagen de la sociedad que preteode. 
"En base a que paradigmas te6ricos e ideologicos los partidos 
elaboran su propia versi6n de los problemas del conjunto de la 
naci6n? '"C6mo apelan a la historia muerta de una sociedad para 
jerarquizar y tomar posici6n acerca de su universo problematico? 
"Cu~esson las formas de producir un analisis de la historia inmediata 
y como condiciona la formulaci6n de su programa? 
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Las respuestas que se dan los partidos a los problemas generales de lao 
naci6n estan condicionados en las mismas prguntas. lC6mo se 
fonnulan los partidos las preguntas acerca de la sociedad? lCmiles 
son los respaldos ideol6gicos de aquellas preguntas? lC6mo se 
presentan los interesesparticulares de grupo Ygeneralesde la sociedad 
a traves de las interrogantes? 

La relaci6n entre teorfa y practica es una faceta controvertida de los 
partidos politicos. lC6mo se relacionan y condicionan mutuamente 
teorfa y practica, programa y acci6n? l C6mo operan reducciones de 
la teorfa ala practica? LComo se refleja esta situaci6n en el programa? 

Los programas son indices de la coristituci6n de las clases. lC6mo 
reconocer a traves de los programas los momentos de constituci6n de 
los actores sociales? l C6mo se expresan ideol6gicamente en los 
partidos los grados de autonomfa -y consiguientemente de la constituci6n 
como sujetos sociales- de los representados? l C6mo se modifican los 
programas partidarios en perspectiva de la estabilidad en la 
representaci6n? 

Programa maximo y programa minimo; tactica Y.estrategia son 
parejas de tensiones problematicas del partido lLa diferenciaci6n 
entre programas maximo y mfnimo implica necesariamente la adopci6n . 
de una estrategia politica? LC6mo se relaciona el programa Unico con 
el cambio entendido como proceso? lLa fijaci6n de un s610programa 
implica un ordenpolftico cerrado como futuro? 

lCul1les son los condicionamientos entre estrategia y tactica? lC6mo 
se recrea la tactica ala luzde laestrategia? lSe refonnulalaestrategia 
a partir de los cambios introducidos por la tactica? l.Cu11l1a capacidad 
de los partidos para reconocer las nuevas situaciones tanto tacticas 
como estrategicas? 

La crisis de representatividad que puede afectar a los partidos refiere 
tanto a mecanismos como a contenidos de la representaci6n. lEn que 
condiciones se produce? lAnte situaciones de cambio de la base 
social represemada? lSon momentos de inflexibilidad programatica 
-tactica y estrategica- yde desconocimiento de las nuevas situaciones 
de la economfa y de la polftica? lC6mo se puede reconstituir la 
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representatividad perdida? l,C6mo se persigue una nueva 
representatividad? 

Los temas que pretenden representar los programas de los partidos 
tambien estan en intima relaci6n con la imagen de partido que se 
persigue. l,C6mo funcionan al respecto los llamados "partidos 
pragmaticos" y los "partidos ideologicos"? l,Qu~ temas y contenidos 
seleccionan para representar y cuales evaden? l,C6mo fijan los 
interlocutores de su acci6n polftica? 

Una via para entender la naturalezade los programasde los partidos 
era la detecci6n de sus interlocutores sociales. Sin embargo, l,BI 

~	 policlasismo de los planteamientos programaacos esunacaracteDstica 
de la modernidad de la polftica? l,Cuales son los tipos de policlasismo 
perseguido por cada sector de partidos? l,C6mo reflejan a traves de 
ella su visi6n de sociedad alternativa 0 conservaci6n de la actual? 
Estas visionesde representaci6n policlasista corresponden a distintos 
modelos de relaci6n entre actores sociales aliados. l,Cuales son? 
l,Modelos de respetodel futuro de clase del aliado? loDe dominaci6n 
a partirdeun actor social dominante? loDe conversi6n de la identidad 
de los aliados? 

as una practica usual.que cada nuevo partido que oace invoque al 
mayor ndmero de interlocutores sociales, fundamentalmente a los 
nuevos. Sin embargo, esta apelacion no se corresponde con la 
incorporaci6n de esos actores. l,Cu41es son las causas de estas 
fracasadas interpelaciones? l,Junto a la apelaci6n debe producirse una 
reforma estructural del conjunto del programs? l,Cu~es son los 
factores limi~tes inscritos en la misma naturaleza de los partidos? 

Los programas de los partidos diffcilmente pueden ser clasificados 
dentro de un espectro politico lineal. MAs bien, para conseguir lID 

orden se debe recurrir amdltiples ejes de coordenadas.gjsignificaesto 
un debilitamiento de las ideologfas en su aceptaci6n tradicional? loSe 
pued.e pensar que esta "dificultad" obedece a la creaci6n de nuevas 
utopias que no pued.en reducirse a la tradicional dicotomfa derecha
izquierda? l,Los multiples ejes en los que deben ser clasificados los 
partidos son un sfntoma de la modernidad polftica de una sociedad? 
l,Son un sfntorna de su heterogeneidad? loDe la falta de diferenciaci6n 
social en relaci6n a las llamadas "clases fundamentales"? 
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Los mementos de la historia dominados pOT la acci6n tienden a 
reducir la concepci6n de la polftica a los aparatos para instrumentarla, 
relegando ala teorfa y a las demandas de los representados. <.En que 
condiciones hist6ricas nacionales se .ha reducido la mirada de los 
partidos hacia sus aparatos? <.C6moel aparatismo enajena ala teorfa 
haciendole perder sus horizontes estrategicos? 

Sin embargo, los aparatos son la modalidad a traves de la cual la 
acci6n se convierte en eficaz. <.Cuales son las tareas irremplazables de 
los aparatos? <.La fonnaci6n de cuadros? <.La capacitaci6n politica? 
LConcebida en que terminos? <.Cuales son los modelos deorganizacioa 
de los aparatos de los partidos en los casos nacionales? 

La disciplina partidaria es un tema controvertido en sf mismo. LCual 
es la version tradicional de la disciplina burocratica? lC6mo se 
interiorizan las decisiones de las jerarqufas en las bases partidarias? 
<.Cull es el rot de los cuadros medios y de las burocracias partidarias? 
<.CuAndo adquieren significaci6n opresiva? 

Se hacen analogfas entre la organizaci6n militar y la organizaci6n 
partidaria. <.Cull es la proporci6n adecuada entre estado mayor, 
mandos medios y tropa en terminos de Ia estructura de un partido? 
<.Quedenotan los desequilibrios? lRespecto de la sociedad civil y del 
Estado? 

La vida de los partidos perrnanente y estable, interna y bacia la 
sociedad es un indicador de modemidad. <.Es la orgaaizacion en si 
mismo un valor ante las masas que es diferenciado de las tradicionales 
forrnas de la polftica? lEI partido tradicional acnia ante la sociedad 
s610 en perfodos electorales? LQue elementos de las modalidades 
tradicionales perviven al interior de los partidos que pretenden 
innovarlos 0 romper con ellos? 

l,C6mo han interiorizado los partidos el tema de la democratizaci6n 
de las decisiones? l,Existe inconsecuencia entre la democracia 
demandada para la sociedad y la insuficiente democratizaci6n intema? 

Frente a las problematicas resefiadas, <.Cabe la formulacion de un 
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modelo alternativo de partido que se aproxime a las necesidades de 
sociedades profundamente beterogeneas en bUsqueda de modalidades 
de profundizaci6n democratica? 

D. CLASE OBRERA 

0.1. Cambios en las modalidades de acumulacion 

En la actualidad todos los sistemas de acumulaci6n nacionales 
atraviezan por profundos procesos de reestructuraci6n. En unos 
casos, se trata de la abierta implantaci6n de proyectos neoliberales 
que tienden a lograr una d6cil integraci6n econ6mica en el orden 
econ6mico internacinal, tambien en modificaci6D; y, en otros, el 
agotamiento del modelo sustitutivo 0 la recuperaci6n luego de las 
experiencias neoliberales no encuentra c6mo concretar una via de 
reorganizaci6n econ6mica. En las dos modalidades, la crisis 
sobredetermina 0 cambia los parametres que orientan la actividad 
econ6mica y social (puede ser el caso de la deuda extema) y produce 
fuertes reestrueturaciones en la trama clasista de los campos subalterno 
y dominante. 

En los momentos de auge del modelo de sustituci6n de importaciones, 
el aumento del empleo industrial fue una constante. Sin embargo, en 
la aetualidad, en unos casos se registra el aumento de los asalariados; 
s. en otros, del sector informal fundamentalmente bajo la modalidad 

..	 de "cuenta propia''. En todo caso -salvo excepciones puntuales- no se 
ba producido una expansi6n del empleo industrial. Esta situaci6n 
plantea l CmUes la conformaci6n actual y las tendencias futuras del 
mercado laboral urbane? lC6mo incide el cambio del mercado 
laboral en la conformaci6n de una clase obrera urbano-industrial? 

La composici6n intersectorial de las economfas de los paises de la 
region tambien se modifica a traves de la expansi6n del sector 
terciario. Se podrfa incluso plantear una terciarizaci6n no s610 de la 
economfa, sino de la sociedad en su conjunto. A partir de esta 
premisa, "Se conserva el papel de la clase obrera como actor central 
del proceso de acumulaci6n? 

Si, por un lado, el sector terciario se expande en la economfa y, por 
otro, en algunos casos se ba estancado y en otros baja la poblaci6n 
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obrera urbano-industrial, "Conserva aun la clase obrera la capacidad 
(hegem6nica) de reorganizar la sociedad en base a su proyecto? 
"Tiene legitimidad universal un proyecto de minorfa? 

El deterioro del papel estrategico del sector industrial en nuestras 
sociedades implica tambien ala clase obrera. En este sentido, "Puede 
la clase obrera urbane-industrial afectar decisivamente a un sistema 
de acumulaci6n que ya no depende estrategicamente de ella? "C6mo 
puede la clase obrerapretender un control del conjunto de la sociedad, 
si no pertenece a un lugar estrategico de 1a economfa? 

Sin embargo, las propiedades de la clase obrera.respectodel capital 
no se asientan s6lo en su expansi6n cuantitativa, sino que -te6ricamente 
al menos- responden a una "predisposicion" para entender la relaci6n 
social matriz del capitalismo. Sin embargo. se constata cada vez mas 
que no se generaliza unarelacion-capitalen el conjunto de sociedades 
de la region, Consiguientemente, "Se debilita su posibilidad para 
levantar un proyecto altemativo de sociedad? E1 movimiento obrero 
tiende a confonnarse mas bien como un movimiento detrabajadores. 
"Esto implica unproyecto pluriclasista de los sectores subaltemos? 

Las fonnas actuales de la economfa urbana no tienden bacia la 
bomogeneidad, situacion que se asennia, fundamentalmente, por los 
cambios tecno16gicos (e incluso el estancamiento tecno16gico y la no 
renovaci6n de las fuerzas productivas), la expansion del sector 
informal, el desarrollo del sector estatal y en general del empleo 
publico, y la presencia de la clase obrera y la de otros sectores 
subaltemos. "Se han remozado 10 suficiente las propuestas y la 
estructura interna del sindicalismo como para crear 0 mantener su 
capacidad de presi6n y su fuerza social? 

n.2. Orfgenes, amigo! y enemigos 

Tradicionalmente muchas de las explicaciooes de los comportamientos 
de las organizaciones sindicales se encontraron en los orlgenes de la 
clase obrera tales como si los obreros provenian de migraciones 
intemacionales 0 rurales recientes, si su socializaci6n urbana e~ de 
al menos segunda geoeraci6n, etc.Estas preguntas comervan peI1inencia . 
como variables que contribuyen en la investigaci6n sobre la cultura 
P?lltica de la clase obrera. Cabe complementarlas con otras como la 
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composici6n de genero, etarea, etnica. Desde alli se puede entender 
perspectivas desde las cuales se socializan polfticamente los obreros; 
es decir, l,Su socializaci6n oper6 desde ambitos democraticos 0 

autoritarios, sociales 0 estatales? 

En relaci6n con 10 anterior l,Se esta produciendo una renovaci6n en 
la clase obrera? l,Se trata de nuevos elementos al interior de la clase? 
l,Seesta renovando la estructura de edades, genero, etnica, origen de 
la clase obrera? A partir de estos criterios, l,Se esta produciendo una 
comunicaci6n (social-polftica) con otros grupos sociales? 

l,La capacidad de la clase obrera para orientar los comportamientos 
de otros grupos sociales (fuerza hegem6nica de la clase obrera) pasa 
por la imposici6n de su proyecto como global parael resto de seetores 
subalternos? Desde la perspectivade la clase obrera,l,En que consiste 
el avarice general de la sociedad, prop6sito basico de una "acci6n 
begem6nica"? l,CmU es ellfmite en que la clase obrera incorpora (0 
debe incorporar) en su proyecto general a los intereses clasistas de los 
otros sectores subaltemos para la reproducci6n como clase, para 
ofrecer un futuro de clase? 

Las modificaciones en la acumulaci6n implican cambios en la 
composici6n de Ia burguesfa y/o empresarios, en sus formas de 
representacion polftica y en las estrategias para establecer relaciones 
laborales. l,Culles son las modalidades concretas que asumen las 
fonnas particulares, sectoriales y general del capital? l,C6mo operael 
enfrentamiento euando la burguesla y/o el empresariado industrial 
han cambiado su posici6n relativa en la acumulaci6n? l,Culfi es la 
forma de combinaci6n de los intereses de los capitales seetoriales y 
sus personificaciones politicas? l,Que implica la personificaci6n del 
patrono en el Estado 0 en las transnacionales? En las estrategia de 
acumulaci6ndela burguesfa y/oempresariado industrial, l,Cuales son 
las modificaciones delas relaciones laborales que pretende intro<Jucir? 
l,Cul11 es el conocimiento logrado por la clase obrera acerca de sus 
enemigos sociales? 

ll-3. La organizaci6n interna del sindicaiismo 

Varias preguntas acerca de la organizaci6n intern a del sindicalismo 
deben ser resueltas como material primario de diagn6stico. l,Cull es 
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la dimensi6n de la afiliaci6n sindical? lCmUes son las tasas de 
sindicalizaci6n por rama de la economfa? l Que tipo de organizaci6n 
sindical se ba desarroUado: sindicalismo por rarna, organizaci6n 
sindical por empresa? lQue implica el tipo de organizaci6n sindical 
respecto de la fuerza social y la capacidad de negociaci6n y presi6n? 
lLa expresi6n sindical es unitaria 0 dispersa en multiples organismos 
sindicales no coordinados? lEI tema de la unidad de la expresi6n 
sindical es dominante entre los obreros y los partidos politicos? 

lLa eficiencia de la estructura sindical respecto a los intereses de los 
trabajadoresesta en cuesti6n?lPor parte dequienes? lEI.cuestionarniento 
responde a intereses internos 0 externos al sindicalismo? 

lCoates son las modalidades de organizaci6n a nivel de la empresa? 
lA traves de esas diversas modalidades se fomenta el paralelismo 
sindical? lExiste una alta obaja rotacion de la afiliaci6n de los 
obreros en las organizaciones sindicales de base? A su vez, lSe 
produce rotaci6n de la afiliacion de las organizaciones en sus 
correspondientes de segundo y tercer grado? 

lRasta d6nde los sindicatos de base y las centrales sindicalesse han 
constituido en "sistemas de mediaci6n", en fonnas de "mediatizaci6n" 
y/o modalidades de "canalizaci6n" respecto de las demandas de las 
bases? l C6mo se confonna elliderazgo? lMecanismos democraticos 
y simb6licos? lCoates son los grados en que se produce unarotaci6n 
delliderazgo? t. ~ rasgos de clientelismoexisten en la "representaci6n" 
de las demandas? lCoat es el intercambio de "reditos" entre la 
dirigencia sindical y sus bases? ' 

Los modelos de "democracia sindical" recogen bistorias especfficas 
de cada pais. t.Coat es la modalidad especffica de democracia sindical? 
lBs esta compatible con la democracia institucional y el sistema 
politico? t.C6mo recoge la democracia sindicalla heterogeneidad de 
la clase obrera y la de otros sectores subalternos? 

t. Coat es la vinculaci6n entre la actual forma de las organizaciones 
sindicales y otras que tienen base territorial? Su respuesta supone 
otras peguntas: lCU~ es la relaci6n con las organizaciones de 
pobladores? lDesde formas especfficamente obrerasse han estructurado 
organizaciones que tengan caracter territorial? lC6mo se piensa la 
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problematica territorial en la organizaci6n sindical? 

Las organizaciones intemacionales de trabajadores influyen en las 
organizaciones nacionales l,Desde America Latina -y desde cada caso 
nacional- se esta generando una forma especffica de entender y 
articularse con esas organizaciones intemacionales? l,Cual es el 
significado de las problematica iritemacional para las organizaciones 
sindicales? l,Existe una proposici6n sindical acerca de un orden 
econ6mico y politico internacional? l,Cuales son los contenidos del 
internacionalismo de la acci6n de las organizaciones sindicales? 

ll.4. Identidad y formas de la lucha 

El espacio en que tradicionalmente se investiga la gestaci6n de la ) ~ 

identidad de la clase obrera son las relaciones sociales productivas y 
desde allf se extiende la identidadhacia la reproducci6n. Sin embargo, 
l,C6mo se estructura el ingreso de los obreros? l,Cuales son las 
estrategias de sobrevivencia que implementan para "completar" su 
reproducci6n? l,Cuales son las consecuencias respecto de la identidad 
social de esta combinaci6n entre ingreso obrero y estrategia de 
sobrevivencia? l,Es posible investigar a los obreros mirandolos desde 
la reproducci6n? l,Cuales son sus implicaciones polfticas? l,Seproducen 
multiples planos en los que se conforma su identidad social? l,Se 

desplazan los planos de la indentidad social de los obreros? 

l,Existe un marco de reinvindicaciones"nacionales" de cada movimiento 
sindical? LC6mo se forma la memoria hist6rica del movimiento 
sindical? l,C6mo se estructuran las "trincheras" del movimiento 
sindical en la sociedad civil? En relaci6n con 10anterior, LCual es la 
fortaleza sindical medida desde la organizaci6n de la sociedad civil? 
l,QJJ~ reivindicaciones y formas de lucha hist6ricas y nuevas exhibe 
el movimiento sindical? 

lLas crisis y la democracia han modificado la forma de lucha del 
movimiento sindical? lSe estan gestando modalidades anti
institucionales, a-institucionales 0 se refuerzan las modalidades 
institucionales? lLas relaciones entre el movimiento sindical y el 
sistema politico se configuran dentro de un patron estable 0 se apela 
al sistema politico s610 en condiciones de reflujo? lQJJ~ tipos de 
huelga son los mas usuales? LQue significaci6n tienen dentro del 
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sistema politico? lA traves de estas fonnas de lucha se estan gestando 
fonnas de concertaci6n 0 el choque frontal es la iinica practica? 

u.s. Sindicalismo yEstado 

El tema de la heteronomfa sindical atravieza a todos los casos 
nacionales. lCmUes son las modalidades concretas en que opera? 
l Cuales son las formas directas e indirectas de la heteronomfa obrera? 

lCuaIes son las especificidades de la legislaci6n laboral? lCuaI es la 
imagen de .relaciones obrero-patronal que contiene esa legislaci6n? 
lQue mecanismo de concertaci6n social pone en practica? lFomenta 
o dificulta el crecimiento y densificaci6n de la organizaci6n sindical? 

Partiendo del supuesto que se debe diferenciar, por un lado, "gobiemos" 
-que hace relaci6n a un estilo de ejercicio de la autoridad-; y, por otro, 
a formas de regimen, lCuMes son los comportarnientos del movimiento 
sindical frente a la democracia y al autoritarismo? LC6mo discrimina 
el rnovimientosindical entre las fonnas redistributivas econ6micas y 
polfticas del Estado? 

Las experiencias de transici6n a la democracia supusieron distintos 
tipos de relaci6n con el sindicalismo. lSe produjo un desplazamiento 
del sindicalismo como condici6n previa de la transici6n? lSe ha 
incorporado el sindicalismo en la demanda social general por la 
democracia? Las fonnas autoritarias tambien supusieron cooptaci6n 
del sindicalismo.jCuales fueron los comportamientos concretos del 
sindicalismo en perfodos autoritarios? lObedecieron esos 
comportamientos a presiones de sus bases? 

l.Existe en la actualidad una propuesta de organizaci6n estatal (la 
referencia no es a la demanda por polfticas estatales) por parte del 
sindicalismo? En la practica de la gesti6n de las demandas sindicales, 
l.La tendencia es capturar parcelas del aparato estatal para la gesti6n 
directa de las organizaciones sindicales? En la propuesta de una 
sociedad altemativa (cualquiera que esta sea),lC6mo se iinaginan los 
sindicatos a si mismos? l.C6mo organismos de control? lC6mo 
organismos de gesti6n? lC6mo pretenden conservar la identidaddel 
grupo social representado? 
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n.6. Sindicalismo y politica 

El clasico tema de la relaci6n entre partidos politicos y sindicatos es 
una realidad problemMica, que a partir del an~is de las diversas 
situaciones hist6ricas se toma mas opaca. "Se debe perseguir un 
vinculo a la modalidad de una correa de transmisi6n del partido al ' 
sindicato? "Es justa y viable la demanda de los sindicatos de lograr 
una relaci6n "horizontal". con los partidos? "En que consiste la 
proposici6n de una "relaci6ri polftica" entre partidos y sindicatos? 
"Pueden coexistir los partidos y los sindicatos como representaci6n 
de la demanda social y acceso a la escena polftica? "Deben los 
sindicatos gobernar la "vida intema" de los partidos? "Pueden los 
sindicatos y los partidos escapar de una relaci6n clientelar? A unnivel 
m4s general de las relaciooes clase-partido,1JJ.sel partido la coo<;:iencia 
externa de la clase? "En qu~ consiste el modelo que plantea una 
relaci6n intema ala clase7 ' 

La cultura politica de todos los niveles del movimiento obrero 
(dirigencia, cuadros medics, bases)debe serproblematizada. A saber, 
"Son s6lo niveles diferenciales de conciencia polftica? "Se trata de 
fonnas diferentes de percibir la identidad social? "Rasta d6Dde se ha 
incubado en el movimiento sindical una coriente cultural-nacionai? 
"CuM es la imagen de naci6n del movimiento sindical? "Qu~ disefto 
de sistema politico legitima el movimiento sindical a traves de sus 
demandas? 

Es excepcional el caso de alta correlatividad entre sistema social y 
sistema politico "CuMes son los mecanismos -forma y contenido- de 
la representaci6n del movimiento sindical? "Se expresa el movimiento 
sindical y la base obrera a traves de partidos que no son exclusivarnente 
obreros? "Que significa esta expresi6n a traves de "terceros"? 

m. FUERZAS ARMADAS 

m.l. Plantearniento general 

En la actualidad en America Latina el examen de los vfnculos entre 
las Fuerzas Armadas y la sociedad se contextualiza por la viabilidad 
de las formas democraticas en curso. Consiguientemente, por un lado, 
se trata de establecer cual es la perspectiva y las espectativas de las 
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Fuerzas Armadas respecto de la sociedad; y, porel otro, cuales soo los 
proyectos de las divers as partes de la sociedad respecto de las Fuerzas 
Armadas, En la interacci6n entre estas perspectivas, adquiere fuerza 
o se debilita la naci6n de un estilo de desarrollo democratico altemativo 
q~e 00 reitere las experiencias pasadas y asuma crnicamente la 
historia de participacion militar en la polftica. 

Coo diversos ritmos y empujadas por las situaciones coocretas del 
desarrollo socio-polftico, se han incubado diversas ideologfas al 
interior de las Fuerzas Armadas que plantean roles respecto de la 
sociedad, Una preocupacion central es establecer para cada caso ' 
concreto c6mo han operado estas Ideologfas respecto de las clases 
sociales, grupos de interes y grupos de presion integrantes del 
cooflicto social global. <.Es posible detectar lascausas intemas y/o 
externas que impulsana la produccion de esas ideologfas militares? 
<.En que grado se ha constitufdo una forma ideol6gica militar oaciooa1? 
<.Se puede plantear que la Doctrina de Seguridad NacionaI es uoa 
version uoifonne de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas para 
vincularse con sus sociedades? <.CuaI es su origeo? 

A mayor relevancia de los roles desempenados eo la polftica por las 
Fuerzas Armadas corresponde mayor perdida eo la capacidad de 
autogobiemo de nuestras sociedades. Este debilitamieoto puede 
obedecer a crisis de represeotatividad polftica 0 a desbordes anti
institucionales por parte de los movimientos sociales (dominantes 0 

subalternos) y de los movimieotos politicos. Tambien puedeo 
corresponder a la desarrnonfaentre fuociones del Estado 0 dislocaciooes 
eotre las funciones admioistrativas y las expresivas de la voluotad 
polftica de Estado. <.Bajo que forma ideol6gica las Fuerzas Armadas 
se plantean a si mismas como acumulacion de la Iegitimidad perdida . 
por el gobierno civil? 

( 

La legalidad se torna ilegftima cuando no responde a la realidad 
econ6mico-social 0 cuando pierde capacidad nonnativa del cooflicto 
social. <.C6mo se justifica en las Fuerzas Armadas la sustituci6n de la 
norma por la coercion? <.Las Fuerzas Armadas estan planteandose la 
penetraci6n dentro del cuerpo social, capaz de sustituir a sus fonnas 
directivas y elites polfticas ante la crisis de gobernabilidad? <.C6mo se 
plantean la sustituci6n?<.Existen modelos operativos? <.Esta participaci6n 
en la polftica diluye el caracter corporative fundante de las Fuezas 
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Armadas? l,Cu31es han sido las experiencias historicas? l,C6mo se 
evahia el exito 0 el fracaso de la intervenci6n militar? l,Existen 
tendencias contrarias a la anotada? 

Desde los justificativos de la intervenci6n, muchas veces no s6lo se 
plantea la sustituci6n de las elites polfticas, sino que se deriva en una 
perspectiva similar a un partido politico ligado casi siempre a la 
refundaci6n de la sociedad en terminos conservadores 0 a su reforma 
econ6mica en perspectiva de intereses populares. En un caso, la 
negaci6n de la polftica (y de las identidades colectivas organizadas en 
tomo a la polftica) deviene en una proposici6n mercantilista rechazada 
unifonnemente por la poblaci6n. En el otro, las proposiciones de 
democratizaci6n social (redistribuci6n de recursos) no logran 
consistencia por la falta de un programa democratizador de la 
politica. Bajo esta perspectiva, l,Pueden las Fuerzas Armadas plantearse 
como organizadores del consenso y aglutinadores de intereses de la 
sociedad? l,CuaIes son Ias limitaciones? 

A su vez, las diversas organizaciones sociales (sindicatos, grernios 
econ6micos, partidos, etc.) plantean disenos e imagenes acerca de las 
Fuerzas Armadas, que trasuntan su concepci6n de la sociedad global. 
De un 1000, se plantean vincular el desarrollo de la sociedad y de sus 
conflictos estructurales con las Fuerzas Armadas. LC6mo incorporan 
organicamente las Fuerzas Armadas a su interior el conflicto social y 
los intereses de las partes? t.Cual ha sido su practica de respeto por la 
decisi6n popular y del sistemapolitico? LCuales son las fonnas en que 
se ha producido una version modema de la ingerencia de los partidos 
politicos en las Fuerzas Armadas? De otro lado, tambien existen 
planteamientos de utilizaci6n de las Fuerzas Armadas como brazo 
coercitivo de intereses de clases y grupos politicos yecon6micos. 
l,CuaI ba sido el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de 
problemas y estilos del Estado patrlmonialista? l,En la estructura del 
Estado oligarquico las Fuerzas Armadas ban desempefiado roles que 
colaboraron con su desestrueturaci6n 0 con su sosteoimiento? 
Evidentemente, las respuestas irnplican un diagn6stico acerca del 
grado de modernidad que alcanzan nuestras sociedades y, 
consiguientemente, del grado de desarrollo institucional de todas sus 
partes incluyendo a las Fuerzas Armadas. 
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Desde sectores del espectro polftico, tambien se hacen proposiciones 
extrernas de objetivos acerca de las Fuerzas Armadas. De un lado, 
destruirlas y provocar su sustituci6n ante situaciones lfmite de 
compromiso con una de las partes del conflicto social ; Cuales son las 
situaciones en que las Fuerzas Armadas fusionan sobre si toda la 
oposici6n social? l,Enque situaciones las Fuerzas Armadas asumen la 
evoluci6n de la conflictividad social? 

De otro lado, tambien se plantea que un objetivo basico de la 
. reproducci6n del autogobiemo de los civiles es aislar a las Fuerzas 
Armadas de la contaminaci6n polftica. Bajo este planteamiento, l,Se 
exacerban las tendencias intitucionalistas al interior de las Fuerzas 
Armadas basta que finalmente devienenen unaintervenci6n compulsiva 
contra la sociedad? 

En surna, la relaci6n entre la sociedad y las Fuerzas Armadas es 
problematica y no encuentra una respuesta hist6ricamente valida que 
asegure los objetivos sociales y los de las Fuerzas Armadas en el 
marco de un esquema democratico de gobiemo, que tienda bacia la 
estabilidad 0 hacia el cambio profundo, 

m.2. Altemativas metodol6gicas 

La investigaci6n acerca de las Fuerzas Armadas ann registra debiles 
avances en America Latina. Es preciso provocar una densa discusi6n 
que aclare las vias de interpretacion posibles correspondientes a las 
diversas formas sociales y evoluciones hist6rlcas. 

a) EI anaJisis institucional 

l,Son las Fuerzas Armadas una organizaci6n compleja? l,Bajo que 
instrumental te6rico y de investigaci6n se puede comprender su 
dinarnica de funcionamiento en tanto retlejo de los conflictos sociales 
y polfticos? Las diversas funciones de las Fuerzas Armadas forman 
parte de un disefio institucional mas amplio dentro del sistema 
politico. l,Las funciones normadas y las funciones curnplidas configman 
una forma institucional apta para la convivencia con un sistema 
democratico? l,Quediset\o de instituci6n corresponde ala modemizaci6n 
y profesionalizaci6nde las Fuerzas Armadas? l,Cuales la complejidad 
institucional que precisan para, sirnultaneamente a que ganan autonomfa 
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nacional para detenninar su participaci6n en la sociedad, logren un 
grado de profesionalizacion correspondiente a las tareas que la 
sociedad les demanda? 

Las investigaciones acerca del origen social de los miembros de las 
Fuerzas Armadas tienden aexplicarsus actitudes corporativas ligando 
socializaci6n y aprendizaje con (expectativas de) movilidad social. 
l.C6mo ba cambiado el origen social de los miembros de las Fuerzas 
Armadasen penodos de modemizaci6n institucional? l.C6mo interviene 
la socializaci6n inicial de los miembros de las Fuerzas Armadas en la 
detenninaci6n de sus actitudes polfticas y respecto de la sociedad? En 
suma, se plantea l.C6moentender desde una sociologfa de la instituci6n 
sus vfnculos con el Estado y la sociedad? 

b) Las Fuerzas Armadas como sfntesis de la sociedad 

Se habfa planteado que una via de acci6n respecto a las Fuerzas
 
Armadas es atravesarla por los conflictos que vive la sociedad. Es
 
tambien una vfa para entenderlas, Sin embargo, l.Bajo que condiciones
 
las Fuerzas Armadas asumen organicamente el conflieto social?
 
l.C6mo procesan a su interior y bajo sus modalidades especfficas las
 
demandas que se bacen desde la sociedad? 'l.C6mo cambian las
 

, Fuerzas Armadas de posicion relativa freote a los intereses populares
 
y sociales mas amplios? l.Expresan el cooflieto social bajo formas
 
coercitivas? l.Bajo que modalidades han devuelto a la sociedad su
 
capacidad para autodetenninarse? ' 

En cada sistema politico nacional el papel de las Fuerzas Armadas 
varia de conformidad a los acuerdos bist6ricamente logrados en los 
que se basa el sistema. Desde esta perspectiva, l.Qu6 rol cumplen en 
la reproducci6n del sistema politico? t.Coli! es ellugar que ocupan en 
el diseno del sistema politico global? l.C6modefinen y practican sus 
relaciones con los restantes integrantes del sistema? l.Tiene legitimidad 
social amplia esa ubicaci6n y funciones dentro del sistema politico? 

LasFuerzas Armadas se definen tambien por una relaci6n central con 
el Bstado t.Cuales son los vfnculos entre tipos y fonnas de Estado y las 
Fuerzas Armadas? l.Las Fuerzas Armadas como aparato estatal 
especffico persiguen su reproducci6n y cobiben la reforma estatal? 
l.Coli!es la modalidad especffica en que asumen el contlieto social y 
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10 expresan como aparato estatal? l.Existe en las Fuerzas Armadas 
una vocaci6n estatalista que se opone a una vision societalista? 

En mucbas sociedades atravezadas por la beterogeneidad social y la 
dificultadpara consolidar opciones globales y universales,las Fuerzas 
Armadas aparecen como el tinico aparato de caracter nacional. Sin 
embargo.j.Cual es el significado de 10nacional que es apropiado por 
las Fuerzas Armadas? Mas alla de las fonnas de nacionalismo, 
t.Cuales son las tareas que cumplen las Fuerzas Armadas en la 
consolidaci6n de una forma nacional? l.CuaIes son los sentidos de 10 
national dentro de las Fuerzas Armadas y desde la sociedad? 

c) Arbitros de la sociedad 0 agentes de 10 externo 

EI modelo bonapartista y el de interlocutores de intereses extemos 
plantean una funcionrespecto del conflicto social, pero sin desempetiar 
un rol de actor directo. De un lado.Ias situaciones de crisis que no se 
resuelven porque los contendientes sociales no alcanzan fuerza 
polftica y/o begem6nica suficiente, levantan a las Puerzas Armadas 
como actores protag6nicos que tienden a copar la escena polftica. De 
otro lado, la acci6n e ideologfa de las Fuerzas Armadas exminada 
como representantes al intemo de la sociedad de intereses extemos 
que reducen la conflictividad social ala correlaci6n internacional de 
fuerzas. En los dos casos, cabe interrogarse acerca de esta capacidad 
de lograr autonomfa relativa respecto de los procesos nacionales e 
interiorizar el conflicto extemo. 

Las distintas altemativas metodol6gicas se relacionan estrechamente 
con diversas situaciones hist6ricas y no constituyen las iinicas 
posibilidades para una interpretar a las Fuerzas Armadas. 

m.3. Los temas articuladores de una ideologfa militar 

El -conjunto de temas que articulan la percepci6n militar de las 
sociedades penniten examinar su espectro interior. En ningun caso 
este espectro es lineal y reproduce clasificaciones polfticas clasicas, 
Cabe mas bien pensaren multiples ejes de coordenadas, dependiendo 
de los temas y sus vfnculos con posiciones que se exhiben en la 
sociedad. A su vez, tampoco puede explicarse la globalidad de las 
funciones de las Fuerzas Armadas por las divisiones 0 fracciones 
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interiores. Si bien es cierto que en situaciones de agudo enfrentamiento 
esta multiplicidad de diferencias se reducen a ejes polares, en la 
cotidianidad no explican las diversas actitudes que se adoptan y el rol 
de cumplen en el sistema politico. 

La definici6n de adversarios ba llegado a posiciones c1aramente 
distinguiblesdentro de las Fuenas Armadas. De unlado, la confonnaci60 
de un enemigo intemo que se identifica en general con posiciones del 
campo popular. De otro lado, la proposici6n de Seguridad Nacional 
y Desarrollo plantea roles de colaboraci6n social y de fortificaci6n 
nacional. lBajo que condiciones de desarrollo social se desatan como 
predominantes una u otra tendencia? lA que faetores institucionales 
puede atrlbuirse la generaci6n de estas vertientes ideo16gicas7 lEI 
desarrollo comprendido en funci6n de la defensa de las posibilidades 

.de acumulaci6n intema (posici6n nacionalista acerca de los recursos) 
implica formas de avance del conjunto de la sociedad? 

La defensa de las fronteras exteriores bace relaci6n a un tipo de 
confonnaci6n nacional. Ahora bien, los Tratados Intemacionales 
Militaresimplican undesarrollo que contraviene los interesesnacionales. 
lExiste una contradicci6n latente entre estas dos nociones7 l C6mo se 
expresa 10 popular a traves de la defensa del territorio y como es 
interpretado por las Fuerzas Armadas? "C6mo se plantea la defensa 
de intereses tenitoriales en el marco de directrices militares regionales? 
lSe puede plantearuna forma alternativa de interrelacionar 10nacional 
y 10 intemacional7 

m.4. Fuerzas Armadas y demoeracia 

En la mayor parte de casos de redemocratizaci6n en America Latina 
se percibe un significativo tutelaje de las Fuerzas Armadas respecto 
del sistema politico y de las modalidades que adquiera el conflicto 
social. Se puede plantear que el autogobiemo de la sociedad se 
encuentra condicionado por la mirada atenta de los "factores de 
poder" mas significativos, particularmente de las Fuerzas Armadas, 
Coyunturalmeote salen de la escena politica -dependiendo de la 
magnitud de su derrota 0 del caracter programado de su salida del 
gobierno- pero el mismo sistema polftico les permite readquirir 
capacidadde intervenci6n porvias cada vez mas directas. LQue forma 
debe adoptar el sistema polftico para mediatizar esta presencia 
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forzada de las Fuerzas Armadas en la sociedad? l.Qu~ modalidades y 
contenidos de concertaci6n se puedenexperimentarpara garantizar la 
ubicaci6n estable de las Fuerzas Armadas dentro de un sistema 
politico democratico? 

La necesidad mas importante de la lucha polftica en muchos parses de 
America Latina es encontrar nuevos paradigmas que los orienten, Es 
cada vez mas importante reconocerel alejamiento de la lucha polttica 
del paradigma de la guerra. No se trata se conducir a la derrota estable 
del adversario, Consiguientemente, la 16gicapolftica no debe reducirse 
ala 16gica militar, l.C6mo conseguir una traducci6n de las nuevas 
formas de lucha polftica a nociones articuladoras de la ideologia 
militar? 

IV. IGLESIA 

IV.1. Planteamiento general 

Bl tema que se ha previsto es las relaciones entre la Iglesia y la 
sociedad, centrindolo en las form as y contenidos que presentan 
algunos casos nacionales de America Latina. De un lado, debe 
distinguirse el peso de la Iglesia Catolica en relaci6n a las otras 
Iglesias actuantes en la subregion. Esto determina que la referencia 
fundamental sera a aquella, aunque no de modo excluyente. l.Hasta 
donde las otras Iglesias pueden mantener su identidad en la acci6n? 
l.Tienen de facto un parametro de referencia en las actividades 
actuales y en la tradici6n de participaci6n de la Iglesia Cat6lica en la 
sociedad y el Estado? De otro 1000, interesa relievar el papel que 
cumplen las Iglesias como portadores institucionaies de la religiosidad 
y, consiguientemente,de valores de la cultura cotidiana, germenes de 
la culturapolnica.;C6mocumplen las Iglesias el papel de articulaci6n 
y mediaci6n de la sociedad con la polnica, orientando las bases 
mismas de la integraci6n social? 

La definici6n clasica de la Iglesia hacerelaci6n a un aparato ideo16gico 
estatal que aetna como organizador de la sociedad civil. l.Bajo que 
modalidad especffica forma parte de los "destacamentos" estatales 
invisibles en la sociedad civil a traves de los cuales se organiza la base 
del poder? Se plantea que la religi6n y su portador institucional -la 
Iglesia- constituyen los interlocutores de la gesti6n estatal a traves de 
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la "persona", base fundante de la interacci6n de los sujetos e incluso 
de las agrupaciones sociales. Esta, la funci6n de las Iglesias en el 
desarrollo contemporaneode las sociedades.Previo a esto, las funciones 
de la Iglesia antes de la secularizaci6n del Estado estuvieron mas 
visible y funcionalmente ligadas a los momentos de la acumulaci6n 
economica y al ejercicio de las actividades estatales. l.C6mo se 
interrelacionan estos dos momentos? 

Ahora bien, con el desarrollo de las sociedades civiles, estas se 
constituyen en espacios se enfrentamiento entre los agrupamientos 
sociales en funci6n de sus intereses y contra el Estado. La sociedad 
civil, como ambito de difusi6n de las ideologfas sociales y estatales, 
se estructura por los confictos entre los agrupamientos sociales y con 
el Estado. La Iglesia no puede sustraerse de una ubicaci6n dentro de 
los multiples ejes de conflicto de cada sociedad civil y de una "toma 
de posicion", A su vez, este desarrollo responde a las especificidades 
nacionales de cada correlaci6n de fuerzas y de cada bistoria nacional 
en el momento actual. l.C6mo juegan las Iglesias su rol particular en 
la constituci6n de cada sistema hegem6oico? l.Bajo que modalidades 
asumen una especffica responsabilidad en cada sociedad? 

El rol jugadopor la(s) Iglesia(s) en la constituci6n del sistemapolitico 
puede ser variable y, generalmente, se relaciona con su peso en la 
bistoria mediata. l.CulUes son sus grados de penneabilidad respecto 
de los conflictos estrueturadores de la sociedad civil? l.Bajo que 
situaciones rebasa 0 sustituye a los partidos politicos y a los grupos de 
presi6n? l.CulU es su actitud frente a la poUtica? l.CulUes son los 
lfmites y posibilidades institucionales para expresar los intereses 
particulares de los grupos sociales y los intereses generales de la 
sociedad? 

Frente a las situaciones de cambio social profundo se producen 
distintos modelos de interrelaci6n entre Iglesias y sociedad. De un 
lado, l.Qu~ situaciones perrniteno facilitan el aislamiento de la 
Iglesia frente al conflicto central que atraviesa a una sociedad en 
situacion de crisis? l.Bajo que modalidades la Iglesia se polariza por 
uno de los contendientes? t.Cuando se fractura la Iglesia en funci6n de 
los contendientes? De otro lado, l.CuaIes son los vfnculos constitutivos 
(y consiguientemente los lfrnites) de las Iglesias, mas alla de los
cuales dejarfan de ser Ias instituciones que orientao los valores de la 
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religiosidad popular e introducen una cultura religiosa formal? l,La 
forma deorganizaci6n compleja, jerarquizada y unitaria es la constitutiva 
y primal de las Iglesias que debe reproducirse por sobre las situaciones 
de equilibrio 0 crisis sociales? 

En las actitudes de la Iglesia frente a la sociedad se ha introducido 
fuertemente la distinci6n entre polftica y partido. l,Hay distinci6n 
entre las posiciones apolfticas y las apartidistas? l,En base a que 
criterios? 

Sin embargo de las interrelaciones entre Iglesia y sociedad civil, las 
diversas posiciones que adopta aquella, no necesariamente responden 
ala fortaleza 0 debilidad sociales, l,Bajo que modalidades el aparato 
eclesial procesa (expresa y/omediatiza) las demandas sociales? l,Se 
puede plantear que la Iglesia ha institucionalizado un "discurso 
cornpensatorio" frente a la torna de posici6n en los problemas de la 
sociedad civil? 

t.C6mo se puede cualificar el papel cumplido por las Iglesias dentro 
de cada sociedady Estado nacionales en la historia y en la actualidad? 
l,Qu~ tipo de correspondencias existen entre ese papel y el tipo de 
desarrollo de las sociedades civiles? l,Bajo que circunstancias se 
produce una gran ingerencia en la evoluci6n de la polftica? l,Cu41es 
son los agentes sociales privilegiados por la Iglesia como canales de 
intervenci6n? l,C6mo han reaccionado esos interlocutores a 10largo 
de la historia y en la situaci6n actual? 

I 

t.Cuales fueron las ideologfas eclesiales acerca de la sociedad? l,En la 
actualidad se estan creando nuevas "lecturas" de la sociedad? l,En 
base aque instrumental? l,Es posible (0 necesaria) una relecturadesde 
una perspectiva edesial (cristiana 0 no) de la sociedad y sus conflictos? 
Las Iglesias tienen diversas fonnas y niveles de complejidad, 1.Como 
entender esos niveles y fonnas en relaci6n con las dinamicas de 
funcionamiento? l,Puede una instituci6n que ha apropiado a lajerarquia 
como un valor fuertemente estructurador de sus acciones, reflejar e 
incorporar a los conflictos sociales? No obstante, la jerarquizaci6n de 
las Iglesias tambien atraviesa por momentos de modernizaci6n, 
generalmente posteriores a cambios demandados por las mismas 
bases de las Iglesias. t.Cuales son estas fonnas de modemizaci6n? 
t.Cuales son las situaciones limite en cada caso nacional? t.Cuales han 
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sido los mecanismos utilizados por las Iglesias para evitar sismas 
internos? l,C6mo mantienen una estructura jerarquizada a nivel 
nacional e internacional? 

La estructura de las Iglesias tiene referencias internacionales. l,C6mo 
interioriza cada Iglesia la estructura jerarquica externa? l,C6mo se 
compatibilizan y armonizan los intereses extemos e intemos en cada 
Iglesia? 

Los aparatos eclesiales siguen a las evoluciones nacionales de los 
procesos politicos populares y a sus enfrentamientos basicos. l,Bajo 
que modalidades las Iglesias representan al enfrentamiento y/o a 
todos los sectores sociales? Bajo este contexto, l,C6rno se entiende 
una opcionpreferencialde la Iglesia haciaun sectorsocial especifico? 
En una apertura hacia la sociedad 0 hacia la secularizaci6n de algunas 
facetas de la Iglesia, l,C6mo se.combina en los casos nacionales las 
funciones temporales y las funciones que bacen relaci6n a una nocion 
de trascendencia? l,C6mo se detenninan unas y otras tareas? 

La religiosidad popular es necesariamente bdsqueda (0 expresi6o) de 
identidad social. Varios movimientos religiosos alcanzan la dimeosi6n 
de movimientos sociales, ya que a mas de factores de identidad, 
procesan una definici6n de enemigos y un acceso a la globaIidad de 
la organizaci6n social. l,Cu:U ha sido el efecto civilizador' de las 
Iglesias en cadasociedadnacional respecto de la religiosidadpupular? 

Las Iglesias tienen dificultad para asumir temas especialmente wticantes 
de la sociedad civil. Varios ejemplos: el placer, el aborto, la libre 
determinaci6n de los padres. En este sentido,l,Frente a aquellos ternas 
las Iglesias se acomodan mejor con regfmenes autoritarios? l,Existe 
una rigidez e inflexibilidad en los contenidos de la agenda tematicade 
la Iglesia? l.Reproducen.a su interior las segregaciones sociales como 
por ejemplo la segregaci6n de genero? 

IV.2. La Iglesia y el cambio social en la dKada de los aDosseseata 

La decada de los atlos sesenta estuvo signada por las distintas oleadas 
de demandaspor cambios a traves de actos revolucionarios. La Iglesia 
fue sometida a un asedio intemo de sus adherentes y extemo de los 
movimientospopulares para que asuma posiciones. Cabe preguntarse 
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l,CuaIes fueron las tendencias con que reaccion6 desde el aparato 
eclesial? Ante las opciones que adoptaron distintos grupos, l,CuaIes 
fueron sus motivaciones principales? l,C6mo fue adaptada la utopia 
trascendente religiosa en utopia terrenal popular? l,Bajoque criterios 
ideol6gicos se produjo esta traducci6n? , 
Aquellos sectores que optaroopor el cambio revolucionarioy adaptaron 
sus ideales religiosos a modalidades concretas de actuaci6n polttica 
y, fmalmente, se apropiaron de un instrumental te6rico para la 
interpretaci6n de la realidad y de un instrumental polftico para 
transfonnarla. Sin embargo, l,Rasta d6nde fue compatibleesta opci6n 
con la pennanencia en el interior de una red jerarquica eclesial? l,Se 
redujo el problema a la cuesti6n jerarquica? l,En su defecto, la 
incompatibilidad ideol6gica es insalvable? l,Afecta este tipo de 
secularizaci6n a las bases fundantes mismas de la Iglesia? l,Junto aI 
a1eamiento de la Iglesia institucional, tambien se produjo un 
distanciamiento de la religiosidad popular? l,Que discursos cnticos 
se han producido al respecto? l,Dentro de la Iglesia? l,Entre aquellos 
que sustituyeron la utopia religiosa por una utopia polftica? 

EImarxismo fue el instrumental con que algunos sectoresde cristianos 
se aproximaron aI movimiento general que demandaba cambios 
profundos de la sociedad, l,Bajo que modos practices y te6ricos 
supuso un renunciamiento explfcito de una concepci6n cristiana de la 
sociedad? l,Sehabfa producido ya esta visi6n cristianade la sociedad? 
De ser asf, l,Estaba ligada a los sectores tradicionales de la sociedad? 
l,CuaIes fueron los intentos intemos de modificar a la Iglesia? 

Se parte del supuesto que no se buscaba una sustituci6ri de las 
identidades sociales. Es decir, que la adopci6n de una posici6n 
polftica pudo ser compatible con la fe. Sin embargo, l.Toda lectura 
cristiana constructiva del maxismo fue rechazada por incompatible? 
Desde el lado de los partidos politicos de orientaci6n marxista, se 
experimentaron diversas vias de seducci6n e interpretaci6n del 
cristianismo.zfln los dos sentidos, se produjo una forma instrumental, 
tanto de los cristianos de participar en la polftica a traves de los 
partidos, cuanto de los partidos de operar a traves los cristianos 0 

lograr su reclutamiento individual? l.CuaIes fueron las versiones 
nacionales de la polemica rnarxismo y humanismo? "Rasta d6nde se 
produjo una posici6n irreductible desde la jerarquia e ide6logos 

176 



eclesiales que impu1s6 ala fonnaci6n de partidos politicos? l.LLev6 
esto ala perdida de 1a idehtidad de los cristianos en 1apolitica?l.La 
pretensi6n de los cristianos a1 acceder a la polftica foe una consecuencia 
de no poder transfonnar a Ia Iglesia para lograr su compromiso social 
y su modernizaci6n? 

IV.3. La Iglesia y el autoritarismo en los anos setenta 

Durante los aftos sesenta, 1a presencia de regfmenes autoritarios en 
buena parte de America Latina desestructur61as tramas sociales y los 
orgaoismos politicos. E1pape1de la Iglesia -en general- foe constituirse 
en una 'trinchera en tomo a 1a cual se refugiaron diversos sectores 
sociales. l.Bajo que condiciones 1aIglesia protegi6 a 1asociedad dela 
agresi6n estatal? l.Que tipo de Iglesia se resisti6 a desempenar este 
pape1?l.CmUes fueron las consecuencias de una u otra aetitud de 1a 
Iglesia? 

A partir de esos comportamientos eclesiales, se desataron distintas 
formas de participaci6n de 1a Iglesia en 1a cotidianeidadde la vida 
social. l.CuaIes fueron las consecuencias del desarrollo de las 
comunidades de cristianos de base?l.Esta forma que nesesariameote 
adquiri6 1a participaci6n en torno a 1a vida social gener6 formas 
altemativas de religiosidad? ~Cu:Ues fueron las modalidadesde haeer 
polftica desde estos movimientos sociales'l. (,Basta donde lleg6 1a 
sustituci6n de los canales tradicionales de haeer politica? l.Esta 
articu1aci6n de 1a iglesia con la 1ucha general de 1a sociedad por su 
redemocratizaci6n permiti6 un desborde popular sobre 1a Iglesia? 
l.Signific6 una modificaci6n de los roles de 1a Iglesia en el sistema 
polftico? l.Desde alli hasta Ia actualidad la Iglesia se ha constituldo en 
un grupo de presion "ideologico"? l.Sustituye en el 001 agregativo de 
intereses a los partidos politicos; forman la opini6n pdblica ante su 
ausencia, aunque no Degan a reemplazarlos globalmente? 

LTienen los cristianos y las Iglesias una vocaci6n especial para tratar 
el tema de los dereches humanos? l.C6~0 se asimil6 dentro de la 
Iglesia las demandas por la vigeocia de los derecbos humanos? 
l.Derecbos personales 0 colectivos? l.Ec0n6micos, sociales 0 politicos? 
E1tema de los derechos humanos y sus causas -la transgresi6n delas 
normas y la ilegitimidad de 1alegalidad- han modificado los patrones 
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eticos tradicionales l,Cuales son los cambios impuestos por la realidad 
social de America Latina? 

IV .4. Cristianismo en la decada de los ochenta 

Los procesos de redemocratizaci6n que caracterizan a esta decada 
replantean la inserci6n de la Iglesia y los cristianos en la politica. De 
un lado, l,Existe un discurso teol6gico alternativo de cristianismo 
"popular" que se exprese como busqueda de identidad especffica? De 
otro lado, l,Las practicas sustitutivas de la Iglesia respecto a los 
aparatos politicos naturales dejan detener sentido? 

Luego de las experiencias de las decadas de los sesenta y setenta, el 
objetivo del cristianismo es preservar su identidad, pese a establecer 
relaciones conceptuales con el marxismo l,Estas relaciones modifican 
Ia:> utopias marxistas respecto del socialismo y respeeto de la concepci6n 
de polftica? 

l,Las relaciones conceptuales y practicas entre cristianos y marxistas 
se definen en la actualidad como el respeto a estas identidades 
predefioidas? l,Se ba producido un reconocimiento no excluyente del 
otro? l,&iste una valoraci6n teologica de la sociedad, en el sentido 
que la fe se expresa en los ambitos colectivos y populares? l.Se han 
modificado los patrones de entendimiento de la sociedad, enfatizando 
ahora en la construccion colectiva de la masa? l,Cuai serfa el espacio 
de la fe? l,Han adquirido estos cambios una manifestaci6n institucional 
al interior de la Iglesia? 

Las relaciones polfticas entre los cristianos y la democracia estan en 
cuesti6n. De un lado, l,Se ha incubado una vision cristiana radical 
acerca de las posibilidades de la democracia? l,Esta radicalidad Ie 
resta valoraci6n a la democracia en perspectiva de los intereses 
populares? l.Que entendimiento acerca de la polftica irnplica esta 
visi6n radical de la democracia? 

De otro lado, la redemocratizaci6n implica cambios en las jerarqufas 
eclesiasticas, l,Las actitudes uoitarias son abandonadas por la jerarqufa 
ante el retorno a la democracia? l,La democracia polariza el interior 
de la iglesia? l,Esta polarizaci6n reflej a las posiciones de los cristianos 
dentro del ambito de influencia de la Iglesia? paralelamente a la 
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democratizacion del sistema politico y a la demanda de democranzacion 
de la sociedad, "Se estan produciendo en la actualidad presiones por 
la democratizacion de la estructura eclesial? "Acaso no es una 
contradicci6n el discurso cristiano democratico para la sociedad, pero 
jerarquico bacia el interior? 

Previo a la secularizacion del Estado, la vocaci6n de la Iglesia fue 
proveerle de estructura ideo16gica. En la actualidad, la Iglesia aetna 
en funci6n de las diferentes fracciones del espectro politico que, a su 
modo, significan un tipo de relaci6n con el Estado. "C6mo se han 
modificado la relacion entre la Iglesia y las fracciones conservadoras 
tradicionliJ.es de la sociedad? "CulUes son las relaciones que se 
entablan con las tendencias neoconservadoras? 

La aparicion de una tendencia regional a organizar panidos Democrata 
Cristianos es correlativa a varios intentos de modernizacion de la 
sociedad, Estos intentos parecen asoeiarse con desbordes de las masas 
por sobre los limites estatales. La implantacion de experiencias 
estatales Dem6crata Cristianas y la inserci6n de aquellos partidos en 
la sociedad civil no sigue un s6lo patron en America Latina. "CulUes 
son los roles que cumplen los partidos Dem6crata Cristianos respeeto 
de cada sistema politico nacional, en concordancia con el papel que 
juegan las respectivas Iglesias y las demandas de modemizaci6n de 
diversos agropamientos sociales intemos y posiciones externas? 

La Democracia Cristiana inicialmente se defini6 por distincion con 
los sectores mas conservadores de la sociedad asociados con la 
Iglesia. En este sentido, "C6mo cooperaron con la modemizaci6n de 
Ia expresion del cristianismo? No obstante, este rol limitado a la 
modemizaci6n les debilit6, al perder adherentes que optaron por 
posiciones mas radicales. Sin embargo, en la actualidad de 
redemocratizaci6n, el papel de los centros politicos alcanza importancia 
y, consiguientemente, se ba revalorado la presencia de las opciones 
Democrata Cristianas. 

"C6mo se emparentan ideo16gicamente las nuevas opciones teologicas 
con las f6rmulas programaticas de la Democracia Cristiana? Varios 
perfiles ya existfan desde bace varios anos, "Existe vinculaci6n entre 
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la opci6n preferencial de la Iglesia por los pobres y la interlocucion 
polftica con los mID; pobres hecha por las Democracia Cristiana? l,Por 
que en los dos casos se opra por ambitos sociales "informales" que 
tienden a contraponerse a los ambitos sociales mID; fonnales pero mID; 
organizados? t.Opera esta funci6n polftica pese a que la Democracia 
Cristiana ha dejado de necesitar exclusivamente como sus interlocutores 
a los sectores cristianos y de Iglesia? l,Esta secularizaci6n de la 
Democracia Cristiana le ha sido posible en tanto se ha contitufdo en 
una via de desarrollo politico de cada sociedad en la que esta inserta? 

v. JUVENTUD 

V.L Planteamiento general 

El tradicional modo como se ha trabajado la problematica juvenil ha 
sido asimilandola a la cuesti6n educativa. Asf, se la ha reducido 0 se 
ha debilitado la fuerza de otros aspectos y sistemas de preguntas 
necesarios para su tratamiento: se ha tratado la tematica de modo 
funcional al "mundo adulto," enfocando aspectos tales como 
drogadicci6n y sexualidad Pese a so .importancia, estos temas 
desempenan un rol solamente auxiliar para el diagn6stico de la 

:problematica de los j6venes. 

El enfasis de varias investigaciones actuales es la confonnaci6n de la 
identidad juvenil en relacion con los estilos y modelos de desarrollo 
econ6micos y politicos. De un lado, una fuente de la identidad social 
-tan importante como otras- es atravesarpor un perfodo del cicio vital, 
que tiene su propia especificidad y no se reduce a una etapa de 
preparaci6n parael ingreso en el mundo adulto. Existen problematicas 
especfficas que crean la pertenencia y la conformaci6n como un 
agrupamiento social. La identidad juvenil objetivamente es 
manifestaci6n de intereses particulares, que si bien se articulan a otras 
entidades (clasista, genero, etnica), no se reduce a estas, 

Lajuventudse defineporsus intereses "internos" comoporsu vinculo 
con los modelos globaIes de desarrollo econ6mico y del sistema 
politico. La conformaci6n de la identidad juvenil se encuentra 
condicionada tanto por la capacidad de cada sociedad para permitir 
fonnas de integraci6n (laboral, edueativa, etc.), cuanto por la estruetura 
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del sistema politico que pennita a los, j6venes su expresi6n y 
representaci6o, sin fonnas de mediatizaci60-cooptaci60. y con respecto 
de sus intereses especfficos y de su identidad. 

Se ba discutido acerca de la defioici6n de la categorfa juventud y 
existenacuerdos acercadelos tramos deedad a losqueaproximadamente 
se referirfa, Este no es el lugar para reabrir la discusion, oi esta es 
pertioeote. 

Tratamosdeindagar y fonnular preguotas en dos campos problernaticos: 
cooformaci6n de la identidad juveoil y vfuculos entre modelo de 

_desarrollo y juveotud La perspectiva general es trabajar laproblemlitica 
juveoil desde sus actitudes bacia la polftica, sfotomas a su vez, de 
grados de cooformaci6nde la referida identidady de la permeabilidad 
de la sociedadpara que esta se coostituya. El supuesto evidente es que 
la juventud debe ser interpretada como grupo social, que puede 
devenir en un movimieoto social, depeodieodo de faetores econ6micos 
y politicos. 

El tema central de la reflexi6n latiooamericaoa actual gila en tomo a 
"C6mo puedeo los j6venes constituirse en aetores sociales de la 
democratizaci6n de la sociedad, del sistema politico y del Estado? 
"Bajo que condiciones pueden los -j6veoes convertirse en sujetos 
politicos de lademocracia? "CoMes el plaoteamientodemocratizador 
correspondiente a la coofonnaci6n de una identidad juveoil? "Qu~ 

plaoteao los j6veoes como forma para participar en la democracia? 

Los movimientos que reivindicanunaidentidadjuveoil aparecenbajo 
determioadas condiciones polfticas y de relaciooes sociales. Sin 
embargo, la ausencia de una identidad juveoil representada en la 
polftica tambien interroga acerca de las causas que la provocao. "Por 
quecada sociedad ha tematizado de detennioado modo la inserci6n 
juveoil en la dinamica pohtica? "CoMes son las causas para que la 
problematica juveoil no se coostituya en "cuesti6n social"? "Por~ 

el lema de la juveotud se convierte eo "cuesti60 estatal" en detemrioadas 
coyuoturas polfticas? 
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V.2. La juventud y la educacion 

Como se puntualiz6 antes, una via tradicional para entender la 
juventud foe problematizar a la educaci6n, reduciendo el tema a la 
preparaci6n ideol6gica Y calificaci6n para el desempefio de roles 
ciudadanos Ypara la inserci6n Iaboral, La caracteristica dominante 
foe reemplazar los intereses de la agrupacion social (jovenes) por las 
"tecnicas" adecuadas para su rapida integraci6n a roles adultos. Esta 
es una perspectiva inadecuada para entender la conformaci6n de la 
identidad juvenil. 

Respecto a la relaci6n juventud-educaci6n cabe interrogarse l,Bajo 
qu~ condiciones los movimientos estudiantiles universitarios expresaron 
ala juventud (aunque a momentos preferentemente expresaron ala 
sociedad en su conjunto)? l,Por que en la actualidad se puede afirmar 
que los jovenes no se expresan en el movimiento estudiantil? 

, 'Los factores propiamente educativos contribuyen a la explicaci6n. 
l,CmUes son los modos bajo los cuales los sistemas educativos 
heterogenizan a la juventud e impiden su constituci6n como grupo 
social homogeneo? La desmovilizaci6n estudiantil actual ha mostrado 
la fragilidad del movimiento. Se aduce como explicaci6n, pOJ; un 
lado, la atomizaci6n de la base estudiantil; y, porel otto, la contaminaci6n 
de la 16gica mercantil de la econornfa (ymas recientemente en las 
experiencias neoliberales de toda la sociedad) al sistema educativo. 
l,Significa esto que el sistema educativo en la actualidad se ha 
constituido en un eslabon fundamental de la reproducci6n del 
autoritarismo? l,CulUes son los mecanismos y contenidos del 
autoritarismo educativo en cada caso concreto? loSe esta formando 
una identidad colectivajuvenil de signo regresivo a traves del aparato 
educativo? 

Evidentemente han cambiado los paradigm as de la polftica de nuestras 
sociedades y, en muchos casos, se han modificado intemamente los 
actores centrales de la polftica 0 han sido reemplazados por otros 
actores emergentes. A su vez, se han cambiado los modos de hacer 
polftica, El protagonismo de los movimientos estudiantiles de las dos 
decadas pasadas ha terminado. l,Cuales son los crlterios para evaluar 
estos cambios? loSe puede afirmar que se adopt6 un via falsa para la 
democratizaci6n de la educaci6n (fundamentaimente superior)? l,Estas 
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modalidades de una pretendida democratizaci6n han terminado 
afectando (distorsionando 0 retardando) la constimciou deuna identidad 
juvenil? l.La constituci6n de una identidad juvenil en la actualidad 
atraviesa por la reforma del sistema educativo? l.Se trata de retomar 
otrasformas de presenciajuvenil en I~ sociedad civil? 

V.3. Insercion en el mercado laboral 

La reestructuraci6n de los sistemas nacionales de acumulaci6n ha 
provocado profundos cambios en' los mercados laborales, que 
comprometen la conformacion clasista tradicional de nuestras 
sociedades. Tambien han modificado la conformaci6n desde el punto 
de vista etareo de esos mercados..Paralelamente, la constituci6n de 
amplios sectores informales -particularmente a nivel urbano- acumulan 
los contingentes de fuerza de trabajo desplazada del sector formal y 
retienen en la periferia del mercado laboral formal a quienes no han 
podido ingresar a el, t. Cual es la conformaci6n de esos niveles formal 
e informal desde el punto de vista de los grupos de edad? l.C6mo se 
manifiesta la relaci6n entre grupos de edad y genero en la conformaci6n 
de los mercados? iCulU es la dinamica de los flujos de la fuerza de 
trabajo entre los diversos sectores de la economfa? 

La reconformacion mas importate del mercado laboral ocurre en la 
relacion al empleo estatal, industrial y servicios. l.Cuales son las 
repercusiones respecto de los j6venes? l.CulUes son las diferencias 
urbane - rural para las mismas cuestiones? 

La desocupacion y la subocupaci6n son fen6menos que impactan 
diferencialmente en cada clase y categorfa sociales, Un9 de los 
sectores mas sensibles es la juventud, LC6mo se articulan genero, 
etnia y origen en la conformaci6n de las altas tasas de desocupaci6n 
y subocupaci6n juveniles? l.Cuales son los patrones migratorios de 
los j6venes? 

Tradicionalmente se afirma que la calificaci6n obtenida en las 
Universidades y colegios permite la movilidad social. Sin embargo, 
frente a-una oferta creciente de profesionales, la demanda se ha 
estancado 0 abiertamente se ha reducido. En est a situacion, las 
Universidades son amplias "playas de estacionamiento" de la fuerza 
laboral que busca uria modalidadpara insertarse en el mercado laboral 
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o desarrollar un mecanisme de reproducci6n. l,La educaci6n como 
mecanismo de movilidad social ha entrado en crisis? Si la educaci6n 
rio es un mecanisme para la movilidad social, t. Cuales son las 
expectativas ¥ mecanismos actuales de los j6venes? 

V.4. Las formas culturales 

Hemos anotado cambios en el rnercado laboral, en el sistema educativo, 
en las representaciones de la identidad juvenil. Estos cambios 
comprometen tambien a la socializaci6nde los j6venes, que se refleja 
en la conformaci6n de "subculturas" que acnian como espacios de 
resistencia; 0, que devienen en modalidades de ofensiva y se transforman 
en acciones "contraculturales". Bajo las dos modalidades, la referencia 
es la "ausencia 0 incertidumbre de futuro" para la juventud 

LComo funcionan estas modalidades contraculturales en relaci6n al 
sistema social y alsistema politico? l,Son funcionales 0 disfuncionales? 
l,Que tipo de cultura polftica esta gestandose en el interior de las 
subculturas y de las manifestaciones contraculturales? l.CulUes son 
los temas que se procesan? l,Afectan al conjunto de la sociedad; 0, al 
contrario, reivindican la particularidad de su problematica y tienden 
un cerco ala influencia social? LC6mo calificarestas manifestaciones 
frente a las tareas mas generales que se plantea una sociedad? l,CuAies 
son las modalidades de articularse con el conflicto clasista y con otras 
identidades sociales (genero, etnia)? 

EI tema de la anomiajuvenil esta asociado a cambios en los patrones 
de la cultura politica. De un Iado, puede corresponder a modos de 
articularse con la polftica (y no solamente ala indiferencia frente a la 
politica). De otro lado, a traves de las formas an6micas de 
comportamiento social, se refleja un tipo de revaloraci6n de la 
violencia como co-constitutora de las relaciones sociales. l,En que 
memento de la conformaci6n de una identidad juvenil y bajo que 
condiciones del sistema politico se presentan comportamientos juveniles 
colectivos aD6micos?l,Que expresa la anomia como valores y sfmbolos 
de la cultura polftica? l,CuAIes son las formas con que los 
comportamientos an6micos se articulan con la dinamica polttica? 
l,C6mo acnian las polfticas estatales frente a comportamientos an6rnicos? 
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En general, las manifestaciones de una subcultura y las contraculturales 
se vertebran por un desborde crftico y la ausencia de una actitud 
constructiva de la polftica. lPor que se generan visiones en que el 
criticismo es un fin en si mismo? lEI desconocimiento estatal y social 
de la identidad juvenil y la falta de futuro son las motivaciones 
centrales de ese desborde crftico? 

EI uso del tiempo libre nos remite ados niveles fundamentales de la 
indentidad juvenil. De un lado, LCuales son los pIanos en que se 
produce la socializaci6n de los jovenes? Especialmente, lSe ha 
agotado la familia como un plano en el que se producla preferentemente 
Ia socializaci6n juvenil? lCu~ es la modalidad y Ia intensidad con 
que el Estado debe intervenir en Ia conducci6n del uso del tiempo 
libre? 

Los patrones de la sexualidad cambian rapidamente en nuestras 
sociedades. De un lado, existe una tendencia que impulsa bacia la 
conformaci6n de micleos familiares propios por parte de los jovenes, 
De otro lado, Ia informaci6n sobre sexualidad no se ha extendido en 
todos los grupos sociales. La sexualidad se vincula con la obtenci6n 
satisfactoria del placer y con los mecanismos que utilizan varias 
formas institucionales para reprirnirla (familia, escuela, partido" 
etc.). De este modo, lEIlogro de una vida sexual satisfactoria por 
parte de Ia juventud se ba convertido en un problema publico? lEs 
legftima Ia reivindicaci6n de lajuventud por el placer (no s610sexual) 
como una demanda que constituye su identidad? 

V.5. Juventud y polftica 

LC6mo perciben los j6venes ala polftica? lPlantean nuevos espacios, 
formas y significaciones de la polftica? lEs la apatfa la actitud 
dominante tal como 10 rnanifiesta su participaci6n electoral en 
algunos paises? lExiste un alejamiento creciente de la tematica el 
Estado? l Conceptualizan al Estado como responsable del 
funcionamiento opresor del mercac:lo? [,Han aceptado la mercanhlizaci6n 

,polftica? 

Desde todos los ambitos se percibe que se han operado cambios en la 
articulaci6n de los j6venes ala polftica. Junto a los comportamientos 
econ6micos y la demanda por nuevas formas para hacer politica, 
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tambien existe una ubicaci6n cada vez mas consistente de grupos 
nurnericamente significativos de j6venes en la derecha del espectro 
politico. "A que obedece este cambio en la composici6n del espectro 
politico de los j6venes? 

Con mas fuerza se cuestiona la incapacidad de los organismos 
representativos basicos del sistema politico para incorporar nuevas 
demandas y a las identidades sociales emergentes. Entre estas 
deficiencias, una de las mas llamativas es la juventud. l,Puede ser 
corregida esta incapacidadr, "RS tal vez una imposibilidadpara 
constituirse en forma representativa de la juventud en el marco de sus . 
proyeetos globales de ordenamiento social? ,,&ta deficiencia partidaria 
para representar alos j6venes como identidad social puede obedecer 
a que tradicionalmente se los entiende como masa de maniobra de un 
proyecto en si mismo ajeno a la juventud? 

"Qu~ disefto de sistema politico puede legitimarse en los jovenes? 
"Qu~ forma representativa adopta para la constituci6n de su identidad 
y representaci6n de sus dernandas? "Movimientos sociales, partidos?
"Se perfila una reducci6n de Ia identidad juvenil en la ciudadanfa? 

La influencia de faetores macro-politicos respecto de la identidad 
juvenil puede ser decisiva. Sin embargo, puede serlo mas aun la 
reforma intema de los organismos representativos. "CulUes son las 
modalidades de democratizaci6n y de desburocratizaci6n quegaranticen 
la representacion de la identidadjuvenil? "C6mo pueden ayudar los 
j6venes para forzar un cambio en los tradicionales modos de entender 
la identidad juveni1? 1.Es tambien necesario un cambio de valores 
politicos en los sujetos sociales extemos a la juventud? 1.Se debe 
tender a que la juventud tenga su propia representaci6n sin mediaci6n 
de terceros? "Para lograrlo es necesario expandir la ciudadanfa desde 
el punto de vista de las edades? "Se debe perseguir una ciudadania 
correspondiente a las edades laborales? 

VI. MUJER 

VI.l. La interpretaci6n de la cuesti6n femenina 

En America Latina el decenio de la mujer fue propicio para el 
surgirniento en de un profundo debate te6rico en tomo ala situaci6n 
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de la mujer. Las condiciones politicas imperantes posibilitaron la 
emergencia de nuevos actores, entre ellos, la mujer. Para .una 
aproximaci6n metodo16gica aesta actora, cabe reconocer, de un lado, 
las distintas vertientes interpretativas; y, de otro, los desplazamientos 
tematicos 0 relecturas desde diversas situaciones bist6ricas y nacionales. 

Para una rapida sistematizaci6n, cabe indicar que se manejan tres vias 
de interpretaci6n de la relaci6n entre mujer y sociedad: la mujer como 
un agente potencial de desarollo aetualmente marginado; la problemAtica 
femenina se explica a traves de la evoluci6n de la lucha de clases; y, 
la dominaci6n patriarcal sobre la mujer se articula pero no se reduce 
a la problematica clasista. . 

"A qu~ faetores sociales, tratamientos ideo16gicos y contextos te6ricos 
estan ligadas estas altemativas de interpretacion? "C6mo responden 
a diversos paradigmas de "lectura" de la realldad? "Qu~ imagen de 
mujer esta disuelta en cada uno? "Bajo que condiciones sociales y 
polfticas, cada interpretaci6n adquiere pertinencia, "visibilidad" y 
relevancia? "La lucha de clases? j,La dominacion patriarcal? "Es, 
adecuada la pregunta acerca del origen de la tematica? "C6mo 
condiciona esta pregunta a la actual percepci6n y forma de existencia 
de la cuesti6n femenina? 

En este contexto, cabe introducir una distinci6n entre la problemMica 
femenina, la constituci6n de un movimiento social de mujeres y el 
feminismo como opci6n de los movimientos de mujeres. Esta distinci6n 
hace relaci6n a la existencia objetiva deopresi6n cuyas manifestaciones 
son basicamente formas segregativas. "CuAl es la forma nacional e 
hist6rica concreta y especffica de dominaci6n economica, social y 
polftica de genero en cada caso? "CuAles son los instrumentos 
conceptuales a traves de los cuales se debe producir un diagn6stico? 

Labistoria reciente de America Latina nos muestra que la conformaci6n 
de un movimiento social en tomo a las mujeres puede adquirirvarias 
form as y discurre a traves de distintos grados."En que medida tiene 
una existencia mas bien virtual 0 potencial? "Con que instrumentos 
te6ricos debe entenderse unmovimiento de mujeres? "C6mo plantean 
sus formas de identidad, oposici6n y acceso a la globalidad? 
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Una opci6n para el movimiento de mujeres es ligarse al feminismo, 
entendiendolo como cuestionamiento de la dominaci6n patriarcal, 
desde distintas 6pticas e instrumental te6rico - politico. Sin embargo, 
ni el feininismo presenta una sola concepci6n acerca de la mujer, ni 
el movimiento de mujeres necesariamente implica una opci6n feminista. 
l.CmUes son las variantes del feminismo que se han interiorizado en 
America Latina y en cada caso nacional? l.Cual es la especificidad del 
feminismo latinoamericano? l.C6mo se relacionan las proposiciones 
feministas con la diversidad y heterogeneidad de situaciones sociales 
en las que esta inmersa la mujer? l.Bajo que condiciones polfticas 
emerge. un posicion "feminista latinoamericana"? l.Cuales son las 
relaciones causales entre feminismo y constituci6n de un movimiento 
de mujeres? l.Por que en ciertos pafses la emergencia del movimiento 
feminista es lenta? 

Admitida la existencia de la cuesti6n femenina y una diversidad 
nacional y de planteamientos, cabe examinar la posici6n de los 
hombres, tanto .desde el punto de vista de su insercion clasista, como 
de los roles que desempeftamos en la reproducci6n de la opresi6n de 
genero. l.C6mo se debe plantear, estudiar y actuar frente at hombre, 
agente concreto de la opresi6n ala mujer y, a su vez, agente del capital 
al interior de la unidad dometica? l.Cual es el rango en que el hombre 
personifica al enemigo del movimiento de mujeres? l.Hasta que punto 
los objetivos del movimiento de mujeres implican una reforma 
simultaneade mujeres, hombres, sociedad y Estado? 

Mlis aIM de que la opresi6n de genero tuvo origen en segregaciones 
instrurnentadas por los hombres, en la actualidad no se puede plantear 
con exclusividadque la responsabilidades suya.La dominaci6n sobre 
la mujer implica, simultaneamente, la aceptaci6n de la dominada 
respecto del dominador. l.Existe entre hombre y mujer una dialectica 
de mutua necesidad? l.Cual es el polo 0 aspecto de esta dialectica que 
permite la superaci6n? l.Es adecuado y correcto este planteamiento? 
Bajoesta premisa, el objeto que se deberfa perseguir es una forma de 
igualitarismo y democratismo en las relaciones entre hombres y 
mujeres. 
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VI.2. Mujer, producci6n, reproducci6n y crisis 

La forma clasicade entenderlarelaci6n delamujer con la producci6n
reproduci6n fue la familia. De un lado, su participaci6n en el mercado 
laboral puede altemarsus funciones reproductivas,amasde modificar 
la confonnaci6n de dicho mercado. De otro 1000,el mercado laboral 
es el espejo de segregaciones y limitaciones "naturales" de la inserci6n 
de la mujer en la sociedad. lC6mo recuperar una perspectiva 
metodo16gica que permita entender la relaci6n mujer- producci6n
reproducci6n desde la perspectiva de genero,sin reducirla al tema de 
la familia que Ie otorga toda la responsabilidad reproductiva? lCu~es 

son las formas igualitarias y democraticas de entender la reproducci6n? 

lBajo que modalidades ha cambiado el mercado laboral con la 
participaci6n creciente de mujeres? lC6mo se reproduce la segregaci6n 
pese a la mayor incorporaci6n de la mujer al mercado laboral formal 
e informal? lCu~es son las modificaciones que ha introducido la 
apertura del mere ado laboral a la mujer en relaci6n con la familia y 
la composici6n de la esfera de la reproducci6n en general? 

l C6moproducir un diagn6sticoac:erca delasmodalidadesde constituci.6n 
de la familia en cada caso nacional? lC6mo medir el grado de 
individualizaci6n de la mujer? lC6mo se relaciona con el acceso de 
la mujer al ambito politico? lC6mo este acceso condiciona cambios 
a nivel de la familia? lQu~ modelos familiares se estan confonnando 
en los casos nacionales? lC6mo se relaciona estos modelos familiares 
con los modelos globales de desarrollo y de reproducci6n de la fuerza 
de trabajo? lSurgennuevas formas de organizaci6n de la acumulaci6n 
que utilizan funcionalmente a la fuerza de trabajo femenina, los 
modelos de familia, las estrategias de reproducci6n y de sobrevivenCia? 
lCu~es son los disetlos de las transnacionales al respecto? l.Cu~ es 
la funcionalidad de la migraci6n frente a una divisi6n sexual del 
trabajo, cruzada con la divisi6n ciudad/campo? 

El desarrollo de las fuerzas productivas introduce cambios muy 
importantes en los roles femeninos. En efecto, las formas mas 
desp6ticas de opresi6n y de manifestaci6n de la doble jomadaestaban 
relacionadas con un muy bajo desarrollo de las fuerzas productivas. 
l.Cu~ es la correlaci6n que se establece para cada caso nacional? 
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La valoracion del trabajo domestico frente al proceso de valoracion 
del capital ha sido fuente de polernicas lCmUes son las.vertientes 
te6ricas de esta discusi6n? l Cuales son sus consecuencias polfticas? 
lC6mo se articulan las distintas interpretaciones con las formas ' 
concretas de las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares? 
lCuat es el instrumental con que debe entenderse la doble jornada? 
l Como se integra la doble jomada con una estrategia del capital 
general y de los capitales particulares? lCuat es la relaci6n entre 
doble jornada, estrategias de reproducci6ny organizaciondel trabajo? 

La crisis ha sobredeterminado la inserci6n de la mujer en el proceso 
de trabajo. Se puede plantear que la mujer se constituye en el eslab6n 
mas explotado por la crisis, ya que en ella residen principalmente las 
estrategias de sobrevivencia? lCuaJ. es la dinamica del mercado 
laboral en las situaciones de crisis? lC6mo afecta la crisis en el 
ambito domestico? lC6mo ha modificado la crisis el funcionamiento 
de la familia? l~ cambios de comportamien1OS sociales e individuales 
comporta la crisis que profundizan la dominaci6n de genero? 

VI.3, Algunas pobjematicas de genero 

Cada contexto nacional provoca 'la emergencia de ciertos nudos 
problematicos acerca del genero. El tema de la relaci6n entre 
autoritarismo, democraeia y socialismo sed abordado mas adelante. 
En el caso latinoamericano, es posible destacar tres temas: machismo, 
violencia y legalidad. 

-,	 lEn quegrade, en cada caso nacional, el machismo es el instrwnento 
a traves del cualse crean valores y se "legitima"la segregaci6n de 
genero? lC6mo a traves del machismo se recrea una situaci6n 
especlfica de opresi6n, tanto del lado dominante como del lado 
dominado? lCuates son las form as tradicionales y modemizadas de 
reproducir comportamientos machistas relacionados con el conjunto 
de la sociedad? . 

La violencia social y la violencia contra la mujer son modalidades 
constitutivas de las relaciones sociales. La violencia emerge como 
sustituto de modalidades para procesar los conflictos sociales l Cuales 
son los grados y fonnas en que la violencia social e interpersonal . 
contra la rnujer constituyen al sistema politico? lC6mo se relacionan 
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el incremento de la violencia interpersonal contra la mujer con la 
crisis econ6mica y social? 

La legalidad hajugado un papel importante en la conformacion de la 
tematica femenina. Los 6rdenes legales generalmente apelan a la 
mujer como un sector social desprotegido que requiere de legislacion 
especial, paralelamente a que se sostienen ordenamientos legales 
abiertamente reproductores de la segregaci6n y opresi6n sobre la 
mujer. l.Hasta d6nde una legislaci6n protectora de la mujer en el 
Mercado laboralmantiene 1a asignaci6nexc1usiva a un rol reproductivo? 

· l.Qu6 ideologfas acercade la mujer se producenen esas formulaciones 
legales? l,La legislaci6nproteetoraacercade la mujeres simultmeamente 
un doble juego que aetna progresista y regresivamente? l.C6mo se 
vincula a las diferentes situaciones de confonnaci6n de las relaciones 
sociales? 

VI.4. La conformaci6n de un movimiento social femenino 

.HI contexto latinoamericano nos demuestra que la situaci6n de las 
mujeres es beterogenea, no s6lo a Dive1de los distintos casos, sino a 
su interior. Consiguientemente, las estrategias y los grados de 
confonnaci6nde un movimiento femenino tambiensonheterogeneos. 

· l.Culi!es son las fonnas de heterogeneidad especfficas en cada caso 
nacional? l.C6mo actuan estas diferencias en el momento de 
confonnaci6nde este movimiento social? l.C6mo se puede llegar a un 
punto de identificaci6n de una tematica comnn? l.C6mo afeetan a la 

· fonnaci6n de un movimiento social femenino segmentos sociales y 
. las vertientes politic as pre-existentes? l.Culi!es son los segmentos 

sociales y las vertientes polfticas que acnian incentivando 0 retardando 
1a confonnaci6n del movimiento femenino? [,Desde este reconocimiento 
de la heterogeneidad se puede aspirar a una comprensi6n totalizadora 
del movimiento femenino? . 

HI movimiento femenino se estructura fundamentalrnente en el 
reconocimiento de un ambito problematico 0 comun que conforma su 
identidad Dicho en so lenguaje, la confonnaci6n de un "nosotras" es 
la puertade entrada a la contitucion del movimiento. La identidad 
femenina se conquista haciendo visible ante las mujeres y ante el 
conjunto de la sociedad la cuesti6n. loCuli! es el grado de receptividad 
de las mujeres y de la sociedad acerca de la cuesti6n? l.Qu6limita a 
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las mujeres de distintos sectores socio-economicos a constituirse en 
actores de su propia problematica? l,CmUes son los sectores socio
economicos (de mujeres yen general) especialmente receptivos y 
protagonistas de la tematica? .l,Bajo que circunstancias sociales y 
polfticas la tematica de clase oculta a la de genero e impide su 
problematizaci6n? l,Qu6 condiciones de la conformaci6n del sistema 
politico permiten la expresion de las identidades sociales? l,Cuc1les 
son las modalidades en las que pueden construir so legitimidad las 
identidades antes segregadas? 

El movimiento femenino orienta su mirada fundamenta1mente bacia 
el Ambitode las relaciones fundantes del poder social, antes que bacia 
el Estado - ambito de los movimientos sociales mas 
mstitucionalizados.gjsajo estas condiciones, se ba producido un 
relegarniento de las tematicas mas globales y universales politicameote 
peligroso? l,La estrategia del movimiento femenino se destina a 
cambiar las relaciones mas inmediatas y privadas como paso previo 
al examen de los temas mas pertinentes de la polftica? l,Se ha 
producido una negaci6n de los temas de la pohtica tradicional - y de 
sus fonnas de bacer politica - concordante con el espacio del cambio 
deseado? l,Cuc1l es la via que opta el movimiento femenino? l,EI 
cambio global como paso previo al cambio en las esferas domesticas 
y privadas? l,El cambio en las relaciones privadas como forma 
necesaria para evitar una organizaci6n global que reproduzca las 
opresiones de genero? l,Existe una salida intermedia? 

El movimiento femenino intenta producir una politizaci6n no tradicional 
de la sociedad. En este seatodo, recurre a las relaciones mas inmediatas 
y privadas.j.Cuales son los significados nacionales de 10inmediato y 
10cotidiano? t.006 esferas de la reproducci6n del poder social y de las 
fonnas estatales en la sociedad civil CODDota 10 cotidiano? l,Cuc1les 
son las articulaciones que existen con los otros movimientos sociales 
emergentes que tambien revaloran 10cotidiano, como el movimiento 
urbano? 

La autonomfa frente a otras form as de hacerpolftica y la identidadson 
los elementos articuladores del movimiento feme nino. l,C6mo 
determinan estos factores los alcances posibles del movimiento? 
l,Establece una limitante imposible de salvar en las relaciones con los 
partidos politicos y con el resto del movimiento popular? 
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El movimiento femenino se desarrolla en estrecba relaci6n con la 
evoluci6n de tematicas macropolfticas. El Estado, a su modo, en 
algunos casos juega el papel de agente de desbloqueo de la tematica, 
l,Coat es la forma concreta que asume el Estado frente al tema de la 
mujer? LQue significaci6n tiene la penetraci6n estatal en la tematica? 

\l,A que interesesresponde? l,Crea condiciones 0 coopta la pretensi6n 
\ -
de identidad y de autonomia de las mujeres? l,C6mo se relacionan las 
actitudes del Estado con la falta de una mirada bacia el Estado por 
parte del movimiento femenino? 

Bl movimiento de mujeres introduce cambios en la conformaci6n de 
la sociedad civil. l,Qu~ sentido tiene esta refonnulaci6n? l,Bajo que 
metodos se produce? Todo movimiento femenino mientras mas se 
consolida, adquiere caracteristicas mas disruptivas en la sociedad 
civill,C6mo puede ser el movimiento femenino un sfmbolo del grado 
de desarrollo de la sociedad civil? l,Coates son los nuevos temas que 
ha impuesto a la sociedad civil? . 

VI.!. Mujer y politica 

Bl movimiento femenino pretende superar la dicotomfa pUblico
privada a traves de Ia politizaci6n de 10 privado. Sin embargo, esta 
extensi6n de la polftica no es ilimitada. No todo es politico. l,Cuates 
son, desde el punto de vista del movimiento de mujeres.Ias fonnas y 
espacios depoJitizaci.6n de 10 coUdiano? l,QOO es10 polftico (sigoificaci6n 
y espacios) en relaci6n a la red de relaciones que definen a la mujer? 

Evidentemente, el cambio de perspectiva para mirar a la politica 
desde el angulo de las necesidades del movimiento de mujeres, 
implica una critica a la concepci6n tradicional de la polftica a la que 
se acusa de reproductora de las segregaciones de genero. l,Coates son 
las nuevas fonnas de la palabra y la acci6n politica que esta propooiendo 
el movimiento femenino en cada caso nacional? l,C6mo se articulan 
nuevas y viejas form as de hacer politica en el seno del movimiento 
femenino? 

Cadasociedadregistradistintas formas de presentaci6nde la demanda 
femenina ypnictica feminista;Coales son las form asde interpelaci6n 
abiertas? l,Cuates son las formas de asedio? l,Coat es la modalidad 
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lingi.ifstica con que se cuestiona ala dominaci6n patriarcal? lSe han
 
producido ideologfas altemativas? lEs preciso una relectura de las
 
interpretaciones de la re~dad ~esde una perspectiva de genero?
 

Una lectura de la relaci6n entre mujer y politica es determinar, de un 
lado, las formas de articulaci6nentre movimiento popular y organizacion 
femenina; y, de otto lado, examinar los cambios en su culturapolftica, 
basicamente a traves de mediciones del comportamiento electoral. 
Respeeto a 10 primero, bajo que condiciones sociales y polfticas se 
producen casos "tempranos" de experiencia polftica organizada de 
las mujeres? lA que se encuentran asociadas? lDemoeratizaci6n y 
desmoronamiento del Estado oligarquico? lEstas experiencias 
necesarlamente comportan la mediaci6n de los partidos polIticos y/o 
del movimiento sindical? lEn que medida su participaci6n en el 
cambio polftico global reprodujo simultaneamente la opresi6n de 
genero? lSe produjeron casos de identidad en la practica, sin que 
paralelamente esto comporte un discurso que 10verbalice? 

. Respeeto de 10 segundo, en el ambito de los valores culturales se 
puede percibirun grado importante de cuestionamiento sinque llegue 
a su representacion. De este modo, basta d6nde se encuentra 
irnposibilitado el movimiento femenino de traducir so interpelaci6n 
a las segregaciones de genero en representaci6n polftica? lPese ala 
interpelaci6n referida, la porci6n electoral de mujeres suele ser el 
camino a traves del cual se expresan las formas mas regresivas del 
bacerpolItico? lCulUes son los medios de conformaci6n de la cultura 
polftica femenina? lBajo que condiciones se logra un comportamiento 
electoral progresista? 

La relacion entre los partidos polfticos y el movimiento femenino 
puede calificarse de una tension problematica, Se ba definido una 
porcion de mujeres que opta por la militancia en los partidos, lEI 
problema que se plantean ellas eS.lC6mo reformar a los partidos en 
el sentido de que den lugar a la participaci6n femenina? Otraporcion 
de mujeres se define por la autonomfa respecto de los partidos, lSe 
debe utilizar a los partidos 0 marcar las diferencias, pero en ningun 
caso contaminarse con esos estilos y significados de bacer polItica? 
La relaci6n entre partidos (0 sindicatos en algunos casos) y movimiento 
de mujeres se reproduce antes que se supere la problematica, lEn este 
sentido, son los partidos estructuras ineficaces y estructuralmente ' 
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viciadas para asumir la ternatica femenina y los problemas de la 
cotidianeidad? lEsto ba conducido a que las actuales militantes del 
movimiento feminista provengan de los partidos polfticos (generaImente 
de izquierda) y enfilen sus crfticas contra el sistema partidario? 

Como conjunto el sistemapartidario se ba mostrado'imposibilitado de 
ejercer acciones begem6nicas respecto del movimiento de mujeres. 
lEn que consiste una acci6n hegem6nica de los partidos respecto de 
la identidad femenina? lCuaIes son las demandas del futuro como 
identidad social del movimiento femenino? lPor que el sistema 
partidario no puede asimilar las perspectivas del adelanto general del 
proceso social? l Que proponen como altemativa de organizaci6n 
social y poHticaque incorpore las demandas del movimiento femeoino? 
lC6mo se vinculan a los diversos momentos se constituci6n de la 
identidad femenina? lEs su tema el proceso emancipatorio de la 
.mujer ? lQU~ proponen al respecto? 

VB. NUEVAS FORMAS DE RACER POLmCA 

En los ultimos veite afios en America Latina se ban desplazado 
tematicas y ban aparecido otras que permiten distintas modalidades 
para entender a la sociedad altemativa. La idea de la revoluci6n ha 
dejado de ser el acontecimiento politico inevitable al fin del camino 
de la sociedad y ba emergido la idea de la democracia renovada. 

, 
Ya no bay una sola significaci6n de la polftica, un solo espacio para 
bacerla 0 solamente un actor que la protagonice. La politicaempieza 
a perder los llmites de una actividad especializada que gira en tomo 
a los aparatos institucionales tanto del partido como del Parlamento. 
En la aetualidad se trata de llevar la politica bacia las practicas 
sociales y se la entiende a partir de la democratizaci6n social. 

Estos desplazamientos tematicos conllevan una crisis de los paradigmas 
tradicionales de bacer poHtica. Por ejemplo, se cuestiona la generalidad 
de planteamientos clasicos como la propiedad de los medios de 
producci6n; y, al tiempo, se generan nuevos paradigmas ro4s 
estrictamente politicos. 

Paulatinamente se deja de concebir a la polftica como un mero 
instrumento. Como 6ptica, se abren las utopfas que deben perseguirse 
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en la construcci6n de un Estado y una sociedad socialistas. Se 
entiende que a traves de la polftica se expresa la densidad de 
identidades de los sujetos, que no se pierde en el quehacer politico 
actual, ni en la sociedad altemativa. La polftica no se reduce solo a 
parametres estrategicos, sino que es la construcci6n de paradigmas 
historico- concretos y. consiguientemente, de proyectos, Por ejemplo, 
ladeudaexterna redisefia la percepciones y comportamientos sociales 
y politicos en la sociedad y el Estado, a nivel nacional e intemacional. 

Hay que poner nuevos lfmites athacer politico a partir dela politizaci6n 
de 10cotidiano. El analisis hist6rico debe planteamos l,c6mo y basta 
d6nde se expanden 0 se restringen los lfmites de quehacer politico? 
l,Que es 10politico en determinadas condiciones? l,Qu~ es 10 politico 
actualmente en nuestras sociedades? 

La capacidadexplicativa de ciertas definiciones como aquella de que 
la polfticaes la expresi6n coocentrada de la economfa decae fuenemerae; 
y. se desmorooan visiones cerradas de la relaci6n econ6mica y 
polftica, en que perdfan identidad y entidad los sujetos politicos. 

La emergencia de nuevos movimientos sociales en America Latina 
cuestiona la forma tradicional como cada grupo social se apropia y 
crea una significaci6n de 10 que es el hacer politico. Desde estos 
espacios se arma una gama de significaciones de la polftica que, con 
diversa intensidad y destino, pueden estar buscando una nueva forma 
global de hacer polftica, 

A su vez, estas significaciones de 10 publico y de 10 privado son 
constitutoras de los actores sociales y no su rnera expresi6n fenomeaica. 
En general, las formas de hacer polftica y las expresiones ideol6gico 
culturales constituyen a las relaciones sociales, sin se sus meros 
epifen6menos. 

Los conceptos actuales de las formas alternativas de hacer polftica 
parecieran ser la identidad, heterogeneidad y utopia- proyecto. La 
idea de identidad se define en base ados criterios: como comunidad 
de intereses de agrupamientos y como diferencia respecto de otros. La 
revaloraci6n de las identidades plantea el despliegue del concepto de 
beterogeneidad que es fuente de conflicto y dinamizador de la 
sociedad.; sobrepasa supuestas misiones teleo16gicas de ciertas clases 

196 



sociales; se sale del clase-centrismo obrero para llegar bacia otto tipo 
de grupos sociales. De esta relaci6n se genera una idea de cambio 
como interacci6n de grupos sociales a partir de un proyeeto que 
reconozca al otto, que respete a los antagooistas de modo DO excluyente 
y que no elimioe el futuro particular por 10 general. Todo esto como 
condici6n para hacer politica. 

Dado 10anterior, un proyecto politico debe eotenderse umbilicalmeote 
ligado a las form as de pacto social, 'dotando de sigoificaciooes 
alteroativas al cootractualismo y ala integraci6n social, parareeoteoder 
ala polftica como una construccion positiva y no como una 16gica 
destructiva de los antagooistas. Debe adquirirse una perspectiva 
crftica respecto del socialismo real que se sujeta a un proyeetobasado 
en la homogeoeidad de un actor supuesto motor de la bistoria. AI 
contrario, un proyecto que piense en las utopias desde 10concreto, no 
puede reconocer un s610 universal. La idea nueva de proyecto 
alteroativo se fundamenta en una especie de acueIdo social para el 
ejercicio de una politica no destructiva. . 

En los anos 60, America Latina se plaote6 la "inviabilidad" del 
desarrollo capitalista (nacional, autocentrado, capaz de desarrollar 
formas de autonomfa social), porque era "viable" la revolucion, 
Hacia los anos 70, los Estados burocraticos autoritarios fueron 
entendidos como el ejercicio de violencia sistematica y despotismo 
contra la sociedad civil. 

El Estado foe el encargado de la reconstrucci6n y de la gesti6n de la 
democracia. En los anos 80, se ha comenzado con la revaloraci6n de 
la sociedad civil y el nuevo disefto altemativo del sistema politico 
desde una perspectiva democratica, 

El replanteamiento y reconceptualizaci6n dela sociedad civil evideneia 
la necesidad del recrear las certezas a partir de la sociedad, 
fundamentalmente de la gobemabilidad con que puede dotarse a si 
misma. 

HI tema tie la concertaci6n social y/o politica cambia sus viejos 
sigoi.ficados. Entonces, se 10 entendi6 como ausencia de conflicto, 
rebaja de la calidad e iotensidad de las reivindicaciones y, 
consiguientemente, significaba lIegar a puntos de acuerdo mfuimos 
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de los programas antag6nicos. Ahora, la idea de coneertaci6n es mas 
bien acuerdos sobre las formas de procesar los conflictos que no 
deben perder la calidad e intensidad de los antagonismos. 

La reforma intelectual y moral de las sociedades obliga a preocuparse 
por la cultura politica de subaltemos y dominantes. La concertacion 
o generaci6n de nuevos proyectos pasa necesariamente por la 
transformaci6n de la cultura polftica. Esta noci6n refiere a un cambio 
de valores en la rnasa, que deviene en modificaciones concientes y 
deliberadas en la sociedad social y en la sociedad polftica. 

La democracia como reorganizaci6n de los procedimientos, 
revalorizaci6n de la sociedad civil y creaci6n de canales alternativos 
de hacer polftica ba permitido ligar socialismo y dernocracia, grados 
de socializaci6n y grados de profundizaci6n de la democracia. En el 
quebaeer polftico, la democracia ba dejado de significar el mero 
aprovecbamiento de un espacio, para constituirse en un valor apropiado 
por los actores politicos tanto como desarrollo del sentido comun de 
la masa. . 

"Hasta d6nde nuestros movimientos sociales producen demandas 
dernocraticas radicales bacia el conjunto de la sociedad y el Estado 
sieodo muchas veees incapaces dedesarrollar formas de <lemocrati.zaci6n 
intemas? La pregunta debe extenderse bacia los partidos polfticos 
cuyas estructuras intemas son analogfas del aparato militar. 

La" relaci6n entre partidos y movirnientos sociales es el micleo 
problemstico de las nuevas formas de baeer politftica. Los movimientos 
sociales se ban constitufdo en' canales bacia la polftica Y. 
consiguientemente, ban generado crisis a las posiciones originales de 
los partidos que se crefan monopolio del acceso al sistema politico y 
a la ternatica estatal. EI partido politico fue concebido como el unico 
mediador entre Estado y sociedad, portador de 10 particular y 10 
universal, de 10 privado y 10 publico, y unico inecanismo para la 
preparacion del ejercicio del poder estatal. 

Aquellas funciones han sido cumplidas limitada y debilmente por los 
partidos y, sin embargo, siguen siendo canales necesarios de la 
conversi6n de este universo heterogeneo en masas aptas para bacer 
pohtica. Tambien los rnovirnientos sociales demandan legitimidad 
polftica, utilizando para eUo a su practica. Estas tensiones entre 
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partidos y movimientos generan dispersi6n de la voluntad polftica, 
Los movimientos sociales disputan la legitimidad, como condici6n 
de su propia reform a y de su acceso al ascenario politico a traves de 
fa apropiaci6n de la palabra polftica. 

En suma, la pregunta pertinente parece ser: "emU es el disefto de 
sistema politico en el que coexistan la demanda de 10 diverso y las 
formas que traduzcan la complejidad, movimientos y partidos como 
canales de acceso no excluyentes bacia la polftica? 

) 
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INTRODlUCCION 

En este articulo queremos generalizar -en la medida de 10 posible
varios temas que aparecen ligados de modo recurrente a los procesos 
de redemocratizaci6n de varios pafses del area y a aquellos que 
tienden a estabilizar sistemas democratico representativos. La reflexi6n 
se centra en las caraeterfsticas que asume la gesti6n politica democratica 
cuando se opera a traves de partidos y fuerzas de centro del espectro 
politico. 

Dos problematicas configuran el articulo. De un lado, intentamos una 
definici6n de terminos. Asumimos el riesgo de una definici6n incompleta 
y restrictiva. No obstante, es importante evitarpeticionesde principio. 
De otro lado.Ia gesti6n polftica de los partidos y fuerzas de centro nos 
permite reflexionar crlticamente sobre las altemativas que se Ie 
presentan. Pretendemos adentrarnos en un discurso pr6ximo a la 
evaluaci6nde la conductapolfticade los actores desde unaperspectiva 
global, general y sin reconstruir los acontecimientos. 

La democracia es entendida como participaci6n de los actores y, 
particularmente, del movtmientopopular en el hecho politico. Tambien 
planteamos la cuestion de la organicidad de la representaci6npolftica, . 
ya que el centro se autoimagina como una salida de modemizaci6n y 
refonna progresivas y, desde esta perspectiva, intenta orientar 
establemente los comportamientos de una amplia garna clasista. 

Hemos limitado at mfuimo las referencias concretas para evitar
imprecisiones en la interpretacion de las diversas coyunturas que, en 
todo caso, son mas ricas que la generalizaci6n. Tambien se han 
evitado las citas bibliograficas porel caracter ensayfstico del articulo, 
al que no cabfa revestirle de una sistematicidad que no la tiene. 

L NOTASPARALA DEFINICiONDE CENTRO POLrI1CO. 

1. La definici6n de centro que se presenta conninmente en la 
literatura politica latinoamericana es negativa. Se basa en cortes 
proporcionales a un espectro politico cuya naturaleza es lineal. De 
este modo es facil ubicar a los extremes. La garna de fuerzas polfticas 
de orientaci6n ideol6gica marxista constituye uno. En tanto, el otro 10 
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forman los actores politicos que proponen una organizaci6n neoliberal 
de la econorrua y la pohtica. En uno y otto extremes, el punto de 
contacto sena la prescindencia de formas democratico-representativas 
como medio fmal para conseguir la sociedad conservadora 0 la 
ruptura revolucionaria, en su caso. 

Definidos los extremes, el campo intennedio estarfa ocupado por las 
fuerzas politicas de centro. Laproximidad 0 alejamiento de uno de los 
extremos cali1ica a las opciones de centro. En este sentido la definici6n 
es negativa y no aporta contenidos concerteza cientffica y polftica, 
Tampoco 10 hace la visi6n linealmente homogenea que, ademas, 
omite en su descripci6n la "calidad" de los perfodos hist6ricos por los 
que atravieza una fonilaci6n social. 

2. Esevidente la variaci6n hist6rica y coyuntural de la definici6n 
de centro politico. No s610 cambian las opciones del espectro politico 
en funci6n de las tareas hist6ricas que la sociedad propone, sino varia 
la posici6n de las fuerzas frente a cada cuesti6n politica. En el primer 
sentido, la fase de ascenso 0 descenso de una clase fundamental de 
una fonnaci6n social yel grado de constituci6n polttica de los sujetos 
sociales definen la composici6n del espectro, que es necesariamente 
cualitativa. En el segundo sentido la opci6n que cada fuerza polftica 
adopte respecto a la contradiccidn principal en resoluci6ndefini.nt, en 
la situaci6n concreta, so ubicaci6n en el espectro para el pedodo. 

Tiempo y polftica, estructura y coyuntura, historia viva e historia 
jnuerta evidencianante la mirada de la direcci6n polftica la composici6n 
del espectro, los campos amigos y enemigos y las fuerzas, condiciones 
y tareas que deben afrontar su tactica y su estrategia. Inversamente, 
la relaci6n organica entre tactica y estrategia define al espeetro 
politico, en tanto la contradicci6n principal en resoluci6n articula y 
levanta al primer lugar del escenario politico a la contradicci6n 
fundamental. 

3. Losdiscursos de los partidosde centropuedenser clasificados, 
gruesamente, a partir del tipo de relaci6n que se plantea con los 
extremes. Estas viaculaciones son y no pueden ser sino contingentes 
y se enmarcan necesariamente en la naturaleza "ternaria" de la lucha 
politica estatal y social. 
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En este sentido, los entendemos como organizaciones politicas que 
prentenden descalificar a los extremos. constituyendose en tercera 
altemativa por medio de dos tacticas: a traves de la mediaci6n del 
enfrentamiento entre los extremos a los cuales acuden como sustento 
ocasional e inorganico; 0 a traves de la exclusi6n de los extremos en 
la gesti6n publica 0 social, imputandoles cotidianamente un supuesto 
caracter anti-institucional. 

Desde la 6ptica del comportamiento politico de corto plazo, las 
formas y contenidos de lucha de los extremos definen la composici6n 
del centro politico. Eneste sentido, el centrose define por la posicion 
relativa de la sociedad frente a la crisis organica 0 frente al equilibrio, 
estable 0 inestable. 

En los perfodos de equilibrio generan una imagen de sf mismos, en la 
que se constituyen en representantes de un conjunto pluriclasista, que 
.como tal estarfa ajeno a eventuales crisis. Ante la sociedad proyectan 
18necesidad que el movimiento social y las corporaciones asurnan la 
conducci6n estatal y manifiesten su aceptacion de esa racionalidad. 

En situaciones precrfticas los partidos de centro se erigeo como 
soluciones de compromiso, que pretenden arrebatar toda la 
representatividad a los extremos. En la crisis organica desaparece el 
espacio del centro y los extremos se agigantan. La tarea principal es 
ganar el centro y la salida de la crisis depende de la correlaci6n de 
fuerzas, 

En soma, s610en los perfodos de equilibrio es posible que los partidos 
de centro ejerzan direcci6n. Su imagen de autoridad basada en el 
compromiso es destruida por la 16gica de la crisis' y de los extremes 
en ella. 

4. En penodosde crisis, el tiempo politico tiende a condensar 
el tiempo social y a su estructura compleja de contradicciones. Los 
conflictos sociales y politicos se presentan en la superficie con toda 
su intensidad y la resoluci6n de la crisis depende de la utilizaci6n de 
la forma de lucha adecuada. La crisis expresa fielmente las fuerzas y 
los parametres del conflieto de clases fundamentales e inaugura un 
nuevo proceso de naturaleza cualitativamente distinta, 
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En la superficie poHtica se polarizan los actores en funcion del 
conflicto, Los extremes personifican at proceso en deterioro y at 
nuevo proceso. El centro politico no representa una opci6n, ya que 
recuperar el antiguo equilibrio no es posible ann. Crear un nuevo 
equilibrio hist6ricamente progresista 0 regresivo supone que un 
extremo .y las fuerzas que se aglutinaron a su alrededor hayan 
sometidoestablemente atadversario. El nuevo equilibrio implica una 
cierta continuidad entre las fuerzas sociales que entraron al 
enfrentamiento, pero una relaci6n de estructura distinta. El nuevo 
centro del proceso que se inaugura, tarnpoco puede ser igual. Los 
aspectos de identidad del viejo proceso no se renuevan y, 
consiguientemente, el centro del nuevo proceso no puede serjamas el 
mismo. 

En un perfodo de equilibrio politico el centro es significante del tipo 
de relaci6n entre los extremes y de la posici6n relativa de la sociedad 

. frente a la crisis, El grado y la intensidad del conflicto condicionan el 
comportamiento politico del centro e incluso modifican su naturaleza. 
Igualmente, el rol que juega el centro en los momentos precrfticos y 
el modo como sus tlancos SODapropiados por los extremes, condicionan 
la naturaleza y la intensidad de la salida a la crisis. 

La resoluci6n polftica de la crisis excluye al centro. El triunfador de 
la correlaci6n de fuerzas y dirigente del nuevo equilibrio politico 
global (progresivo 0 regresivo) toma el poder. En la crisis los 
extremos agigantados aglutinan fuerzas y ejercen direcci6n sobre los 
alidados y se relacionan con sus adversarios a traves <Ie una l6gica 
compulsiva. Eo suma, el centro desaparece y la l6gica polftica global 
es el ascenso de los extremes, 

Frente a la crisis y a los aetores politicos el centro pretende recobrar 
el antiguo equilibrio y conducir globalmente el proceso. Las masas 
desatan fuerzas creadoras en diversos sentidos y su espontaneidad 
puede ser mediada por la violencia. La reducci6n de los efectos 
disgregadores de la practica de las masas corresponde ala direcci6n 
conciente organica, que empuja por una salida a la crisis. AI desaparecer 
el centro (fraccionarse entre los extremos) no existe sino como fuerza 
de apoyo de los sectores fundamentales. 
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Sin embargo. de la crisis organicapueden producirsesalidas "cesaristas", 
aun cuando en la cresta de la ola de la crisis se ensanchan las 
altemativas de 10posible. Entre ellas, el viejo centro. dependiendo de 
las caracterfsticas de la correlaci6n de fuerzas, puede convertirse en 
el corto plazoen un actor"independiente"de los extremos enfrentados 
proponiendo una salida progresiva 0 regresiva. Este tipo de salidas a 
una coyuntura de crisis supone que el centro, por las caracterfsticas 
peculiares de la correlaci6n de fuerzas, ba logrado descalificar a los ·, extremos. Fundamentalmente a la direcci6n polftica e ideo16gica de 
las clases subaltemas. Entonces se ba gestado en un nuevo equilibrio. 

5. Es un problema complejo intentar definir la relaci6n entre ' 
los actores de centro politico que personifican posiciones de clase en 
la coyuntura y las clases determinadas estructuralmente y visibles 
empfricamente. ' 

En prirnera instancia, las organizaciones politicas de centro se plantean 
como respuesta polftica a las demandas de una amplia gama clasista 
y portadores, consiguientemente, de la universalidad del Estado y la 
politica. Sobre estas bases empujan procesos de redemocratizaci6n 0 

de estabilizaci6n de la democracia dirigidos tendencialmente bacia la 
institucionalizaci6n del dominio y del conflieto politico. 

En sus acciones estrategicas plantean lamodernizacion y la reforma 
sociales, que serfan posibles a partir de un crecimiento econ6mico 
equilibrado y con mecanismos de concertaci6n polftica perfectibles. 
Asi, las crisis, cualquiera que fuese su matriz 0 su dimensi6n, deben 
ser evitadas por cualquier medio. 

Las organizaciones polfticas de centro tienen diversas composiciones 
clasistas en el campo popular y entre las fracciones burguesas, 
respeeto de quienes pretenden constituirse en, foco de unificaci6n 
politica. El pluriclasismo suele soldarse a traves de los seetores 
medios de la gesti6n estatal y de la producci6n, en quienes se asientan 
organizativamente. 

Los sectores medios actuan como correas de comunicaci6nideo16gica 
entre los componentes sociales de las organizaciones de centro y, 
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fundamentalmente, acnian frente a las diversas clases populares 
como agentes de indiferenciaci6n. Las organizaciones de centro no se 
plantean como espacios de alianza de partes distintas (1), sino que 
convierten a la fraccion del movimiento popular organicamente 
vinculada en objeto de direccion. 

Sin embargo, las organizaciones polfticas de centro no son meras 
personificaciones en las "clases intermedias" de alianzas entre algunas 
fracciones burguesas. La relaci6n organica del centro y la burguesfa, 
-cuando se produce- es la relaci6n entre dirigentes y dirigidos. El 
dirigente orienta los comportamientos de fa masa dirigida y Ie 
confiere unidadideol6gica y rol polftico, mas allli de 10empfricamente 
observable como los intereses producto de la bomogeneidad ecoo6mica 
de clases. 

El asiento social privilegiado de las organizaciones de centro en los 
sectores medios les hace proyectar una imagen tecnica y burocratica, 
que en tanto discurso programatico politico tiene cierta coherencia 
por sf misma. Deeste modo se configuran en actores politicos en la 
coyuntura, que incluso sobreviven a crisis organicas con su base 
social burguesa. Este caracter complejiza el problema de las alianzas 
desde la perspectiva del movimiento popular, ya que la base social es 
objetivamente pluric1asista,sus nexos organicos politicos hacia diversas 
clases pueden variar y la profundidad dela organizaci6n del movimiento 
popularpuede imponerle ciertos comportamientos y cambios en el rol 
pollticoen lacoyunrura. 

El problema de las relaciones entre el centro y el bloque en el poder 
es peculiar en los pafses de la regi6n en los que se ha producido la 
unificaci6n polftica burguesa de clase en el Estado. Varios componentes 
de la historia de fonnaci6n de las clases y del Estado capitalista 
condicionan la confonnaci6n del centro politico. De una lado, clases 
"gelatinosas" y sin presencia econ6mica 0 ideol6gica nacional; y; de 
otro, Estados que tom an la iniciativa frente ala sociedad que se rezaga 
y acnian como generadores de nuevas clases y fracciones. 

Asf, la constituci6n de un sistema hegem6nico es un proceso con" 
intermitentes crisis que nacen en el escaso grado de heterogeneidad 

"exterior y homogeneidad interior de las clases y en su presencia 
polfrica Poco clara y distinta. Las organizaciones polfticas expresan 
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esta debilidad estructural en la relaci6n dirigentes y dirigidos, que no 
alcanza a ser una voluntad coleetiva organica estable. A la debilidad 
corresponde la "corporativizaci6n" de la polftica y la deslegitimaci6n 
de los aparatos politicos en situaciones precrfticas. 

En el proceso de construcci6n de un sistema hegem6nico desde la 
sociedad las organizacionespolfticasde centro proyectan la necesidad 
de constituir un Estado eficiente y modemo, y un sistema de partidos 
plenamente estructurado que permitan legitimar establemente al 
sistemapolitico. Siendo este su objetivo estrategico acuden a diversos 
medios que se traducen en formas de democratizaci6n gradual. 

La estrategiapara lograr su imagen-objetivo se cumple a traves de dos 
acciones simultaneas. De un lado, construyen su relaci6n organica 
con el bloque en el poder armando una institucionalidad politica para 
desestructurar las demandas disruptivas del movimiento popular. De 
otro lado, forman organizaciones populares con asiento en las masas 
mas atrasadas que les permita asegurar bases de consenso pasivo y 
bloquear una altemativa propia del campo popular. 

6. Los proyectos de las organizaciones de centro para estabilizar 
la dominaci6n polftica a traves de la orientaci6n de los comportamientos 
de las clases fundamentales asentados en el consenso pasivo y eo la 
"participaci60" no disruptiva delas clases subordinadas tienen relaciooes 
puntuales con los proyectos populares por la estabilidad, extension y 
profundidad de la democracia, las formas de redemocratizaci6n y la 
socializaci6n de poder. 

La relaci6n entre socializaci6n del poder y democracia en los proyectos 
del movimiento popular trasciende a las visiones entice clasicas, 
tanto a nivel de la practica social, como en la elaboraci6n conceptual 
que se tiene de ella. En.ningUn caso, se sostiene que la democracia se 
reduce a un metodo de clase que encubre politicamente ~ la riqueza 
y a la violencia estatal. En los proyectos populares se trata de no 
excluir otros temas de naturaleza estrategica, Asi, el planteamiento de 
conversi6n de la democracia capitalista tiene lfneas de continuidad 
con los temas y estrategia de profundizaci6n y extensi6n de la 
democracia. Nos referlmos a cierta sustancialidad comun dentro de 

- diferencias especfficas irreductibles. 
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Las diferencias panen de la concepci6n del Estado y la lucha politica 
como forrnas de uso de la violencia para la organizacion de clase 
estatal y social- y el ejercicio de la dominaci6n. El Estado y la 
democracia seran el reflejo del resultado de una correlaci6n de 
fuerzas y, consiguientemente, instrumentos operados por una clase. 

Las estrategias de profundizaci6n de la democracia parten de la 
concepci6n de que el Estado y el sistema politico son condensaciones 
institucionales de la correlaci6n de fuerzas y del enfrentarniento entre 
voluntades y, consiguientemente, capacidades hegem6nicas distintas, 
La condici6n de posibilidad para viabilizar un proyecto politico 
popular altemativo es la constituci6n de un bloque social que constroya 
hegemonfa en la sociedad civil. Para ello, las instituciones de la 
democracia son las mejores correas de transmision de la movilidad, 
que se produce en la sociedad, 

Pero la democracia no es s610 un procedimiento. Es tambien un 
contenido para la "resoluci6n" del problema nacional desdela pefspectiva 
popular, cuestion que sobrevive y ordena la construcci6n socialista. 
El movimiento popular debe desapropiar del problema al Estado y 
convertir la cuesti6n en "nacional-popular". Entonces convierte en 
acto su vocaci6nnacional begem6nica, liberando a la sociedad de las 
tendencias autoritariasestatales. 

La democratizacion creciente de la sociedad implica grados mayores 
de socializaci6n del poder y, consiguientemente, de mayores esferas 
dela actividad social y econ6rnica. En este sentido, no hay contradicci6n 
entre socialismo y democracia. Mas aunlaparticipaciondirectade las 
masas nopuede opooerse a la existencia perfeccionada delasinstituciooes 
de la democracia representativa. La vocaci6n hegem6nica del 
movimiento popular en la comprensi6n de la democracia es hacerle 
ganar amplitud, profundidad y consecuencia. 

En esta acci6n el movimiento popular. al apropiarse de los problemas 
nacional y democratico, los convierte en entices de la organizacion 
del poder y empuja, a traves de desbordes institucionales, a la 
consecuencia democratica. Ante las tendencias de concentraci6n del 
poder en determinadas instancias del Estado, el movimiento popular 
reivindica la democratizaci6n como condici6n de posibilidad del 
ejercicio de su proyeeto politico alternativo. 
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En suma, la relaci6n entre los proyectos de las organizaciones de
 
centro politico y los del movimiento popular se produce alrededor de
 
los temas democracia y reforma. La constituci6n de un bloque social
 
altemativo se atraviesa por la apropiaci6n por parte del movimiento
 
popular de la oferta del discurso centrista de una democracia basada
 
en la participacion popular. Desplegar esta capacidad de direcci6n
 
polftica a traves de la apropiaci6n de los elementos interpeladores del
 
discurso centrista significa reducir los efectos disgregados del sentido
 
comun y espontaneidad populares, mas atin cuando la acci6n poHtica
 
se asienta en amplios contingentes de masas indiferenciadas de clase.
 

n,	 ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA GESTION
 
POLITICA DE LAS ORGANIZACIONES DE CENTRO
 
EN LA DEMOCRACIA.
 

1. En varios pafses la estabilizaci6n de la democracia
 
representativa generalmente fue antecedidade intermitentes perfodos
 
de crisis de representaci6n polftica. Estas crisis fueron motivadas por
 

.conflictos entre proyectos de modernizaci6n-transfounaci6n de viejas 
estructuras para la acumulaci6n, que bablan llegado a los lfmites de 
posibilidad para impulsar el crecimiento y para constitair nuevos 
sujetos sociales (2). Tambien fueron motivadas por una poderosa 
presencia del movimiento social que demandaba una radical 
redistribuci6n de poder 0 por la presi6n de los nuevos sujetos sociales . 
por un espacio para su representaci6npoHtica y, en variado grado, por 
modificaciones en el sistema poHtico. 

La estructura institucional de representaci6n poHtica de esos sujetos 
sociales en transformaci6n se derrumba. Varias causas concurren en 
la crisis de estas formas polfticas tradicionales tales como el 
..agotamiento" de sus proyectos por la incapacidad de generar desde 
la sociedadopciones modernizantes, la perdida de significaci6nde las 
diferencias interpartidarias, la imposibilidad de articular la praetica 
de nuevos sujetos sociales como los empresarios modernizantes 
producto de la industrializaci6n y los efectos disruptivos, en variado 
grado, de la movilizaci6n "populista" sobre la tramoya del escenario 
politico tradicional. 
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A la crisis se responde desde el Estado, que desarrolla un conjunto de 
polfticas que devuelven personalidad social a esos sujetos, pero 
reconstituyendolos. En esta accion de reconstitucion de los sujetos 
sociales en crisis, los sectores medios desempenaa un papel importante. 

En el espectro politico tradicional, los sectores medios, a traves de 
variados metodos y con diversa intensidad, construyeron un espacio 
social yuna imagen nacional a partir de una proyecci6n de sf mismos. 
A traves de ellos se .consolida la tematica del cambio y la iniciativa 
estatal para la modemizaci6n social y econ6mica. 

La reproduccion y ampliaci6n de los sectores medios estuvo ligada a 
la dimensi6n del aparato estatal, en tanto en la sociedad se convierten 
en los portadores ideol6gicos de temas diversos como reforma, 
socializacion, modernizacion, En este sentido, desde el Estado y 
desde la sociedad definen y cohesionan ideol6gicamente la 
reestructuracion del espectro politico. que en varios casos, derivani 
en una forma de redemocratizaci6n a traves de partidos ubicados en 
el centro. La reconstituci6n ideol6gica y .polftica "de los sujetos 
sociales tradicionales metaf6ricamente puede ser calificada como 
una "junkerizacion" de la polftica y del Estado. En este proceso de 
cambio en varios pafses de la regi6n se principaliza la contradicci6n 
entre una estructura institucional polftica arcaica y la presencia de 
nuevos sujetos sociales y tradicionales remozados. En tanto. en el 

< contexto, madura la demanda del movimiento popular por la 
socializaci6n del poder, que se manifiesta en una presi6n ascendente 
por la democratizaci6n de todos los niveles de la sociedad . 

En 10 inmediatamente visible del conflicto politico, este radica en la 
altemativa entre dictadura y democracia. ' 

Estabilizar una forma democratico-representativa significa crear una 
estructura institucional adecuada a las nuevas condiciones de la 
econornfa y a la vez expresiva de la nueva configuracion del piso 
social. Esta estructura institucional precisa ser establemente legftima 
para 10 cual debe crear espacios de concertaci6n y normas de 
procesamiento de las contradicciones en el bloque en el poder y de . 
este coo la sociedad. Esto, en tanto proyecto que permita superar el 
conflicto polftico visible. 
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La redemocratizaci6n aparece conjugando dos voluntades polfticas. 
La modernizaci6n y democratizaci6n se constituyen en un discurso 
coberente bajo la direcci6n de los sectores medios para formar la base 
social de los partidos de centro. En sentido inverso, los partidos de 
centro acuden a los sectores rnedios, a quienes configuran como 
reproductores - correas de transmision - de los mecanismos deIa 
democracia ante los sectores subordinados de la sociedad 

Los sectores subordinados, en varios casos, responden a partir de un 
doble movimiento. De un lado, se constituyen en interlocutores de los 
proyectos de los partidos de centro bajo el rostro de los sectores 

•	 medios. De otro, se convierten en interpeladores de la gesti6n publica 
y del poder social y estatal desde la perspectiva de la profundizaci6n 
de la democracia. En swna. En esta respuesta entienden a la democracia 
como una ampliaci6n de la participaci6n y la creaci6n de canales 
institucionales de participaci6n polftica, 

En tanto este doble movimiento se mantenga en los lfmites de la 
racionalidad estatal y de la reproducci6n capitalista al margen de una 
crisis, es posible para los partidos politicos de centro entablar una 
relacion directa con diversas fracciones del capital u organica con las 
instituciones que los personifiquen. Sobre esta base son posibles 
formas democraticas estables en las que se planteen temas tales 
como modernizacion y reforma, cambio y desarrollo. 

2. En determinados perfodos la dem ocracia se ha convertido en 
un movimiento social general que desata fuerzas creadoras en distintos 
sentidos. Basicamente, la democratizaci6n levanta la tematica de su 
profundidad, 10 que principaliza los problemas sobre el "grade de 
participaci6n tolerable" para "viabilizar la democracia" y sobre los 
metodos de lucha para rebasarlo. 

La demanda popular que se constituye en la democracia puede tener 
un caracter disruptivo. El desarrollo de las formas y contenidos de la 
democracia pueden actualizar su virtualidad cntica Ante la posibilidad, 
el centrolimita su proyecto de modernizaci6n de la institucionalidad 
polftica. Refuerza los aparatos estatales de cooptacion y trata de 
detener la politizaci6n real del movimiento popular. Argumenta para 
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ello que en cada coyuntura especffica se debe buscar la "democracia 
posible", 

La base ultima de la noci6n de "democracia posible" es la conversi6n 
del movimiento social por la democracia en racionalidad estatal. Es 
el Estado quien debe ejercer la conducci6n general del proceso 
"constituyendo" los contenidos y alcances de la demanda popular. Es 
-en la l6gica del centro politico frente al movimiento popular- el 
Estado quien debe agregar y racionalizar las diferencias y especificidades 
de. la demanda popular y constituirla "polfticamente" de un modo 
especffico. Es decir, constituir un "consenso posible" alrededor de la 
polttica estatal y no de la demanda popular que se universalice. 

De este modo, la estrategia del centro es estatal con asiento en la 
sociedad. Tratan de formar organizaciones populares en las masas 
atrasadas que se opongan a las de las masas adelantadas, basta que se 
sujete su demanda a la racionalidad estatal y, en este sentido, no 
alcancen una politizacion real. 

Correlativamente, los partidos decentro se autoconstituyenen actores 
politicos generando una imagen de eficientes administradores del 
aparato estatal que corresponde ala necesidad de construir un Estado 

. moderno. La modernidad de la estructura polftica es simbolizada por 
la capacidad estatal para crear aparatos begem6nicos s6lidos que 
sujeten la practica social a los lfmites del equilibrio politico y, en tanto 
ideologfas, con~truyan una l6gica para que la demanda popular se 
adecue ala viabilidad estatal. Mirada desde el Estado, el proyeeto de 
eficiente administraci6n, mas alla del manejo coyuntural de los 
instrumentos de la politica econ6mica de fomento productive, debe 
crear economfas externas de largo plazo para el capital. 

3. En la gestion polftica de los partidos de centro -social y 
estatal- son visibles deficiencias a nivel de su estructura, En la 
conformacion organica de estos partidos (programas y aparatos) 
cristaliza la composici6n social heterogenea de su base. Los intereses 
sociales distintos que intentan expresar se reflejan en proyeetos 
polfticos compuestos por significantes contradictorios 0 indefmidos 
frente a las ·cuestiones politicas basicas y frente a aquellas que 
suscitan conflicto. 
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La base social y los programas de los partidos de centro les hacen 
perder representatividade interlocutores para su acci6n polftica. Por 
las rnismas caracterfsticas, en el corto plazo, las alianzas 0 convergencias 
que concertan tienden a ser inestables 0 poco representativas. ' 

En tanto aparatos, los partidos de centro presentan una fractura entre 
su estado mayor, cuadros medios y base. En muchos casos su 
existencia partidaria es la de su estado mayor, que tiende a conformarse 
como representacion del conjunto de la sociedad y a quien se reduce 
la acci6n polftica. Las partes del aparato no se comunican por la 
interiorizaci6n del proyecto polftico en los representados, que se 
manifieste en una "disciplina organica". De este modo, la polftica 

, reducida a las copulas reproduce fonnas de los partidos tradicionales 
basados en "notables". 

Los partidos de centro provocaron rupturas electorales con los partidos 
de la derecha tradicional. Sin embargo, en su existencia politica 
cotidiana manifiestan una misma estructura de liderazgo basada en 
"figuras polfticas", que generan consenso electoral, antes que 
autosostenidos en sus propuestas y en su vinculaci6n social organica, 
En este sentido, su militancia es debil y no son educadores de sus 
representados. 

La base polftica de estos partidos se mantiene en los lfmites, mfnimo 
de la estabilidad electoral y maximo de su manifestaci6n como 
corriente de opci6n. No desarrollan la conciencia polttica de sus bases 
a traves de la asunsi6n del contenido politicode sus propuestas. De 
este modo, son una traba objetiva a la politizaci6n real de las masas 
sujetas a su direcci6n. 

En la constituci6n regional 0 sectorial de estos partidos reproducen 
generalmente las tendencias que deforman el desarrollo nacional. 
Nacen y se desarrollan "anclados regionalmente" y reducen su 
presencia nacional a proyectos de ocupaci6n electoral del territorio. 
Para ello acuden a alianzas con formas de poder local 0 regional. 

AI comprender a la organizacion nacional como la ocupaci6n electoral 
del territorio y reducir la heterogeneidad social a la ciudadarua 
electoral marginan cualitativa y cuantitativamente a importantes 
sectores poblacionales. 
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En tanto partido-programa las organizaciones politicas de centro 
expresan ideol6gicamente la agregaci6n pluriclasista de su base. 
Sus programas no son consecuencia de una alianza orgaaica de 
sectores sociales distintos expresada ideol6gicamente como tal, 
sino son difusos e inconsistentes frente a las cuestiones politicas 
mas relevantes y conllictivas. La funci6n del programa pareciera 
reducirse a la conquista de su electorado estable, aunque se rebaje 
la "calidad" de los objetivos a conseguir y, finalmente, se convierta 
en inexpresivo de su posici6nen el espectropolitico, compartiendo 
fronteras grises con la derecha tradicional e incluso con el discurso 
gremial. 

Antes se habfa sostenido que en el origen de los partidos de centro 
estan los temas de modemizaci6n y reform a, cambio y desarrollo, 
y que su existencia estable en el espectro politico de~nde de la 
posibilidad de compatibilizarlos. Los program as no asumen la 
tension entrelos temas y, contrariamente, desdoblan sus objetivos 
que se transforman en conflict os en la logica de sus discursos. Por 
ejemplo, el tema del cambio necesita de una definicion econ6mica 
y de la participaci6n popular. ~n unos casos se opta por convertirlo 
en un enunciado; en otros, se los diferencia cualitativamente de la 
modernizaci6n y del desarrollo, tendiendo a enfrentarlos y, por 
Ultimo, se diluye la posibilidadcrftica deldiscurso politico reformista 
en los alcances deseables para el crecimiento econ6mico. 

Estas dificultades de constituci6n del nivel programatico politico 
de los partidos de centro se reproducen a nivel tecnico-polftico. Se 
presenta una recurrencia en estos partidos. Es el reconocimiento 
del monopolio estatal parael manejo tecnico. En otros terminos, la 
planificaci6n concreta es tema del Estado. La agitaci6nprogramatica 
es tarea de los partidos, pese a que la imagen que proyectan es la 
necesidad de una eficiente administraci6n estatal. 

4. La presencia de los sectores medios en los partidos de 
centro y el tema de la eficiente administraci6n del Estado configuran 
una mediaci6n con la sociedad. La tecnica y su personificaci6n 
social-la tecnoburocracia- son los soportes del poderyla autoridad 
La "naturaleza" del poder es tecnica. Esta nocion unifica la vision 

I • 
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de los partidos del centro. Se diferencian en estrategias para asumir el 
problema de que fracci6n de la burocracia estatal 0 de la producci6n 
puede ser la portadora de la modernizaci6n y eficiencia estatal y 
social. 

La imagen tecnoburocraticadepoder, partido y Estado es acompanada 
del interes por provocar una ruptura con las formas polfticas que 
acompafiaron al "populismo". Los partidos de centro le imputan al 
populismo.irracionalldad en las demandas que levantan en su base 
popular, incoherencia en la conducci6n polftica por la presencia 
heterogenea de ~adros e ineficiencia ya que no alcanzan a distanciarse 
de las demandas y expectativas que generan, y se asientan en elias. 

La oferta de los partidos de centro de coherencia y eficiencia articula 
coyunturaimente a la demanda popular. Mas aun, "racionaliza" el 
discurso interpelador de la masa. La estructura del discurso centrista 
hace perder los atributos entices ala demanda popular. 

Esta practica ideologica del discurso centrista se enfrenta al proceso 
de fonnaci6n y estado de la conciencia polftica populary deslegitima 
al sistema politico. En tanto, elementos antag6nicos anti-institucionales 
se reproducen, conservan e intensifican en la memoria polftica de las 
masas. 

Esta caracterfstica de la gesti6n polftica del centro es especialmente 
significativa en dos niveles: el Parlamento y la planificaci6n. 

La actitud con que los partidos de centro afrontan la confonnaci6n 
parlamentaria refuerza sus debilidades tradicionales tales como no 
logran unaestructurainstitudonal adecuadaparareflejarlamovilidad 
de la sociedad civil, ni permitir lfneas de continuidad estables con la 
base social representada convocando a las masas a su practica 
cotidiana. De este modo, Parlamento y partidos de centro deslegitiman 
su actividad polftica, 

La planificaci6n en democracia es inmediatamente transparente 
respeeto a las cuestiones polfticas que anudaron el proceso de 
redemocratizaci6n. En este sentido, debe expresar a las partes de Ia 

219 



correlaci6n de fuerzas y la debe reorientar, dependiendo de la eficacia 
de la intervencion estatal. 

Cambio social y crecimiento econ6mico se presenta en un s610 
discurso que debe generar consenso sobre las polfticas y cohesionara 
la ideologfa estatal. Ahora bien, los procesos de democratizacion 
fueron acompanados por una aglomeraci6n de demandas populares. 
Frente a elIas la, planificaci6n se debe' convertir -en la 16gica del 
centro- en un texto coherente revestido de racionalidad tecnica. AI 
hacerlo generalmente se evit6 la participaci6n de las masas y su 
voluntad polftica, 10 que deriv6 en una ruptura entre la demanda 
polftica y la racionalidad tecnica. De este modo, el centro aspira a que 
el discurso planificador sea el instrumento que dirima el problema de 
las vias para estabilizar la democracia manifestadas en el conflicto 
entre cambio social y equilibrio econ6mico. 

m. CONCLUSIONES' 

1. Las fonnas de redemocratizaci6n a traves de partidos y 
fuerzas de centro polftico expresan, en general, tipos de equilibrio 
social 0 fonnas de estabilidad basadas en un movimiento social 
general por la democracia cuyo resultado parcial es la derrota politica 
de los extremes (electoral 0 en otras fonnas de competencia political. 
AI efecto, el centro polftico se convierte en interlocutor de las 
demandas democraticas apropiadas por las masas a traves de la oferta 
de proyeetos modernizadores de la institucionalidad polftica y de 
refonna economica y social. 

2. Para viabilizar un espacio estable para la modernizaci6n y 
refonna econ6mica y social, el centro se constituye en proyecto 
estatal basado econ6micamente en un margen de excedente y 
politicamente, en el largo plazo, en construir una relaci6n organica 
con el bloque en el poder asentada en un consenso pluriclasista 
amplio. ' 

3. El proyecto estatal del centro es el logro del equilibrio 
polftico. Frente a los sectores subordinados plantea una "democracia 
posible", basada en la limitacion de la participaci6n popular, en la 
aceptaci6n del tutelaje politico de los denominados "factores reales 
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de poder" y en la represi6n a los extremos imputandoles un supuesto 
caracter anti-institucional. 

No, obstante, existen convergencias posibles con proyectos del 
movirniento popular. Basicamente el desarrollo de la potencialidad 

-crftica de los mecanismos y contenidos de la democracia a partir de 
un sistema politico que la estabilice. 

NOTAS 

(I)	 Los obreros y otros sectores populares pierden identidad 0 no la alcanzan 
politicamente. Se insertan en eS38organizaciones como masas indiferenciadas 
de clase, 

(2)	 Desde otra perspectivael problema que se plantearon los proyectos de modemi
zaci6n fue el papel de Estado como agente para la constituci6n de nuevas clases 
y fracciones. 
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INTRODUCCION 

En este articulo presentamos un ejemplo para el analisis de los 
programas agrarios de los partidos; sin intentar constituirse 'en una 
metodologia, tiene elementos en ese sentido. Fundamentalmente, 
pretendemos resolver varias preguntas del quehacer academico y 
politico en la actual coyuntura. 

Los programas de los partidos del Ecuador han recibido muchos 
calificativos. Sin embargo, no existen investigaciones sistem4ticas 
que los analicen. En el artfculo realizamos un analisis de contenido 
de los programas de una tendencia polftica, ejemplificando con un 
tema y un partido y su programa. Nos amparamos para ello en 
planteamientos te6ricos y en un marco general sobre las caractenstieas 
globales de los programas partidarios que existen en el pais. 

L PARTIDO EN TANTO PROGRAMA: GENERALIDADFS 
TEORICAS UTILES PARAREFLEXIONAR SOBRE EL 
CASO ECUATORIANO 

a). La noci6n de partido politico comprende dos ingredientes b4sicos: 
el partido en tanto programa ideol6gico y el partido en' tanto aparato 
organizativo. Estos dos Ingredientes se expresan en la vinculacioo 
entre dirigentes y dirigidos, y en la relacioa entre proposicion ideol6gica 
y acci6n polftica (I). . 

El partido politico expresa intereses y demandas, y orienta los 
comportamientos de una detenninada base social. En este sentido, el 
partido es una relaci6n politica en la que, fundamentalmente aunque 
no exclusivamente, se asumen los intereses-demandas particulares 
configurados en la estructura econ6mica por una 0 varias fracclones 
de clases,clases 0 incluso"grupos demognUicos" y los constituyenen 
formas pohtico-universales que se proponen al conjunto de Ia sociedad, 
bajo la forma de un programa que busca aceptaci6n general (2). Esta 

. formapoliticase viabiliza a traves de un instrumento: la organizaci6n. 
"\ 
I 

b) EI programa de un partido politico es una imagen de organizaci6n 
de Ia sociedad: por 10general asume el conjunto de los problemas de 
la naci6n. Sin embargo, el programa es tambien una selecci6n 
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jerarquizada de estos problemas, que reflejael modo como los sujetos 
sociales representados se constituyen en actores polfticos. 

La imagen de la sociedad que quieren construir esta, de algun modo, 
parcial 0 globalmente referida a concepciones ideol6gicas mas 
amplias que existen.como acervo de "conocimientos" de la bistoria. 
Estas ideologfas mas amplias -que pueden ser teorfas y modelos 
econ6micos y polfticos cuyo origen no es necesariamente oacional
permite que determioados temas esten presentes en los programas y 
que otros no 10esten, Es decir, el que los programas de los partidos 
se hagan y luego respondan a determinadas preguntas, muestra 
diferentes modos de "conocer' la realidad. Asf. la ideologtacondiciona 
su practica politica, al tiempo que la practica social de los sujetos 
representados condiciona el "conocimiento" que obtienen de la 
realidad Los ejemplos bist6ricos al respeeto son muchos. 

El programa es fruto de la bistoria rnediata y de la reciente de un pais. 
En tanto ideologfa, tambienresponde a una filiaci6n bist6ricanacional 
y en tanto proposici6n concreta de organizacion de la sociedad, 
responde a un diago6stico de la situacion actual. Como hemos 
planteado, ideologfa y practica social y polftica se condiciooao 
mutuamente. 

Los programas que'se exhiben en la escena polftica son un indice de 
la constituci6n bist6rica de los sujetos sociales -de su percepci6n de 
las necesidades, su configuraci6n como iotereses y su expresi6n como 
demandas- y de la transfonnaci6n, tambien bist6rica, en actores 
polfticos -la organizaci6n de la sociedad que propooen que se ejecutara 
a traves de la toma de poder del Estado y la utilizaci6n de sus recursos 
econ6micos y polfticos-. 

El programa persigue la aceptacion activa de los diversos sujetos 
.sociales nacionales. Persigue que estos sujetos sociales acepten ser 
establemente orientados por un partido y sus principios, y que esta 
acci6n privada de aceptaci6n a un partido se convierta en un 
acontecimiento publico de acci6n polftico-organizativa, En este 
sentido, el partido encama una doble faceta: principios ideol6gicos y 
acci6n polftica en un solo organismo. 
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El programa est! vertebrado por la noci6n de poder. El poder nace, 
a nuestro juicio, en -Ia producci6n y en sus sujetos sociales. El 
programa partidario frente ala producci6n es una proposici6n para su 
reproducci6n, so reforma 0 so antftesis,que se ejecutarfa administ:tando 
los recursos ideol6gicos y coercitivos del Estado. 

c) El programa de un partido politico se concretiza en una tactica y 
en una estrategia: en un conjunto de pasos practices para el desarrollo 
de los intereses que representa. En este sentido, el programa define

• la situaci6n politica actual, pero se ubica mas alh\ de ella. Es una 
proposici6n para ensanchar el tiempo politico a su limite m4ximo, 
evidentemente limitado-por los intereses de los grupos sociales y/o 
demognificos que representa y convoca, 

La relaci6n entre estrategia y tactica se produce en la vinculaci6n 
entre programa maximo y programa mfnimo, entre principios y 
propuestas coyunturales (3). El espectro partidario se vincula y se 
divide -entre otros factores- por la relaci6n entre temas y estrueturas 
de los programas. Se define tambienporlas consignas yorientaciooes 
de los partidos convocando a determinados interlocutores sociales 
que pretenden representar y porel contenido educativo- politico qOO 
desean hacer asimilar a la masa. 

Esta apretada presentaci6n de una metodologfa te6rica para entender 
el significado de los programas de los partidos nos permitir4 ind8gar 
algunas de las especificidades de la estructura programatica del 
sistema representativo de los partidos politicos ecuatorianos en la 
circunstancia actual; aunque, evidentemente, no abordaremos en el 
anilisis todos los temas a que hemos hecho referencia. 

n.	 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS 
PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
ECUATORIANOS EN EL PERIODO DEMOCRATICO. 

a) El antecedente mas inmediato para la reformulaci6n del espeetro 
politico-programatico en el Ecuadorde fines de los aftos70 es la crisis 
de representatividad polftica que se vivi6 a partir de los aftos 60. Esta 
crisis, en 10mas concreto, se defini6 por la incapacidad de los partidos 
para proponer una respuesta organica (aceptaci6n y organizaci6n) de 
los divers os sujetos sociales. La redemocratizaci6n (1979) nos 
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plantea que, en apariencia, esta crisis politica podna encontrar
 
canales institucionales de solucion.
 

La caracterfstica mas importante del espectro politico desde 1979es
 
la confonnaci6n y liderazgo de un nuevo centro politico (4), que en
 
tanto dirigente de la evolucion de la coyuntura plante6 al Estado una
 
nueva "agenda de cuestiones sociales y politicas", problematizaci6n
 
de temas sobre los que adopto una posici6n.
 

•Sefialamos a contmuacion algunas caracterfsticas generales de los
 
programas de las diversas tendencias de partidos politicos en el
 
Ecuador.
 

b) Un elemento fundamental es el tipo de "interpelaci6n" que
 
plantean bacia los sujetos sociales. Si bien, en general, en los
 
programas podemos leer (con diverso grado de explicitaci6n) que el
 
interlocutor social invocado son los trabajadores (5), existeo diferencias
 
que nos hablan de la diversa filiaci6n ideologica de esos programas..
 
Asf,los partidos de la derecha tradicionalasientan su convocatoriaen
 
la "persona" y en la "ciudadanfa", la izquierda marxista en el
 
"pueblo", los partidos centristasenlas organizaciones de trabajadores
 
manu ales e intelectuales y los partidos de origen populista -que para
 
la clasificaci6n del espectro politico que utilizamos estan incluidos en
 
el centro- invocan al pueblo a traves de diversos apelativos que
 
refieren a la nacionalidad
 

Siendo aun imprecisa la definici6n realizada arriba, es importante 
. sefialar que mas alla que la representaci6n explicitamente invocada, 
la lecturade los programas pennite precisar otto tipode repreSentatividad 
general deseada. Asf los partidos de la derecha intentan convertirse 
en interlocutores organicosde los gremios de los sectores productivos 
-asimilando casi fonnalmente algunas de sus reivindicaciones-; en 
tanto, los partidos de centro definen una multiplicidad tematica que 
intentan conquistar el conjunto del sector productivo de su prefereneia, 
anncuaodosepresentan contradicciones. Fn este sentido, su CODVocatoria 
pluriclasista se mistifica. 

c) Deberfa trabajarse una tabla de temas ausentes ypresentes en los
 
programas de los partidos. Como apreciaci6n general, puedeplantearse
 
10 siguiente. Excluyendo la tematica agraria -que se encuentra en
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todos los programas analizados- se puede afirmar que los partidos de 
la derecha se destacan por entender la relaci6n del Estado con los 
sectores produetivos como condici6n extema de la acumulacion, sea 
a nivel de la inversion, sea como reguladorde las relaciones sociales, 
Los partidos de centro -con diversos grados y enfasis- plantean los 
ternas de desarrollo, cambio y modemizaci6n a naves de la intervenci6n 
normativa del Estado en la' econornfa, en tanto fuerza productiva y 
relaci6n social. La izquierda globalmente plantea la independencia 
econ6mica nacional, junto a una radical redistribuci6n de excedentes. 
La planificaci6nes entendida en correspondencia al papel asignado al • 
Estado. 

La organizacion institucional del Estado es un tema preferente de la 
derecha y del centro (aunque los partidos de origen populista no la 
explicitan). La derecha presenta formulas inspiradas en la circunstancia 
polftica y su oposici6n a varios cambios institucionales. El centro se 
preocupa mas por una organizaci6n ligada a la eficiencia administrativa 
Se figuran a s( mismos como autoridades -encamaci6n de poder 
revestidos de una imagen tecnica, 

DL	 LOS PROGRAMAS AGRARIOS DEL CENTRO 
POLmCO. 

a) Exclusivamente a nivel de su declaraci6n programatica, los 
partidos Izquierda Democratica, Democracia Popular, Dem6crata y 
Pueblo, Cambio y Democracia presentan similitudes tematicas en el 
tratamiento del problema agrario, objeto de este 'articulo (6). Estas 
similitudes, en general, abordan el problema de la via de modemizaci6n 
del agro, pJanteando incentivos para la transformaci6n campesina y 
terrateniente a traves de su inserci6n en los circuitos de acumulaci6n 
de capital, bajo una activa presencia estatal. 

El Estado deberfa actuar como agente de redefinici6n de las relaciones 
sociales de las unidades productivas a un doble nivel. 

De un lado, creando condiciones en las fuerzas productivas 
infraestrnctura, tecnologfa, asistencia, red vial-; y, coaccionando a 
los diversos sujetos sociales a su transformacion a traves de la presion 
legal y de la creaci6n de otros espacios rentables en la economfa, que 
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pennitan tanto la transferencia de excedentes como la creacion de una 
demanda de origen agropecuario. 

De otro lado, se asigna a los campesinos un papel agrario productivo, 
que les permita desde el espacio agrario insertarse en el funcionamiento 

. del capital.general sin convertirse en elementos que perturben la 
incipiente, pero ya deformada, "economfa urbana". Con desigual 
enfasis y en algiin caso con ausencia, el tema de la viabilidad del 
desarrollo de las economfas campesinas es asumido no como modelo 
de organizaci6n agropecuaria, sino como forma de retenci6n de la 
migracion, generadora de desequilibrios regionales y de una urbaoizaci6n 
acelerada, temas y problemas cuyo peso relativo es mayor en la 
estructura de los programas. 

En la circunstancia actual (7) se asigna un papel cada vez mas 
significativo al agro dentro del conjunto de la economfa. A fines de 
la decada pasada no se podrfa prever las caractensticas de la crisis. 

. Mas aun, las facilidades para el endeudamiento extemo publico y 
privado hacfan posible sostener los mismos incentivos a un crecimiento 
de todos los sectores de la econornfa sin mayor discriminaci6n. 
Aetualmente, la crisisha vuelto a sobrevalorar al agro -en su crecimiento 
como meta en detrimento de su reforma comocamino-, al fomento 
de la produccion de alimentos, industrializados 0 no, para mantener 
el abastecimiento urbano e incentivar la exportaci6n para captar 
divisas. . 

En suma, en la situacion actual, se ha privilegiado la tematica agraria 
en los partidos de centro y derecha, aiin cuando sostenemos como 
hip6tesis -que s610 la practica polftica 10 confirmara 010 negara -que 
existen diferencias estrategicas, 

b) Resefiamos la representaci6n que invocan los partidos de centro. 
La Izquierda Democratica se plantea como representante de los 
trabajadores manuales e intelectuales; la Democracia Popular como 
expresi6n de las organizaciones populaces del campo y la ciudad; el 
Partido Dem6crata evita una definici6n como inscripci6n social 0 
clasista clara y se define como "antropocentrico" (semejante a las 
definiciones que realizan los partidos de la derecha tradicional); y 
Pueblo, Cambio y Democracia se autodefine como expresi6n de 
situaciones sociales nuevas entre las que se encuentran la creciente 
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expresion de las organizaciones laborales, comunas campesinas y 
pueblos aborigenes. 

Esta definici6n inicial, de laque parten los partidos de centro, expresa 
su necesidad de incluir programaticamente la presencia de los sujetos 
sociales subalternos, que no tienen, actualmente, una representaci6n 
polftica aut6noma(8) Es decir, que por sf mismos no son una fuerza 
polftica, Los sectores sociales subalternos se. constituyen en el 
espacio para una luchapolitica, que es una lucba por su representaci6n 
politica. Los partidos de centro acuden bacia ellos en busca de su 
aceptaci6n al orden econ6mico y politico que proponen, demandando 
con diversos grados organicidad y consenso. (9) 

En todo caso, cabe aclarar que ninguno de los partidos referidos en 
esta parte del texto se autoreconoce,ni cercanamente, como campesinista 
o agrarista. Tampoco en la definici6n de partido-organizaci6n y 
partido-ideologfa se perciben elementos que reivindiquen un origen 
agrario. 

c) l.Qu6 imagen de organizaci6n de la sociedad agraria nos ofrecen 
estos partidos? ' 

Tomemos como ejemplo a la Izquierda Dernocratica, a mi criterio, el 
partido cuyos planteamientos ideol6gicos son el punto mas alto de la 
orientaci6n general de esta tendencia. Este partido intenta presentar 
su programa mas alla de generalidades y realizar un "planteo tecnico 
adecuado", En el caso, el "socialismo democratico" aparece como la 
idea global de organizaci6n de su discurso. Existe un reconocimiento 
del conflicto social y de la necesidad de expresarlo. Para el efecto 
pone enfasis en el Estado como agente de desarrollo, redistribuci6n y 
generador de las condiciones de ruptura de la dependencia externa. 

La Declaraci6n de Principios de la Izquierda Democratica desarrolla 
dos temas de la democracia: libertad y justicia social. El agro es 
incluido en el diagn6stico de los problemas sobre los que toma 
posici6n, mas bien de modo virtual. 

La imagen de sociedad que propone es la de satisfaccion de las 
necesidades mfnimas de las masas (desarrollo biol6gico, cultural: 
educativo, cientifico y tecnol6gico, seguridad social y defensa del 
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consumidor) a traves de la reforma de la organizaci6n estatal 
(administrativa, laicismo, division de poderes) y de las actividades 
econ6micas (funci6n social de la propiedad, desarrollo regional, 
industria y empleo, petroleo y energfa, reforma agraria, integracion, 
inversi6n extranjera). 

En la declaraci6n analizada no se presentan los temas con el orden que 
les bemosdado. Lajerarqufa tematicaproviene mas del entrelazamiento 
de sus contenidos, Asf, se intenta presentar a los objetivos de una 
polftica social como los antecedentes de su proposici6n de refonnas 
de las relaciones entre el Estado, y el capital nacional y extranjero. 

La "cuesti6n agraria" es entendida desde varios angulos, de modo 
implfcito y explfcito, En el primero, como el punto mas debil del 
desarrollo social (educaci6n, salud, alimentaci6n) y econ6mico 
(tecnologfa, empleo, relaciones de propiedad). En el segundo, sin 
embargo, pese a que se afinna que "la refonna agraria debe fonnar 
parte principal.de un proyecto global de reordenamiento econ6mico 
del Estado", acto seguido se intentauna conciliaci6ncon la proposici6n 
modernista de crecimiento econ6mico. Es decir, en tanto se Ie 
asignan contenidos a la refonna agraria, se la limita al rol de 
instrumento de modemizaci6n, antes que al de creaci6n de una vfa 
campesina de resoluci6n de la cuesti6n agraria y de la consecuente 
redistribuci6n del poder. Mlis aun, la refonna agraria no es la forma 
con la ,cual se redistribuye el poder que confiere la tierra a los 
campesinos, sino el modo como un proyecto de modemizaci6n extra
agrario genera una forma de propiedad que coopere con el proyecto 
global y coaccione a una reorganizaci6n general del sector. 

El intento conciliatorio no. s610 es entre modemizaci6n agraria y 
extra-agraria, sino que refire ademas ala misma 16gica econ6mica de 
los sujetos agrarios. Asf, se propone que la refonna agrarla debe 
conciliar demandas sociales y desarrollo econ6mico. Indaguemos 
mas en la proposici6n. 

Por un lado, la redistribuci6n de tierras y el aumento del nivel de vida 
de los campesinos y de su influencia polftica esta condicionando ala 
creaci6n de unidades productivas agrarias eficientes, que superando 
la bipolaridad latifundio-minifundio, bajo el uso de tecnologCa adecuada 
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(la referencia es a la utilizaci6n de la mano de obra abundante y barata 
campesina, evitando su reemplazo, ya que produce migraci6n y baja 
el nivel de empleo), permitan un abastecimiento constante al pais y un 
saldo exportable. Bajo este esquema, la colonizacion es tambien un 
instnunento importante para la descomposici6n de la demanda social 
y de la integraci6n economica al desarrollo. 

Por otto lado, se promueve la industrializaci6n, especificando en ella 
ala agroindustria. Esta serael eslab6n de un "desarrolloequilibrado", 
en el que se superen los contlictos entre ciudad-campo y entre formas 
organizativas econ6micas modemas-"primitivas". El desarrollo 
industrial debe ser una forma de descenttalizaci6n para la creaci6n de 
polos de desarrollo. 

I	 La imagen de organizaci6n econ6mica repasa otros temas tales como 
petr6leo y relaciones intemacionales. El enfasis en ellos denota mas 
una propuesta bacia el Estado y su orgnizaci6n normativa, antes que 
a la reforma productiva 0 de la propiedad, En este sentido, son 
evidentes las ausencias de tratamiento a otras formas de capital que 
no sean las formas agraria e industrial (v.g.r., comercial, financiera). 

La referencia al desarrollo industrial esta recubierta por el plantearniento 
del empleo y utilizaci6n eficiente de los recursos. En este sentido, se 
recoge el planteamiento de algunas fracciones de industriales, que 
analogizan desarrollo industrial y bienestar nacional. 'Bs mas bien al 
nivel del programa de gobiemo donde se desarrolla una proposici6n 
propiamente industrialista. 

La modemizaci6n econ6mica es vista bajo una via conciliatoria a 
nivel de las fracciones productivas del capital -agrario e industrial
aunque reformista respecto a la actual situaci6n econ6mica y de 
organizaci6n estatal; en tanto la modemizaci6n polftica serfa un 
andamiaje institucional para la reallzaci6n de la competencia por el 
poder con presencia de las masas que legitime la organizaci6n 
prevista y sostenga establemente el consenso popular. 

En suma.Ia imagen de organizaci6n productiva, social y estatal que 
presenta la declaraci6n de principios de la Izquierda Democratica es 
mas pr6xima bacia la formulaci6n de un modelo de modernizaci6n 
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industrial con refonnas que den cabida a la reconstituci6n de diversas 
fracciones de capital por vfa conciliatoria "transformista", antes que 
hacia la presencia directa de los sectores sociales subalternos en el 
quehacer del Estado, que pennita un reconfonnaci6n global de la 
organizaci6n social. 

La relaci6n entre ternas ausentesen la "declaraci6n" y los interlocutores 
sociales invocados nos penniten afinnar que el intento por concretar 
un programa moderno y pluriclasista se debilita. No entramos al 
campo de los actores sociales concretos, ni al de las realizaciones en 
comparaci6n a los programas, sino. nos limitamos al analisis de 
contenido de estos iiltimos. 

El programa de gobiemo de Izquierda Democratica se define como 
"mfnimo" y pretende e~ular a un plan de desarrollo(lO). . 

Sus partes (polfticas) y el orden en que son presentadas son un intento 
por revestir de ltcnica al ejercicio posible del poder. La Izquierda 
Democritica tiende a confonnar mas un "lenguaje de Estado" antes 
que un "lenguaje expresivo de la demanda social", 
Correspondientemente, el abanico tematico es inmenso y esta tratado 
conun alto gradode tea:lOburoaatizci60 y CODaparente despolitizaci6n. 

Tambien es importante destacar que el programa de gobiemo de la 
Izquierda Democratica mas bien reproduce la actual conformaci6n 
del Bstado -en la forma en que el discurso ahorda cada una de las 
polfticas- antes que proporcionamos una vision altenativa de Bstado 
y. consiguientemente de articulaci6n intema entre la polftica social y 
la economica, por ejemplo. En este sentido, es evidente la carencia 
de una imagen de Estado como forma de organizaci6n del poder que 
cristalice institucionalmente una correlaci6n de fuerzas de contenido 
populary que tambien tienda ala democratizici6n de todas las formas 
de vida social. 

,Nos limitaremos ahora a plantear observaciones ala polftica agraria, 
ubicada en el punto 12 del "Plan de acci6n econ6mica y social". 
bastante despues de 0?"S polfticas e incluso de la tunstica, 

Existen dos niveles previos. De un lado, polfticas que demandan 
transformaciones agrarias tales como la nutricional, habitacional, 
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ocupacional, ecologica, salarial y,educativa, que comprometen a la 
accion del Estado nonnando el uso de recursos, fomentando la 
inversion, coordinando la programacion, generando empleo, etc. De 
otto lado, politicas que crean condiciones y economias extemas para 
la transfonnaci6n agraria en los terminos que hemos examinado 
antes, tales como la vial, industrial, riego y salud 

En este marco, la politica agraria es correctamente entendida "no 
como un fin.sino como un mediopara alcanzarel desarrollo regional". 
EI diagn6stico de la situaci6n agraria es mas bien una excitativa a los 
aetores agrarlos para su transfonnaci6n econ6mica y polftica. Debemos 
destacar una referencia a la concentracion del poder politico en pocas 
Manos a nivel del agro. A traves de la crfticaque hace el diagn6stico, 
podemos colegir que se desea una mayor "ciudadanizaci6n" de la 
competencia por el poder a nivel rural, eliminando la coaccion 
economica y pohtica de las estructuras productivas locales. En 
Ultimo termino, como se indica frecuentemente, se trata dela imegraci6n 
de los grupos mayoritarios a los mercados regional y nacional, 10que 
a nuestro criterio es una integraci6n no s610econ6mica sino polttica. 

En las notas te6ricas con que se !aicia este articulo plantelibamos que 
debe existir congruencia entre programs, estrategia y tactica, Creo 
que eo el programa de gobiemo de la ID a Divel agrario se 10 logra. 
Las acciooes que se preven se gu{anporel."principio de regionaHzaci6n 
y acciones especfficas para seetores especfficos". La referenda, 
obviamente, no es solamente a grupos sociales que tienen 
"comportamientos culturales" que deben ser tomados en cuenta, sino 
a los sectores sociales dominantes, quienes muestran distintos modos 
para resistir, adecuar y ttansfonnarse frente al cambio agrario. En 
este sentido, la tactica adoptada por la Izquierda Democn1tica es 
congruente con la vision conciliatoria de transfonnaci6n del sector. 

Se plantea que la condicion de la refonna agraria es el mantenimiento 
de los niveles deproductividad, que con el apoyo deldesarrollo mral 
pueden crear autosuficiencia en las unidades campesinas. En tanto, 
en ellado de la propiedad agricola se plantea un "limite inafectable 
condicionado al cumplimiento de so funci6n social". La conciliaci6n 
aparecerfa posible, condicionada al sostenimiento de los niveles de 
modernizaci6n. Lajusticia social a traves de la refonna se convierte 
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en un proceso productivo que crea nuevos sujetos sociales amparados 
por la intervenci6n estatal extra-agraria. 

La regionalizaci6n es entendida como focalizaci6n del proceso de 
reforma agraria adeterminados Ifmites. Se planteaque debe realizarse 
en las tierras de la Asistencia Social, en areas habilitadas por el Estado 
mediante proyeetos de riego considerables, en zonas arroceras y en 

. tierras indebidamente explotadas por incapacidad empresarial 0 por 
baja rentabilidad. Las dos Ultimasprioridades hacen referencia, en el 
caso de zonas arroceras, a un proceso inacabado y en el caso de tierras 
indebidamente explotadas, al eslab6n mas debil de la propiedad 
agraria. Especialmente, en este Ultimo, es significativo que se 
proponganqueel Estado acnie en funci6n de lacapacidadempresarial. 

Porultimo, cabe revisar algunos comentarios a la articulaci6n de la 
polftica agraria con la de participaci6n popular. 

La politica de .participacion popular se define asf: "Ia organizaci6n 
popular se efectuara a partir de .las comunidades de parroquias, 
recientosy caserfos. EI prop6sito es conseguirque se formen grupos 
de presi6n en cada comunidad con la capacidad suficiente para 
plantear sus aspiraciones, luchar por ellas y alcanzar sus objetivos 
especfficos de rnejoramiento comunitario. De este modo, los grupos 
sociales organizados definintn sus opciones de participaci6n polftica 
y de intervenci6n en los programas de desarrollo". 

Se destaca que el programa comprende a las organizaciones de base 
como"gmpos de presi60", nopoliticos consiguientemente. Seguramente 
los grupos de base politicos son entendidos como Estado. Tambien 
las organizaciones sociales se visualizanen funci6n del desarrollo. El 
Estado, como su agente, desde una actividad extra-agraria yextra
regional entablara niveles de concertacion de modo corporativo, 10 
que corresponde a la definici6n de las organizaciones sociales como 
grupos de presion, Asl, en tanto las organizaciones sociales definirfan 
sus intereses particulares y "sus opciones de participaci6n politica", 
el Estado, mas allade la particularidadde sus necesidades ydemandas, 
sena el portador de un :"interes comun" que representarla un 
rnulticlasismo mas amplio. Ademas, establecerfa los niveles de su 
presencia local a partir de la referida articulaci6n corporativista. 
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NOTAS
 

(I)	 Los partidos deberian presentar principios y practica indisolublemente ligados. 
Sin embargo, la realidad nos muestra que en todos los sistemas polftico
partidari?" existen grados de inconsecuencia y divorcio. 

(2)	 Sin embargo, un partido polftico articula a su discurso corifiri6dole un caracter 
de clase, tambien otras nociones 0 conceptos que pueden perteneeer aIdiscurso 
de clases distintas 0 incluso antag6nicas a las representadas, 0 ser nocionea 
ideol6gicas no-clasistas. 

(3)	 No pretendemos entrar en la vieja discusi6n sobre la existencia de dos pro
grarnas y el diagn6stieo de la realidad que ello impliea. Nos referimoa 
solamente a que la proposici6n de una organizaci6n altemativa de la sociedad 
que realizan todos los partidos se la entiende como un proceso gradual 0 

interrumpido. 

(4)	 En "Notas sabre la democracia y el sistema polftico en el caso eeuatoriano" 
(FLACSO-Mexico, 1981) intentarnos reconstruir la coyuntura de la cede
mocratizaci6n; en "Democracia y centro politico en America Latina" 
(FLACSO - Costa Rica, 1982) procuramos definir aI centro, y en el Libra 
EIecciones en Ecuador- 1978 - 1980 (PLACSO, Bogolli 1983) exponemos un 
conjunto de estadfstieas e interpretaciones sabre la confonnaci6n del centro. EI 
analisis realizado por Vicente Martfnez en "De la crisis de represenlaci6n 
polftica de 1975 alestablecimiento de un nuevo ~gimen politico en el Ecuador: 
analisis de la coyuntura 1976-1979" nos presents una excelente vlsualizaci6n 
concreta del tema. 

(5)	 Tal como 10constata Juan Pablo Perez en el capftulo mde "CI8se obrera y 
Regimen Democritico en Ecuador", EI Conejo, Quito, 1985 

(6)	 Exarninando otras variables, C8 posible ampliar, reducir 0 cambiar la compoai
ci6n del denorninado "centro politico", Asf, la poaici6n que adoptan frente ala 
coyuntura y la contradicci6n principal que resuelve, la convocatoria a varios 
sectores sociales, la demanda del electorado que representan, etc. Noslimitare
mos a sus explfcitas declaraciones programsticea en las que encontramos 
matices que nos hablan de una mayor 0 menor proximidad relativa de estos 
partidos con los programas de la derecha e izquierda en relaci6n a la coyuntura 
agraria. 

Tarnbiencreemos que hay que realizar unanBlisis particular del FRAy CFPque 
han sido inclufdos en la tendencia de centro, mas porque responden a una 
demanda electoral que por tener precisas similitudes temAticas. .Bn la cuestl6n 
agraria son espeeialmente notorias las diferencias que existen con el FRA, que 
en este aspecto ideol6gicamente se ubica en la derecha, y el grado de generali
dad con que Be trata el problema en el CFP. 

(7)	 Los programas que analizamos son los presentados ante el Tribunal Supremo 
Electoral par'acumplircon los requisitosde la Ley de Partidos. Su actualizaci6n 
-entendemos que sera de los prograrnas de gobiemo- aun no se presenta. Por 
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el momento (novrembre, 1983) exrsten documentos preliminares de circula
ci6n restringida, e1aborados para ser aprobados por las convenciones de cada 
partido, documentos que en los siguientes meses debe ran convertirse en 
programas de gobierno. 

(8)	 Por representaci6n polftica autonorna entendemos la configuraci6n de la 
demanda material de las clases subalternas en inten!s polftico representado; 10 
que supone, edemas, la orientaci6n de los comportamientos de esos sujetos 
sociales en funci6n de objetivos politicos de clase ode su participaci6n relativa 
en una alianza hegem6nica. 

(9)	 Cuando afmnamos que los partidos de las diversas tendencias acuden a las 
.clases subalternas en buscade su consenso, nocalificamos a la activ idad de esos 
partidos ni ala actividad polftica en general, como un engatio 0 como un acto 
de alienaci6na las masas yenajenaci6n de sus reales y objetivos intereSes socio
econ6rnicos. Entendemos a la representaci6n polftica y a la lucha por lograrla 
como una necesidad hiat6rica y a los partidos en tanto ideologfa y accicSn. como 
una necesidad social imprescindible para la actuaci6n de las masas. Sin 
embargo, sf cabe distinguir la existencia de diversos tlpca de partidos vincula
dos aI momento hist6rico por el que atraviesa una fonnaci6n social. En 
Ecuador, los partidos como organismos ~nnenes de' la vida estatal, como 
neccsario sustento de la gesti6n pUblica, como expreai6n de la correlaci6n de 
fuen:ss que se opera en la escena polftica restringida, aun se encuenlran en una 
etapa inicial, d&i1 y ambigua. Los partidos del centro polftico en este senticlo 
son la avanzada mas importante de la modemizaci6n del sistema polltico, 
-aunque reproducen algunas fonnas oligarquicas de aproximaci6n a las masas. 

Eata situaci6n de los partidos del centro hene su contrapartida en la misma 
constitucicSnsocial y polftica de las mesas, La conatituci6n polftica independi
ente de elias no es un heche voluntaristico, ni exclusivamente organizativo. Ea 
un acontecimiento que se construye en la historia, siendo !u masas suballemas 
much as veces expresadas por partidos ajenos a BU propia extraeei6n de cIase y 
conatituyen su propia homogeneidad e identidad de elase siendo expreaadaa 
por tereeros. Eataes la situaci6n actual de cODstitucicSn de la voluntad colectiva 
popular. 

(10)	 Elaborado en 1978, fue eI primer programa de gobiemo presentaclo por un 
partido de la tendencia de centro. E1 wliaia Be refire a este documento y no 
incluye declaraciones realizadas para la coyuntura presente. 

/ 
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CAPITULO VII 

EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
 
Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
 

ECUADOR
 

Mayo de 1985 

Trabajo preparado para el proyecto "Sistemas y partidos en America 
Latina Perspectivas y lfmites", Universidad de Naciones Unidas 
(U.N.U.), coordinado por el Dr. Pablo Gonzalez Casanova 



INTRODUCCION 

Este texto pretende responder a varias inquietudes acerca del sistema 
de partidos polfticos enel Ecuador, pais que ha vivido profundas 
transformaciones en los ultimos afios. La decada de los setenta foe, 
decisiva en el proceso modernizador de su economfa y de so sistema 
politico. La centralizaci6n estatal de larentapetroleray su circulaci6n 
permitieron un crecimiento sin precedentes de varias actividades, 
particulannente la industrial, cuyas tasas fueron notablemente superlores 
al promedio en America Latina Tambien se configur6 un sistema de 
intervenciones estatales en la economfa y de gestacion estatal de 
nuevos agrupamientos sociales. Aetualmente la crisis econ6mica 
penetra todos los poros de la sociedad, aunque con notable retardo en 
relaci6n a otros pafses de la regi6n. 

EI sistemade partidos polfticos se encuentra condicionado por las dos 
circunstancias anotadas. De un lado, las transformaciones sociales y 
econ6micas crearon demandantes por la modernizaci6n del sistema 
politico y, particuIarmente, del sistema partidario. De otro lado, al 
penetrar en la polftica la crisis presiona por nuevas formas de 
representaci6n de los seetores subaltemos y reelabora el significado 
del sistemas de mediaciones, 

En el apartado inicial se resefian los antecedentes del sistema de 
partidos. Se indaga las diferentes crisis 'de representaci6n, que 
correspondieron a disgregaciones de las matrices tradicionales. A 
saber,la descomposici6n del bloque social regional serrano que foe 
expresado y vehiculizado por la crisis de los Conservadores; el 
cambio en la mirada del sistema represeotativo bacia las masas y el 
Estado que se dio en medio de la ruptura de los Liberales; la disputa 
por el espacio de la reproducci6n y por el estilo de representaci6n 
pohtica, que redefinio a la llamada corriente "populista" y dio lugar, 
al igual que las anteriores crisis, a la formaci6n de una serle de 
"partidos transicionales",; y, el aparecimieoto de una nueva tendencia 
polftica en el centro del espectro, estrategicamente orientada bacia el 
equilibrio politic,o y al procesamiento de la coofllctividad social. 

Desde este contexto se analizan las significaciones ideol6gicas de la 
legalidad del regimen de partidos. Indagamos sobre el monopolio-de 
la politica y el poder en los partidos y el Estado, y la imposibilidadde 
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representaci6n polftica de otras fonnas de demanda, derivada de esta 
Ley. Tarnbien, el modo como reduce a los partidos al Estado y les 
confiere atribuciones de mediaci6n y codificaci6n necesarias de 10 
popular. En este sentido, los partidos se definen por aquello a 10. que 
la Ley no obliga. Ya en la realidad planteamos el funcionamiento de 
esta nonnatividad como puente a una nueva legitimidad en la sociedad. 
De alli se puede comprender el distanciamiento de los partidos de las 
corporaciones y su funcionalidad anti- oligarquica, Nos intereso 
tambien confrontar alguoas caracterfsticas de los nuevos partidos de 
centro con la ciudadanfa, cuya forma limitada pennite un tipo de 
acceso a la lucha polftica. En sum a, la preguota que subsiste es: "Son 
los partidos fonnas de iostituciooalizaci6n del cooflicto y/ofonnas de 
iostituciooalidad para la lucha polftica? 

Un lema central para comprender la actual coofonnaci60 del movimieoto 
popular es la relaci6n entre la izquierda y la voluntad polftica de las 
masas. A nuestro criterio, aquella se encueotra atrapada por la misma 
naturaleza-de la tarea que se impuso: Ia traducci60 literal del poder 
siodical en poder politico. Tambien, porque DO se eoteodi.6el momeoto 
de la modernizaci6n del sistema representaotivo, que pugoa por sanr 
de la desideologizaci6n y de los liderazgos politicos que tendt'ao a la 
desorganizaci6n colectiva, 

En el trabajo se da especial atenci6n a la relaci6n entre partidos y 
movimientos sociales. Se reseM el significado de los movimientos 
sociales y se planteo una preguota acerca de los partidos como formas 
expresivas de la diversidad de identidades .de los agrupamientos 
sociales. Tambien se recoostruyeron las posiciones de los partidos en 
relaci6n a la diferentes Huelgas Naciooales de Trabajadores desde los 
alios setenta. Se conoluyo, entre otras proposiciones, el modo como 
la democracia fue un factor de ruptura. Fue importante definir el 
caracterde la redemocratizaci6n que se oper6 en el marco de una serie 
de tutelas politicas y condiciones que permitfan operar a los nuevos 
partidos: basicamente el aislamiento del movimiento popular. La 
demoaacia levaot6 una serle dedemaodas populares quese encootraban 
represadas y deleg6 en el sistema partidario su resoluci60. La respuesta 
fue distinta y, en varios casos, se defini6 por la escisi6n introducida 
por el Estado y los partidos entre la acci6n del movimiento social y su ' 
legalidad. Las diferentes coyunturas polfticas fueron evidenciando 
ante el movimiento sindicalla necesidad de un discurso global y, en 
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este sentido, asignando un ro1al sistema de partidos. En 1aactualidad, 
recien se intenta invo1ucrar 1apalabra de los partidos en 1a acci6n y, 
consiguientemente, estab1ecer una "re1aci6n polftica", Los lfmites 
actuales del sistema de partidos son tratados en referenda a 1a 
coyuntura de autoritarismo gubemamental y al uso arbitrario de Ia . 
1egalidad formal como cobertura para reconstituir acuerdos basicos 
del sistema politico y a 1a acumulaci6n. Finalizamos e1 trabajo con 

. precisiones te6ricas sobre 1a re1aci6n partidos-masas, definiendo a 
estes como organizadores de 1a voluntad; siendo la voluntad, una 
identidad de opiniones sobre la politica. 

ANTECEDENTES DEL REGIMEN DE PARTIDOS EN 
ELECUADOR. 

'1948·1960 fue el ultimo perfodo largo de estabilidad del sistema 
representativo. La acumulaci6n habfa encontrado un camino en la 
agroexportacion y Ia polftica habfa definido su matriz basada en los 
Partidos Conservador (y Socialcristiano), Liberal, Comunista y en el 
Movimiento Velasquista, E1compromiso burgues-terrateniente tenia 
como canales de expresion a los Partidos Liberal y Conservador 
mediados por la apelaci6n velasquista a las masas, El "transformismo" 
como via de la politica ecuatoriana, sin embargo, gener6 en los 
mismos partidos la refonnulaci6n y la crisis del compromiso del que 
eran actores. El Partido Conservador perdfa acceso y convocatoria en 
sus tradicionales bases electorales - las masas serranas - y 
consiguientemente vigencia como forma de representaci6n de los 
terratenientes. EIPartido Liberal, por su parte, sali6 de la Costa - base 
regional de su poder - e interioriz6 todo e1 conflicto 1atente en la 
socieclad Se definieron mas fracciones a su interior, que una voluntad 
hacia la actuaci6n centralizada. En esta situacion Velasco acaudillaba 
masas. (Ver anexo Nro, 2) 

E1Ecuadorentr6en los afios sesentacon unaestructura de dominacion 
resquebrajada. La urbanizaci6n habfa creado multiples demandantes 
por servicios y participaci6n; la movilizaci6n campesina rompfa las 
bases del poder rural. La via de la acumulaci6n habfa llegado a su 
limite. Puede polemizarse si se trato de una "crisis organica gereralizada" 
- con los componentes que aquella implica - pero concuerdo en que 
"la originalidad de 1a crisis de los afios sesenta.... radica en que por 
primera vez en 1a sociedad ecuatoriana 1ainexistencia de una forma 
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nacional aflora como la problematica polftica y como necesidad 
hist6rica de las clases" (I). 

Mientras la crisis no toc6 fondo, un ciimulo de tendencias economicas 
y sociales presionaron por.el aparecimiento de formaciones polfticas 
con las cuales afrontar la transicion, Estas fueron la recreaci6n de 
espacios rentables en la economfa con la industrializaci6n, la 
conformaci6n de un Estado que·tome la iniciativa frente ala sociedad 
civil, la relocalizaci6n de dominantes y dominados en diversas 
posiciones de la sociedad, la redefinici6nde relaciones campo-ciudad 
y el reordenamiento de los bloques sociales- territoriales. 

Una apretada revisionhist6rica nos perrnite contextualizar los cambios 
en las matrices partidarias y en las tematizaciones polfticas. En la 
decada de los sesenta se sucedieron cinco gobiemos que, desde 
distintas formas de articularse a la crisis, la expresaron. Con la 
elecci6n mas masiva conseguida por Velasco Ibarra (1'960), su 
derrocamiento yla "sucesion constitucional" porArosemena Monroy 
(1961) se intent6 recrear un orden frente a la crisis. Fue impulsado 
tambien por la movilizaci6n campesina para la terminaci6n de la 
"forma huasipungo" (2) y por la influencia directa de la revoluci6n 
cubana. 

Mientras esos gobiemos "vacilan y resisten" frente a la presi6n de 
Estados Unidos, estos encontraron un interlocutor s6lido en el siguiente 
gobiemo (1963 - 1966). Las Fuerzas 'Armadas como conjunto se 
convirtieron en el "partido del exttanjero" que implant6 un proyeeto 
vinculado a la Alianza para-el Progreso. Esta racionalidad exterior 
que planteaba la tecnificaci6n estatal y la reconstrucci6n del poder 
agrario debilitado sobredetermin6 a la crisis. Desde fuera se impuso 
un esquema para afrontarla, pero este orden no pudo ser salida a la 
crisis, ya que dominantes y dominados no se reconocieron en H El 
retorno hacia formas "constitucionales" de organizaci6n del Estado y 
administraci6n del poder fue precedida de una movilizacion pluriclasista 
importante, pero codificada luego bajo el molde de una Asamblea 
Constituyente y de dos presidentes provisionales (1966 Y 1967 
1968). Durante ese perfodo los actores dominantes tampoco se 
identificaron polftica y econ6micamente. En las elecciones de 1968 
triunf6 Velasco Ibarra con la menorvotaci6n de toda SO trayeetorla y 
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en medio de un resultado equilibrado entre las principales fuerzas 
electorales (ver Anexo No.4). 

La ausencia de una propuesta para 13expresion polftica de las clases 
dominantes y la dificultad para canalizar organicamente su conflicto, 
condujo hacia la crisis del compromiso. 

La decada de los sesenta se inici6 con el Partido Conservador 
debilitado. Nuevas formaciones politicas que aparecieron desde los 
anos cuarenta le restaron representatividad en su sector del espectro 
politico. El Partido Socialcristiano (3) fue la presentaci6n de seetores 
terratenientes que adquirieron en este perfodo y en este partido. 
unidad alrededor de los temas del orden para la gesti6n publica y 
contra la expresividad popular. . 

Fue la punta del conflicto contra la burguesfa agroexportadora que 
segufa expresandose a traves del Partido Liberal. En la actualidad ha 
cambiado su funci6n polftica y ha ampliado notablemente sus bases 
sociales y regionales. Bajo su estructura ha podido conciliar la 
expresi6n corporativa y polftica del conjunto de nuevas fracciones 
monop6licas dominantes. Su reto actual es la unificaci6n de una 
nueva clase dominante como Estado. 

Hacia mediados de la decada de los 60. en diferencia con el 
SOcialcristianismo y el Conservadorismo, apareci6 el nucleo inicial 
de la Democracia Cristianacompuestapor intelectuales catolicos que 
reivindicaron tambien la funci6n social de la Iglesia Sin traseendencia 
basta la finalizaci6n de la decada siguiente, la Democracia Cristiana 
se defini6 por oposici6n ala derecha politica cristiana, construy6 una 
central sindical y agru16 a una elite intelectual. 

Del Conservadorismo tambien nacieron otros dos nuevos partidos. En 
el perfodo se fund6 el Partido Patri6tico Popular alrededor de la 
capacidad electoral de un lfder en el intento por recrear convocatoria 
social para la derecha. En general. varios de estos partidos se 
definieron por la busqueda de los futersticios politicos que abrfan las 
matricespartidarias. Desapareci6 en los anos 70 por fusi6n con otro 
.partido. 
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Una opcion mas ideologica y deseosa de pureza en la acci6n fue 
Acci6n Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana (ARNE). Su origen 
data de los inicios de la decada de los 40, su practica fue anti
comunista y su ubicaci6n en la extrema derecha del espectro fue un 
punto de referencia para la tendencia conservadora, ya que presentaba, 
adernas, purismo filofascista y "sentido social" como convocatoria, 
Un partido de estas caracterfsticas en un perfodo de ambiguedad y de 
ideologfas difusas para el autoreconocimiento de las clases fue 
progresivamente debilitandose y desapareci6 en los afios setenta. o 

Los partidos mencionados - Conservador, Socialcristiano, Popular 
Cristiano, Alianza Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana - fueron 
expresiones de un bloque social- regional en descomposicion, Como 
parte constitutiva de ellos existfala ruptura de las bases del Estado 
oligarquico en la Sierra - el monopolio de la tierra por si mismo ya no 
eta inmediatamente poder - y la oposici6n ala masas- fundamentaJmente 
campesinos serranos movilizados que incrementaban disruptivamente 
el desordende Ill. crisis.EStospartidos fueron proposiciooesorganizativas 
y programaticas orientadas mas bacia dentro del bloque social
regional, que en referenda al conjunto de la nacion; fueron mas bien 
formas de orden para su bloque social, que acces6 al Estado. De 
becbo, ninguno rue gobiemo durante los sesentasy setentas. 

EI Partido Liberal fue el otro foco de iniciativa organizacional de las 
clases dominantes, que si bien originalmente se asent6 en la costa 
como expresi6n de so burguesfa agroexportadora, cometcial y bancaria, 
desde 1948 con el gobiemo de Galo Plaza, avanz6 sobre el conjunto 
del pais. Este partido foe una forma distinta de lasclases dominantes: 
mas importante era la coexistencia de divisiones interiores que la 
unidad formal. Este fraccionamiento respondla a la perdida acelerada 
de su caracter de centro del espectro politico, posici6n que no pudo 
recuperar, ni frente a las clases dominantes, ni a las masas. 

La elecci6n de 1968 fue una prueba del empate en la convocatoria 
electoral entre Socialcristianos, Velasquistas y Liberales, representativos 
de sus tendencias yde sus debilidades. Desde las opciones dominantes 
tradicionales no se lograba un consenso masivo, 10que debilitaba al 
sistema representativo en extremo. Elliberallsmo habfa mantenido su 
unidad formal, pero ya no podia reprodncirse como centro del 
espectro. El reordenamiento social habfa creado un espacio que 



estaba siendo llenado pore1"Populism0 Cefepista" y e1monopolio de 
1a escena pclftica podia desquiciarse. E1 Partido Liberal no sufrid 
escisiones significativas basta linalizar 1QS sesenta. Durante 13 siguiente 
decada fue e1donante para nuevos partidos. 

Entre e1Liberalismo y las vertientes conservadoras aparecieron en los 
anos sesenta dos nuevos partidos. E1Nacionalismo Revo1ucionario se 
cre6 como resultado del derrocamiento de 1a Presidencia de 1a 
Republica de 50 lfder maximo Carlos Julio Arosemena Monroy. 
Aspiraba a recoger1atluidez de posiciones que caracterizo los inicios 
de 1adecada y reconstituir e1puente perdido por las clases dominantes 
conlas masas. Poco despues fu:e e~dente 1aarrogancia.de 13 propuesta 

Con similares pretensiones, pero con apoyo de 1a derecba serrana, 
Otto Arosemana G6mez - primo hermano de Carlos Julio- fue 
Presidente de 13 RepUblica pordesignaci6nde13 Asamblea Constituyeote 
en 1967. Cre6 1a Coalici6n Institucionalista Democrata,' partido 
ambiguo dentro de las posiciones que se babfan definido en 1a 
derecha, intent6 asientos regionales en 1a Sierra y en 1a Costa. para 
1uego tratar de dar forma organizativa desde e1 Estado al apoyo 
coyuntural que recibio. 

Estas dos organizaciones lideradas por parientes se opusieron 
frontalmente entre si. No se trat6 de conflictos correspondientes a 
c1aras posiciones y configuraclones clasistas, Su funci6n politica, 
junto con otros partidos de existencia ocasional ligados a 1a dereeba, 
se defini6 por 50 "pape1 mas 'tecnico' que politico". (4). Reve1aron 
organicidad en 1a transici6n y, en este sentido, fueron puntualmente 
funcionales al sistema. A mediano plazo, sus proyectos sirvieron de 
puente bacia una "nueva organicidad". Es decir, bacia aparatos e 
ideologfas que buscan a los sujetos fundamentales y a los contlietos 
estructuradores de 1a formaci6n social. En 1a decada de los 70, los 
partidos asociados ala matriz "populista" cumplieronei pape1 tecnico 
de puente bacia una nueva organicidad, unavez que 1aderecba ya se 
habfa depurado. 

Entre fines de los 60 e inicios de 1asiguientedecadae1fraccionamiento 
fue Liberal. Varias alas se desp1azaron bacia fuera apareciendo como 
nuevos partidos. Fue 1a expresi6n actualizada de 1a ruptura del 
compromiso que no encontraba respuestas en las c1asesdominantes y 
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la mariifestaci6n especffica de la "crisis de representaci6n polftica" 
que atravesaba el escenario. 

EI Partido Liberal perilla su calidad de centro y su clasica definici6n 
anti-conservadora quedaba sin vigencia. Las nuevas formaciones que 
nacieron de esta matriz miraron hacia el otro lado del espectro social: 
las masas y su vocaci6n a ser representadas por el "Populismo 
Cefepista". EI nacimiento de estos partidos foe diferente de las 
escisiones conservadoras, que se definfan bacia el interior del bloque 
social regional fragmentado y debilitado. Izquierda Democratica y 
Frente Radical Alfarista construyeron de modo distinto su presencia 
en la escena como composici6n social. discurso y estilo polftico. 

E1Frente Radical Alfarista se legitirn6 como fracci6n reivindicando 
el pensarniento y practica anticonservadores de Eloy Alfaro. Sus 
integrantes de origen liberal plantearon un discurso definido mas por 
la vebemencia que por sus contenidos. La forma para convocar a las 
masas se aproxim6 al estilo "populista", arnbiguo ideo16gicamente 
pero inmediato'en ~u relaci6n con las demandas mas superficiales. No 
foe significativo sino basta iniciar los anos ochenta, en que el 
asesinato de so lider canaliz6 los "sentirnientos" populares anti
dictatoriales. 

Izquierda Democraticanacio asociada al conflicto del PartidoLiberal. 
pero no foe esta su definici6n fundamental, ni exclusiva, Reclut6 
cuadros en la clase media sin afiliaci6n polftica anterior y miembros 
del partido Socialista, que desde los aftos sesenta foe tambien un 
activo donante. Levant6 dos temas: e1 papel del Estado en la regulaci6n 
de la economfa y de las relaciones sociales, y la modernizaci6n de los 
partidos. Asf, de un lado, tematiza a la superaci6n de la crisis por el 
desarrollo estatal; y. de'otto lado, apela como sustento a la organizaci6n 
de masas encuadradas por los partidos. 

Mirados con algona distancia bist6rica, Democracia Popular e Izquienla 
Democratica fueron germenes de una salida a esta crisis desde la 
poUtica. Hacia finales de la decada de los 70 fueron los constructores 
de un sistema de relaciones estatales, que recogi6 virtualmente las 
transformaciones econ6micas y sociales aceleradas conlacirculaci6n 
del excedente petrolero y formu16 una imagen de sistema politico, 
bas ado en el regimen de partidos. Esta tendencia no identifica 
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necesariamente a los dos partidos, ya que existen diferencias ideo16gicas, 
vfas de constituci6n como actores, representatividad de bases sociales 
y de acceso ala escena polftica. 

De 10 dicho, el acento se transfiri6 desde la modemizaci6n politica 
entendida como opciones al interiordel mismo espectro y sus matrices 
partidarlas definidas en tomo a las clases dominantes durante los afios 
60, hacia la redefinici6n del espectro por la creaci6n de nuevos 
partidos que abren temas ab;ededor del Estado, la masa y la organizaci6n.. 
El desconocimiento de este cambio es un problema de varios intentos 
de clasificaci6n de los partidos de los ultimos 25 anos, 

Descriptivamente, los partidos 0 corrientes denominadas como 
"populistas" cumplieron su rol frente a las masas y ala "oligarqufa" 
desde dos vertientes. De un lado, el "Velasquismo" se agot6 durante 
los anos 60 y no dej6 sucesores legftimos, ya que no cre6 una 
estructura de la cual desmembrarse mas alla de su lfder, ni configur6 
su convocatoria como organizaci6n polftica 0 gremial. De otto lado, 
el "Cefepismo" estructurc la escena politica popular local de la 
ciudad de Guayaquil y, a 10 largo de los sesenta, transmiti6 su 
intluencia bacia varias ciudades intermedias de la costa 

La segunda vertiente partidariaestruetur6 decisivamente a los actores 
de la redemocratizaci6n de finales de la decada de los setenta. La 
Concentracion de Fuerzas Populares (CFP) se creo tambien en los 
anoscuarenta. En la primera etapa, su lfder Carlos Guevara Moreno, 
le imprimi6 el caracter de enfrentamiento del campo popular (sin 
definici6n, ambiguo y heterogeneamente estructurado) contra los 
cfrculos cerrados de la dominaci6n oligarquica en Guayaquil. La 
imagen era de interpelaci6n desde el babitante ubicado en el piso 
llano de la sociedad contra el ejercicio extralimitado del poder. El 
cuestionamiento no implied, ni a la estructura, ni a la naturaleza del 
poder - y en este sentido una de sus definiciones basicas fue el 
anticomunismo - pero afect6 a las fonnas mas depredatorias del 
ejercicio del poder - por 10que coexistfa en su imagen el anticomunismo 
con una posici6n antioligarquica, La segunda etapa fue liderada por 
Asaad Bucaram, comerciante en telas y lfder deportivo de origen 
libanes, quien asumi6 las caracterfsticasiniciaIes del partido, profundiz6 
su presenciaen la organizaci6n barrial y encarrll6 el significado de la 
polftica en tomo al Municipio. Las dos etapas de la C.F.P. se 
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definieron por 10 local y por el desarrollo de redes clientelares 
reproductoras del despotismo social, situaci6n acusada en Guayaquil 
-ciudad sede del desarrollo capitalista mas acelerado, como de su 
crisis. 

Entre 1972 y 1975 la polftica fueorganizada por las corporaciones y 
las Fuerzas Armadas, Estas ultimas funcionaron como "partido de la 
reforma" en una doble acepci6n. De un lado, se presentaron como el 
unico aparato de presencia nacional y con un proyecto estatal que 
suponfa un alejamiento relativo de los intereses privados mas inmediatos. 
De otto lado, su imagen de divorcio con la sociedad civil tendfa a la 
organizaci6n del consenso, prescindiendo de los partidos politicos. 
Lospartidos tradicionales de rafz Conservadora, Liberal 0 Velasquista 
fueron retirados de la escena, en tanto depositarios de la crisis que 
gener6 la salida neo-autoritaria, 

Las fracciones gubemamentales constitufdas alrededor de los alcances 
y viabilidaddel proyectorefonnista, respondfan tambiena la penetraci6n 
los actores sociales y politicos al interior de las Fuerzas Armadas. 
Desde un perfil bajo los partidos nuevos de Centro y la Izquierda 
presionaban por un comportarniento estatal consecuente con la reforma, 
En tanto, las corporaciones mostraban la relaci6n directa Estado
clases que prescindfa de un sistema de mediaciones. La "ocupaci6n" 
de los aparatos estatales foe la forma de representaci6n, modalidad 
que luego filtr6 la organizaci6n estatal en la democracia, 

La representaci6n directa y la corporativizacion-de la polftica foe 
posible tambien por el margen de elastiticidad dado por la renta 
petrolera, que para entonces comenz6 a condicionar al conjunto de la 
econornfa y a redefinir el patr6n de acumulaci6n. 

AI finalizarel penodo, los partidos recobraron su eficacia, en coincidencia 
con el debilitamiento de la reforma y su reclusi6n en el discurso. Fue 
el mismo Gobiemo quien mont6 un debate y soport6 luego una 
interpelaci6n acerca de su legitimidad, elemento decisivo para su 
desgaste, pero en menor niedida que la perdida de sus interlocutores 
gremiales. 

En el siguiente perfodo 1976-1979 las escenas polfticas amplia y 
oficial se atrav~zaron por el tema de la "viabilidad de la democracia". 
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La inestabilidad del sistema fue atribufda a la falta de organicidad 
entre clases sociales y actores politicos. AI finalizar la coyuntura el 
resultado fue el diseno de una legalidad que organice el sistema. Asf 
naci6la nonnatividad para un "regimen de partidos politicos", cuyos 
contenidos y sigoificaci6n ideol6gica resenamos en el siguiente
apartado de este articulo. 

,,
Las diferentes tacticas para afrontar la traosici6n evidenciaron ei
grado de apropiaci6n de la idea de la democracia entre los actores 
politicos gremiales. Los partidos tradicionales demaodaron la 
traosferencia inmediatadel gobierno oponiendose ala reorganizaci6n 
del sistema politico. Los nuevos partidos, que de facto coostitufan una 
tendencia, debieron fabricar su propio escenario. Su necesidad era la 
refonna del Estado antes que de la economfa. Las corporaciones 
empresariales plantearon la inafectabilidad del patron de acumulaci6n 
yel respeto al acuerdo a que habtanllegado acerca de la traosferencia 
del excedente estatal. Los gremios de trabajadores presiooaron por el 
proyecto de reforma econ6mica del anterior gobierno. 

En agosto de 1979 asistirnos ala legitirnaci6n electoral de una nueva 
tendencia. Se habfa constitufdo un nuevo centro polftico al interior de 
un nuevo espectro. Para aquellos anos, la tendencia estuvo formada 
por los partidos Izquierda Democratica (filial de la Internacional 
Socialista) y Democracia Popular (filial de la Democracia Cristiana 
Internacional que para entonces se habfa fundido con una escisi6n 
cooservadora) quienes fueron los focos de ioiciativa ideologica, 
aunque debiles en su organizaci6n interna y arrastre electoral. La 
Coocentraci60 de Fuerzas Populares fueel aliado ideol6gico secundario, 
pero la fuerza electoral central, que en alianza con la Democracia 
Popular gan6 las elecciones. Izquierda Democratica se present6 sola 
delineando unaestrategiade crecimientoorganico, antesque voluntad 
de acceso inmediato al gobierno. EI Frente Radical AIfarista, partido 
ya mencionado, sigui6 una perspectiva similar. 

De la jomada electoral de 1979 sali6 una tendencia de centro 
notablemente eosanchada yunos extremos del espectro debilitados. 
Se produjo una sobresaturaci6nelectoral en la tendencia y un desborde 
en la representaci6n yen la delegaci6n que recibi6. La estabilidad d~ 
la democracia y de la representaci6n polttica conseguida fueron las 
tareas prioritarias de esta tendeocia. La contrapartida desde el lado v 
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subaltemo de la sociedad fue elevar a primer plano de la polftica las 
demandas represadas en el pertodo previo y presionar por su resoluci6n. 

Resumimos las caracterfsticas del centro para contextualizar la voluntad 
que se expres6 en el regimen de partidos. En general, entienden a los 
sectores medios como los reproductores de la democracia formal. 
Proponen los temas del desarrollo, el cambio y la modemizaci6n, y 
crean una imagen de eficientes administradores del Estado, Su 
relaci6n con las organizaciones populares ubicadas en la vanguardia 
reivindicativa de la sociedad no pasa del enunciado pragmatico. Sus 
estructuras intemas son mas bien debiles y, en algunos casos, emulan 

" 

a los partidos tradicionales. Similar es la situaci6n respeeto al 
liderazgo y al "anclaje regional" de sus bases sociales yelectorales. 

El ejercicio del gobiemo entre 1979 y 1984 condujo al centro a su 
redirnensionamiento, ala depuraci6n de su composicion interna y ala 
redefinici6n su vinculaci6n con el "populismo", La coyuntura dividi6 
al centro por la vinculaci6n a cada ~anco. Los partidos C.F.P. y 
F.R.A. se ban ubicado en el centro-derecha, quedando los restantes 
partidos, mas las nuevas creaciones, en el centro-izquierda. 

En los 'alios ochenta los partidos denominados "populistas" son los 
donantes para la formacion de nuevas agrupaciones politicas. Ahora, 
el espacio para la formaci6n de partidos transicionales es el "popuJismo". 
La disputa es la presencia partidaria en la reproducci6n, campo en el 
que se constituyen las bases electorales de esos partidos. 

En losultimos alios se han creado varios partidos. Estos son el Partido 
Democrata, ultima escisi6n Liberal, encabezada por un lfder cuyo 
estilo de discurso se parece a las invocaciones "populistas". Ubicandose 
este partido en la corriente de centro-izquierda, es el mas pr6ximo a 
los que aetualmente forman la tendencia de centro-derecha, De la 
C.F.P. naci6 el Partido Pueblo, Cambio y Democracia quien, al igual 
que el antes mencionado, plantea un programa que disputa interlocutores 
sociales a los partidos Izquierda Democratica y Democracia Popular. 
Finalmente, en una escisi6n de P.C.D., naci6 el Partido Roldosista, 
que reivindica el pensamiento del Presidente Jaime Rold6s. 

En general, estos partidos de reciente creaci6n se definen contra la 
derecha y la co rriente "populista", Son form as de caracter transicional 

252 



y llenan temporalmente el vacfo existente entre las modalidades mas 
depuradas y estrategicas de centro politico y el "populismo".(Ver 
anexo Nro. 3) 

n	 LA LEGALIDAD Y LA PRACTICA DEL REGIMEN DE 
PARTIDOS. 

l.Qu~ imagen de sistema de partidos disefta la Ley? (5). Una imagen 
que es nueva para el pals, aunque no 10 sea para las ideologfas 
polfticas convencionales. Establece normas para las relaciones entre 
Estado y voluntad politica, por un lado; y, por otro, entre los partidos 
y sus representados. Es una legislaci6n minuciosa que intenta la 
univocidad, que evita la interpretaci6n. 

Construye la representatividad ciudadana y la participaci6n polftica 
en el ambito estatal. Define al partido al interior de este objetivo 
global reafirmando su caracter estatal: es el Bstado su vocaci6n, como 
la limitaci6n para sus actividades. En este nivel, los partidos tienen 
capacidad de representaci6n y expresi6n de las necesidades y, 
consiguientemente, la Ley imposibillta elevar y representar "como 
politica" otras formas de la demanda y conflictividad populares. Es 
.una expresi6n extrema en la formalidad legal de la ruptura deseada 
entre 10privado y 10publico: entre sociedad civil y sociedad politica 
para un pals de las caracterfsticas del Ecuador. 

Se piensa en los partidos como sustento de la democracia y se les 
entrega la posibilidad de reproducci6n institucional del sistema 
politico. Son la instituci6n que desarrolla a otras de la vida estatal 
(Parlamento, aparatos ideoI6gicos). Esta capacidad reproductora del 
Estado y la democracia es funci6n directa de la representaci6n 
politica limitada y de la mediaci6n necesaria de la vida estatal. 

Formalmente examinados, los partidos son portadores exclusivos del 
consenso para la vida estatal. Sus. posibilidades expresivas son la 
Constituci6n y la soberanfa popular, y sus fronteras infranqueables 
son las instituciones coercitivas (Fuerzas Armadas y organizaciones 
paramilitares). 

Las funciones que les otorga la Ley definen sus caracterfsticas mas 
importantes. De un Iado, son organizadores.de la ideologfa, es decir, 
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0 .codificadores de la demanda 'en el espacio de la globalidad y 
universalidad; y, de otro lado, "expresan y orientan la voluntad 
polftica", 10 que implica que esa voluntad se debe constituir en 
relacion a los partidos, quienes detentan un monopolio de la 
representaci6n en la polftica. En suma, organizaci6n de la ideologfa 
y orientaci6n de la voluntad polftica son funciones codificadoras de 
10popular en el ambito estatal, 

En un plano, los partidos son monopolios de la representaci6n polftica 
ante el Estado. En otro, son agentes para la organizaci6n del consenso 
estatal. Esta es su definici6n frente a los representados.. 

. Los partidos, dice la Ley, se constituiran en "promotores de activa 
participaci6n cfvica", "capacitaraa sus afiliados para la vida publica" 
y "seleccionaran los mejores hombres para el gobierno". Desde la 
perspectivaestatal, esta funci6n es generaci6n de un consenso activo, 
educaci6n ideo16gica y creaci6nde cuadros estatales. De algtin modo, 
la intenci6n es que sean una escuela polftica del Estado, funci6n desde 
la cual hace sentido la representaci6n de la voluntad polftica. 

Los reglamentos para la organizaci6n partidaria son sfntomas del 
modelo de organizacion compleja que se persigue para superar el 
modelo de corte oligarquico. Se plantea que los partidos deben ser 
doctrinarios, nacionales, estables y representativos. 

La ideologfa debe actuar como diferenciador de los partidos. Son 
organizaciones portadoras de disefios de vida estatal, organicos frente 
a la sociedad La organizacion e ideologfa nacionales deben ser 
probadas. Se intenta evitar la "ingerencia extranjera", tanto como el 
"regionalismo" en su doble sentido - portadores de intereses e 
ideologias regionales e incapaces de organizar un aparato y sustentarse 
en bases sociales de todo el terrltorio. La estabilidad es concebida 
contrael eleetoralismo.Se pieosa en partidos que superen la organizacion 
ocasional para las elecciones, La representatividad es la suma de las 
anteriores caracterfsticas, a las que se agregan la neeeSidad de vida 
partidaria intema cotidiana. En este sentido, el disefio es similar a los 
grandes partidos de masa del capitalismo desarrollado. 

La normatividad para la vida intema de los partidos es una negaci6n 
constante del corte tradicional. Es parad6jico que la Ley estipule la 
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obligaci6n de Donnas intemas que contengan instancias partidarias 
necesarias como asambleas, organismos directivos y aparatos de 
disciplinay fiscalizaci6n. Tambiense estableceel caracterobligatorio 
de la renovaci6n directiva y el pago de cuotas deafiliaci6n. La fonna 
estatutaria que adopten at interior de estos principios es discresional. 
Sin embargo, el Estado a traves del Tribunal Supremo Electoral se 
reserva el derecbo de dirimencia sobre Ios conflictos partidarios en 
base a la Ley. 

Como se habia mencionado la prerrogaliva fundamental de los 
partidos es el monopolio de la representaci6n politica frente al 
Estado. La Ley es imperativa en que "todos los candidatos a una 
dignidad de elecci6n populardeberan ser patrocinados por unpartido 
polftico legalmente reconocido". A 50 vez, la prerrogativa fundamental 
del Estado es reconocer la existencia de los-partidos y declarar su 
extinci6n legal por falta de apoyo electoral, organizaci6n nacional 0 

incurnpliminto de algunos aspectos sustantivos de la Ley. De este 
modo, se concibi6 al partido como mediador entre Estado y sociedad, 
como codificador de la demanda popular y tambien en la gesti6n 
pdblica. 

La legislaci6n de partidos es complementaria de la ConstitucicSny de 
la Ley Electoral. Aspectos de esta ultima son formas operativas del 
disefto de sistema partidario. En el plano de la intenci6n polftica de la 
Ley, se estructur6 un sistema de parlidos cuyo nnmero estuviera 
limitado a la representacion organica de las ideologfas polilicas y ala 
capacidad de conseguir influencia electoral y organizaci6n nacional. 
En corto, se intent6 reducir el ndmero de parlidos a un sistema 
representanlivo de grandes bloques politicos estables. La Ley de 
Elecciones, por su parte, establece un sistema abiertamente orientado 
bacia la constituci6n de un tipo especffico de mayorfas; no obstante 
a que reconoce el principio de representaci6n de las minorfas. La 
fusi6n de parlidos y la alianza para eleeciones unipersonates SOD 

fomentadas y la Ley establece. una prueba peri6dica de la 
representatividad electoral de los parlidos. AI establecer dos vueltas 
para la elecci6n presidencial, la mecanica electoral forza para que los 
partidos Conposibilidades electorates se alien. El sistema de asignaci6n 
de puestos en las elecciones pluripersonales (sistema proporcional de 
cuocientes eliminadores y distribuidores) pennite el 
sobredimensionamiento de los parlidos fuertes electoralrnente. , 
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Finalmente cabe preguntarse.zque idea de democracia deberfan tener 
los partidos derivada de la Ley? El metadiscurso deesta normatividad 
legal es una idea de organizaci6n de la democracia que define a los 
partidos. La reconstruimos sin separarnos del discurso. 

La fonnalizaci6njurfdica (aunque no el respecto de la Ley) est' en la 
base de la cultura polftica del pais, A la irrupcion dictatorial siempre 
correspondi6 unaexplicaci6n sobre la "inadecuaci6n constitucional". 
La Constitucion Polftica del Estado era quebrantada por inadecuada 
con la realidad, para reglamentar la convivencia polftica 0 para al 
constituci6n de la autoridad y ejercicio del poder, 10que llevaba a la 
ruptura. La legalidad aparece en la base del consenso. A su vez, la 
legitimidad es creada por aquellos. 

En la transici6n a la democracia que se oper6 entre 1976 y 1979 el 
"regimen de partidos" fue entendido como el soporte fundamental 
para legitimar la organizaci6n dernocratica del Estado. La dinamica 
polftica debfa ser conducida por los partidos, quienes encuentran en 
esta acci6n como soportes de la democracia, sus posibilidades y 
lfmites. El discurso legal trata de expresarla normativamente. Ahora 
bien, no se justific6 la democracia en general 0 el "retorno" ala 
democracia, sino se diseM un sistema de partidos correspondientes a 
una nueva organizaci6n del sistema politico. 

Los partidos que habfan sido acusados de ser instituciones arcaicas y . 
que, en realidad, fueron incapaces de transfonnarse e!1 respuesta a la 
crisis de representatividad que arranc6 en los anos sesenta, son ahora 
los interlocutores invocados por el diseno legal de un esquema para 
la democracia. Su ro1 es permitir el autogobierno de los civiles; en 
suma, instituciones representativas capaces de estructurar un orden 
para la politica. Este orden deberfa ser consensuaImente aceptado 
por 1a mayona ciudadana - y tute1ado por e1 aparato militar. 

. En este caso, la Ley no s610 se presenta como 1a legitimaci6n 
ideo16gica de un orden politico deseado. Es e1puente bacia una nueva 
legitimidad, ya que impulsa a la creaci6n de un sistema de representaci6n 
que no existe en la sociedad. Imagina para ello un conjunto de 
caracterfsticas que deberfa asumir la relaci6n partidos pohticos
sociedad. Tambienes portadora implfcita de una visi6n de la democracia 
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y del Estado, Evidentemente esta no es la unica fonnalizaci6n del 
disefio de sistemapolftico, pero este puede ser interpretado a traves de 
los partidos. 

Gruesamente puede decirse que Bstado y partidos monopolizan hi 
polftica y el poder. El Estado se definirfa por una distribuci6n 
"racional y eficiente" de los recurs os de que dispone el poder, en 
tanto, los partidos centralizarfan la representaci6n. El monopolio del 
poder estaen el Estado y el monopolio de la representaci6n polltica 

I . en los partidos. Consiguientemente, el resto de instancias de la 
sociedad son incapaces de operar legftimamente en la polftica - en 
algun sentido - vacfas de poder y polftica. 0 al menos, deberfan serlo. 

Ahora bien, Estado y partidos no s610 son monopolios de polltica y 
poder sino deberfan ser "aparatos especializados" para su manejo. 
Otras fonnas de representatividad de la conflictividad social no 
tendrfan acceso, salvo con mediaci6nde los partidos. La centra1izaci60 
de la representaci6n en el partido deja fuera a la demanda por 
representaci6n que se constituye - 0 quiere constituirse - por fuera de 
los canales partidarios. Mas explfcitamente, los partidos se definen 
en la formalizaci6n legal de sus relaciones con la polltica - por las 
tarea a que la Ley no les obliga. 

lA que no obliga la Ley? La Ley no obliga a los partidos a ser agentes 
de organizaci6n de la demanda social. Su acento estatista (agentes del 
consenso estatal) desvincula a los partidos de las organizaciones 
sociales. Tambien 10hace el fuerte acento anti-corporativo de la Ley. 
La organizaci6n social es concebida como espacio de la demanda, 
que debe ser mediada porlos partidos. No se trata de constituir la 
demanda, sino de mediarla en los Ifmites de la organizaci6n polltica 
estatal. En otra entrada, puede decirse que los partidos no son la forma 
especffica para crear la demanda sino para codificarla. No son fonnas 
necesarias de expresi6nde la conflictividad, sino que dado so caracter 
contractual, actuan moldeando la demanda. 

Esta definicion por10que no bacen los partidos tiene su contrapartida 
en la reducci6n conceptual de las organizaciones sociales a "grupos 
de presion". Los grupos de presi6n son por definici6n instancias 
reclufdas al ambito privado. Puede observarse que esta definici6n se 
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reproduce en los programas de partidos que aceptan a la organizaci6n 
social y apelan a ella. 

Es evidente que elacento anticorporativode la Ley refleja la '\1sibilidad" 
entonces posible en la escena polftica. La democracia se defmi6 
entonces como constituci6n real de la ciudadanfa por negaci6n de la 
cooptaci6n oligarquica del Estado por los gremios productivos. La 
refonna estatal era concebida como impedimento para el acceso 
directo de los grupos de presi6n y la mediaci6n necesaria de los 
partidos. En esta vision, la ciudadanfa debfa constituirse plenamente. 
Pero al hacerlo.Ia ideologfa legal constituy6 ala ciudadanfa tambien 
por negaci6n de la conflictividad y heterogeneidad sociales. Su 
expresi6n organizativa son partidos que no generan demanda popular 
y son inexpresivos de sus aspectos fundamentales. 

La idea de democracia implicada en el disetio legal se asienta en dos 
pilares. De un.lado, el fue~e acento estatista. De otro,la necesidad de 
instituciones representativas. 

La proposicion legal de una iostituciooalidadrepreseotativa correlato 
de los partidos ha supuesto, hasta ahora, que la voluntad se exprese a 
traves de mecanismos que monopolizan y parcelan ala polttica. MM . 
alla, en el diseno legal, la voluntad debe constituirse en la esfera de 
la ciudadanfa. La definici6n de ciudadanfaen la legalidad ecuatoriana 
no presenta - en.su nivel abstracto- mayor originalidad Es tributaria 
de una ideologfa de capitalismo competitivo y homogeneo. 

La ciudadania es el vinculo entre el Estado y la sociedad para la 
intervenci6n estatal y para la expresi6n de la voluntad polftica. Este 
vinculo es una mediaci6n que debe pennitir la constituci6n de la 
igualdadformal, en la que se exprese librementela voluntad, consenso 
o discenso reglamentado por el compromiso constitutive del Estado. 
En terminos de la legislaci6n en analisis, la ciudadanfa es capacidad 
electoral: deber y derecho a traves del cual se hace efectiva la 
participaci6n en la vida del Estado y constituye la soberanfa popular 
como parametro de la democracia. 

Hastaaqut.Ia ciudadanfa recuerda el desarrollo de formas de intercambio 
. tfpicamente capitalistas. El poder se constituira en la esfera de la 

ciudadanfa, tanto como la mercancta se "descubre" en la esfera de la 
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circulaci6n. La mediaci6n de los partidos prevista en la Ley, supone 
fa generalizacion del intercambio Bstado-Sociedad y pretende consagrar 
su separaci6n. A so vez, la ciudadanfa invocada en el diseno legal de 
los partidos politicos constituye la apariencia de poder fuera de las 
relaciones productivas y de otras formas de identificaci6n que genera 
fa cootlictividad social. La apariencia de poder se constituye solamente 
con su aceptaci6n, siendo este el sentido contractual en base al cual 
funciona el partido como canalizaci6n de la voluntad 

El partido como instancia polftica basada en la ciudadanla tambien 
genera otra apariencia. La forma contractual y voluntaria que define 
al partido modemo aparenta solucionar la cootradicci6n entte sociedad 
civil Ysociedad polttica, luego de consagrar una separaci6n. Sin 
embargo, a este nivel, se desarrolla una necesidad basica de la 
polltica: la expresi60 de todaslas relaciones de dominaci60 particulares 
en la esfera de 10 universal-social, 

En suma, este "tipo ideal" de ciudadanfa correlativa a los partidos 
legalmente definidos, pretende constituirse solamente ante el Estado 
y fuera de las relaciones de dominaci6n (produetivas 0 no). Tambien 
la ciudadania pretende ser la baseen tomo a la coal se constroye un 
Estado capaz de expresarla. La posibilidad de un Estado basado en la 
ciudadanla es su forma por negaci6n del particularismo corporativo. 
Bs decir, un Estado que se define en una relaci6n global con el capital 
y la voluntad dirigente se dirime en el marco de una correlaci6n de 
fuerzas. Esta deberfa ser - en la imagen legal - la via de constituci6n 
de una voluntad burguesa. 

La confrontaci6n de la ideologfa legal acerca del partido COD la 
realidad heterogeoea como la ecuatoriana nos muestra un abismo de . 
separaci6n. El funcionamiento cuotidiano de la ciudadania, el Estado 
y los partidos revelan sus imposibilidades. Estos, sin embargo, 
tambien en la realidad, en un doble movimiento, abren paso a las 
potencialidades de la democracia. 

Parafa ideologfa legal, los partidos soninstrumentos para la luchaque 
debe ser entendida como cooptaci6nde las form as extrapartidarias de 
participaci6n en fa vida del Estado y como absorci6n de fa polarizaci6n. 
Es decir, deberfan ser instancias avocadas a la absorci6n de los 
radicalismos anti 0 a-institucionales de los gremios productivos y del 
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movimiento popular, y desarrollar una forma social basada en el 
equilibrio. Hasta aca.Ia imagen es congruente con la voluntad que se 
expresoen la legalidad del regimen de partidos. 

En el otro lado, en la practica, el sistema de partidos - mas all~ de la 
voluntad que los disefi6 legalmente - permite la constituci6n de una 
modernidad polftica en la sociedad ecuatoriana. Algunos elementos 
del funcionamiento real del sistema de partidos y su significado en la 
constituci6n de clases y otros agrupamientos sociales subaltemos 
permite complementar la comprensi6n de la voluntad y la imagen de 
las fuerzas de centro que comandaron la redemocratizaci6n. Como se 
menciono, acontecimientos posteriores diferenciaron a la tendencia, 
y en algunos caso, determinaron el cuestionamiento de aspectos del 
regimen de partidos. . 

La Iegalidad de los partidos es una fuente necesaria para examinar su 
coherencia interna, diagnosticar la viabilidad de los proyectos e 
indagar acerca de su naturaleza. En Ultimotermino, interesa entender 
al sistemade partidos como necesidad de representaci6n en la polftica 
en el capitalismo, necesidad que no excluye la constituci6n como 
polftica de otras practicas que vehiculizan necesidades, intereses y 
aspiraciones populares. 

El Ecuadorpresentauna estructura productivadesigual y heterogenea 
y una constituci6n limitada de la ciudadanfa. Los agrupamientos 
sociales no constituyen su forma ciudadana primero - como correlato 
de una homogeneidad -productiva - y apelan al Estado para su 
reconocimiento. Es mas bien el Estado el que penetra en la sociedad 
civil y constituye a las clases y otros agrupamientos sociales, y 
reproduce al universo estruetural heterogeneo. Ahora, no se trata 
necesariarnente de un piso social "gelatinoso", "inexisteute" para un 
Estado que 10 domina, aunque sf se produce una situaci6n de 
"intercambios desequilibrados" entre Estado y sociedad. Asf, el 
sistema partidario, no puede representar un rol puro de mediaci6n; no 

. es, ni puede ser altamente correlativo a la morfologfa de las clases. 
Dicho rapidamente, no se puede pensar en un sistema representativo 
cuyo destino final sea la correlatividad una clase, un partido. Esto 
supone que la explicaci6n del sistema partidario no puede dedicarse 
exclusivarnente a la busqueda de la naturaleza de c1ase de los 
partidos, Mas ann, cuando todo sistema partidario modemo se reconoce 
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a si mismo como proyecto pluriclasista y, consiguientemente, como 
proyecto pluralista. 

La dinamicadel sistema representativo son momentos de concentraci6n 
de la representaci6n a traves de los partidos y momentos de vacfo. 
Estos son llenados por el acceso directo de las corporaciones a la 
polfticay por las explosiones del movimiento popular. La ausenclade 
los partidos es acompafiada de la corporativizaci6n de la polftica y de 
la politizaci6n de los gremios. Esta situaci6n generalmente define el 
contexto: una crisis de representatividad 

La movilizaci6n y la explosi6n populares son momentos de conquista 
de la identidad yde definici6nde los adversaries de los agrupamientos 
sociales subaltemos. Son interpelaciones que demandan un tipo 
especffico de conformaci60 de la uaiversalidad; una capacidad expresiva 
de la diversidad de identidades. Responder a esta demanda basta 
ahorabloqueada es la encrucijada fundamental del sistemapartidario. 

Los partidos son 0 deberfan ser "subsistemas politicos". AsC, sus 
practices interiores de vinculaci6n entre dirigentes y dirigidos deben 
reproducir su vocaci6n democratica global. En el Ecuador actual, los 
partidos de corte progresista, ni son expresiones de las relaciones y 
conflictos de la base que escapan a una comprensi6n clasista, ni 
integran a la base en su estructura, 

La izquierda incorpora reiteradamente nuevos puntos a sus programas. 
En los ultimos anos, se han agregado uivocaciones al problema 
femenino, a la cuesti6n de las nacionalidades, a los temas de los 
pobladores, etc. Se trata de adiciones a una estructura programMica 
rCgida. La realidad es que esa convocatoria no modifica su situaci6n 
de encapsulamiento ya que no opera desde el "punto de vista" de los 
nuevos sujetos invocados. Lainvitaci6nes ficticida pues no desarrolla 
una vocaci6n nacional, ni "reconoce" la entidad y la demanda de los 
grupos invocados y, consiguientemente, no reformula su proyecto 
como respuesta al legCtimo condicionamiento de aquellos. En la 
practica de la relaci6n intema entre organizaciones populares y 
estructuras partidarias de la izquierda, se invoca el "centralismo 
democratico". Se 10reduce ajerarqufa ydisciplina, 
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Los partidos de centro-izquierda tampoco desarroUan una practica 
cuotidiana como subsistemas polfticos democraticosen relacion a la 
organizacion popular. Su vinculacion es epis6dica y su convocatoria 
esta asentada en la ciudadanfa y desde la 6ptica de la gesti6n publica, 
borrando, de este modo, la especificidad de la demanda popular. Son 
sistemas organizativos mas flexibles, aunque no han ampliado su 
democracia interna, Muchas veces la consulta electoral diluye la 
expresi6n de las demandas especfficas y mas bien legitim a a las 
burocracias internas. 

La composici6n social-de la base partidaria y la vision que se tiene de 
ella no evidencia una vocaci6n hegem6nica. La entidad de los aliados 
no es respetada, por 10cualla conformaci6n de un bloque social dista 
mucho de ser una realidad Los aliados sienten la transitoriedad de la 
convergencia en acciones puntuales ya que son invitados a cumplir 
roles subaltemos que no les representan. Los partidos de centro
izquierda viven el otro lado de la heterogeneidad de la base partidaria, 
El intento de juntar a una muy amplia gama de intereses sociales, 
cuando no es en una contradicci6n flagrante, tennina en la indefinici60. 

, Las 'dos tendencias de partidos pierden interlocutores para la acci6n 
polftica cuotidiana; tienden a concentrarse en la movilizacion, en el 
un caso; y, en el otro, en la convocatoria electoral 

La tematica presente en los partidos "gira en tomo al problema de la 
modernizaci6n del Estado y su capacidad para revestir una forma 
organica'f6). En estapreocupaci6n partidariapor la conformaci6n de 
una direcci6n polftica, laidea del poder social es subordinada cuando 
no ausente. La disyuntiva sigue siendo entre una institucionalidad 
para el conflicto polftico y/o la institucionalizacicn del conflicto. 

m. EL PISO SOCIAL DEL SISTEMA DE PARTIDOS. 

El regimen de partidos trata de ser la expresi6n organica de las 
demandas por una "ciudadanfa plena" que forinulan al sistema 
politico las clases, fracciones y agrupamientos sociales que surgieron 
o se transformaron con la declinaci6n del modelo de desarrollo 
capitalista "oligarquico". Destaquemos algunos de esos nuevos sujetos 
y situaciones sociales. 
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Desde la decada de los sesenta, las politicas estatales regionales y 
agrarias - particularmente la refonna de la tenencia de la tierra 
crearon una diferericiacion social compleja, que no s610 es clasista 
sino que tambien regionalize de distinto modo al pals. En el lado 
subaltemo, existe una variada gama de estrategias de reproducci6n 
campesina, cuyaconstante es la incorporaci6nsegmentaday temporal 
a los circuitos productivos y. de circulaci6n - consiguientemente 
clasistas - y la dificultad para constituirse en ~ asa cobesionada frente 
al Estado. Proyectos de desarrollo rural, migraci6n temporal, acceso 
diferenciado a recursos, proletarizacion, intermitente vinculaci6n al 
mercado, etc. individualizan la relaci6n entre zonas y grupos sociales 
homogenos e incomuDican a las problematicas similares. El reguero 
puntual de acciones de reforma agraria y su resultado - un mosaico 
social heterogeneo - no s610 individualiza la reivindicaci6n, encierra 
en pequefios cfrculos los lazos de solidaridad e identidad, sino que 
recrea relaciones con el entomo local en el cual se define. Asf, la 
trama reivindicativa y Ia identificaci6n de solidaridades se produce 
por un encadenamiento de la intluencia polftica en torno a 10local, 
antes que por comunicaci6n con otras clases subaltemas. 

En el otro lado de las clases agrarias Ia confonnaci6n tambien es 
heterogenea, aunque no enel grado delas clases subaltemas, situaci6n 
que configura at conflicto. La distinci6n entre una burguesfa agraria 
y una burguesfa rural (7) ayuda a comprender las vias parala 
construcci6n de una voluntad politica burguesa en el campo. En el 
primer caso, se trata de la constituci6n polftica y econ6mica fuera del 
Mundo agrario. La representaci6n de Ia solidaridad burguesa se 
confunde 0 es indistinta de otras fracciones de capital. En tanto, la 
burguesia rural - como capital que acumula en condiciones mas 
precarias y con menor celeridad - tiene vocaci6n localista y de 
convocatoria en su entomo inmediato. Sin embargo, a nivel gremial 
no logra unaexpresi6n independiente 0 es opacadapor los organismos 
corporativos nacionales. 

Los sectores intermedios rurales se asientan preferentemente ados 
niveles. De un lado, una pequefia burguesfa "pueblerina" deservicios 
e incipientes formas econ6micas urbanas. De otro lado, en ciertas 
zonas de colonizaci6n o dealgona acumulaci6n existe un campesinado 
medio, En el primer caso, es mas claro so rol de intennediario de la 
dominaci6n econ6mica bacia los campesinos y su expresion polttica 
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se procesa como una correlaci6n de fuerzas locales que, en no pocos 
ca'5OS, se diferencia de la correlaci6n nacional y, en otros casos, se da 
por oposici6n a la iniciativa de las ciudades grandes. El campesinado 
medio es la contrapartida subalterna de la burguesfa rural. Uno y otro 
buscan su identidad en la ciudadania. 

La modernizacion tuvo como ambito preferente de la economfa y de 
la polftica a las ciudades grandes. Alli nacen y terminan buena parte 
de los circuitos de acumulaci6n. El fenomeno industrial y mas 
recientemente la circulaci6n de la renta petrolera , clarificaron y 
complejizaron eIescenario social Una vez que hapasado el crecimieato 
sin precedentes de la industria se puede ver con mayor claridad que 
era limitada su capacidad para reordenar el modele de acumulaci6n.. 
Sin embargo, cre6 actores sociales fundamentales para la politica. 

De un lado, desplaz6 cantidades significativas de capital bacia la ' 
producci6n. Hasta el desarrollo reciente de una fracci6n financiera 
redimension6 ~1 caracter globalmente intermediario de Ia burguesfa 
y cre6 espacios de subordinacion real del trabajo al capital. Sin 
embargo, la cristalizaci6n social de la burguesfa industrial dista 
mucbo de ser homogenea interiormente y exteriomiente distinguible 
de otras fracciones de capital. Si corporativamente esta organizada, 
polfticamente es expresada y subordinada por otras fracciones de 
capital. 

De otro lado, la industrializaci6n cre6 una clase obrera urbana 
industrial, cuya conflictividad apunta a sitios estrategicos de la 
acumulaci6n. 

La modernizaci6n agraria, la industrializaci6n y la urbanizaci6n 
diversificaron los lbnbitos de la acumulaci6n delas restantes fracciones 
de capital, en el marco del crecimiento econ6mico globalmente 
subordinado a los momentos de expansion del sector extemo. La 
forma polftica que adoptan estos sectores es - en 10empfricamente 
visible de sus comportamientos - 50 representaci6n a traves de 
ideologfas y canales conservadores. Sus organizadores "politicos" 
son mas bien externos: rechazan la presencia estatal en la economfa 
(aunque dependen umbilicalmente de ella), la movilizaci6n popular 
y la mediaci6n polftica de partidos centristas. 
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En los tiltimos alios, paralelo a este proceso, la inversionextranjera se
 
redefini6 en dominantemente financiera y cre6 una red de interlocutores
 

. nacionales de ese capital. Su presencia invade dos campos. De un
 
lado, se sobrepone a las distintas fracciones de capital que se
 
diversificaron en el proceso previo de acumulaci6n, les impone su
 

,	 logica econ6mica y condiciona sus actividades ante la crisis. De otro 
lado, badesdibujado el comportarniento sectorial del capital y agrupa 
a los sectores mon0p6licos que persiguen descargarse del peso de la 
crisis y reencontrar sus ritrnos de crecimiento en una salida oeo
liberal. Esta implica un orden estatal autoritario sobre la sociedad 
civil. 

La wbanizaci6n de la economfa acentuada por la disponibilidad 
estatal del excedente petrolero constituy6 finalmente a los grupos 
medios y a bastos contingentes de pobladores urbanos, Cre6 para los 
sectores medios unespacioen lasactividadesestatales, en la producci6n 
y.en la politica, quieoes son los interlocutores fundamentales de la 
"ideologfa del regimen de partidos" y acnian como reproductores 
bacia arriba y bacia abajo de la inodernizaci6n del sistema politico. 

Los pobladores urbanos de las dos ciudades mas grandes y del estrato 
superior de ciudades intermedias consttuyen su identidad desde la 
reproducci6n. Si bien, en un primer momento aparecieron como masa 
indiferenciada frente al mercado. laboral, actualmente sus 
manifestaciones tienden ala organizaci6n y a constituir el espacio en 
instancia de despligue de las multiples identidades de 10popular. 

La dinamica de conjunto de este espectro social gira alrededor del 
Estado. De un lado, las polfticas estatales son geoeradoras de clases 
y sopones de su funcionamiento econ6mico. Su expresi6npolftica no 
constituye un poder social como paso previo 0 referente oecesario de 
su poder politico, de una institucionalidad representativa y de la 
expresi6n que adquieren en el Estado. 

De otto lado, la centralizaci6n del excedente petrolero condiciona el 
contenido y la conflictividad interclasista. Profundiza la "modemizaci6n 
conservadora" del MUndo agrario yel desarrollo capitalista global en 
base a compromisos, sin desplazarnientos definitivos de los sectores 
arcaicos yen base a una "hegemoofa limitada" de los mas modernos, 
En las clases dominadas, el Estado tambien redimensiona el conflicto; 
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aetna desde el inicio como su parte constitutiva a nivel urbano y rural. 
La articulaci6n de la representaci6n politica porel Estado los conviene 
en sujetos desactivados. 

En suma, la temprana presencia del Estado como referente de la 
representaci6n de los intereses y demandas sociales, no permite 
colegiruna constituci6n clasicade los grupos dominantes y subaltemos, 
que se unificarian polfticamente en el Bstado, como paso ultimo de la 
identificaci6n de solidaridades econ6micas y de la participaci6n en la 
igualdad ciudadana, El Estado como co-constitutor econ6mico y 
politico del conflieto en el marco de una alta beterogeneidad social. 
plantea una multitud de problemas para la existencia de una voluntad 
coIeetiva nacionaL Es decir,de la formamasdepuradade representaci6n 
politica modema. 

IV.	 LA VOLUNT~ POLmCA DE LAS MASAS l: LA 
IZQUIERDA MARXISTA 

El problema que masrecurrentemente se diagnostica la izquierda de 
origen marxista en el pais es la dificultad para convalidar el poder 
social del movimiento laboral en poder politico. El debate se ha 

.centrado fundamentalmeot en la institucionalidad: J.~ forma partidaria 
y que programa? El tema del partido en su vertiente leninista vertebra 
a la izquierda como una teorfa y no como un referente bist6rico. 

Basta los afiossesenta, el Partido Comunista (1931) fue la matriz que 
orden6al pensamiento manrista y acornpafi6 a las lucbasdel movimiento 
popular. Su plataforma tuvo y tiene acento obrerista y basta ahora se 
destaca con la lentitud para introducir cambios. Desde este discurso .: 
encabez6 las movilizaciones campesinas e indlgenas por la reforma 
agrarla. El Partido Socialista (1926), tan antiguo como el Comunista, 
tuvo interlocutores entre sectores medios y obreros. Su acci6n polftica 
fue progresivamente separandolo del campo popular. 

Las trans formaciones estatales y economicas de los afiossesenta y las 
diferentes situaciones intemacionales (Revoluciones cubana y china) 
fueron los contextos en los que se quebraron las formas tradicionales 
de los partidos mencionados. El Partido ComunistaMarxistaLeninista 
Ecutoriano propuso una interpretacion y una via de corte maoista para 
la sociedady reclut6sus cuadrosorganizativos en el PartidoComunista 
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y, posteriormente, en estiJdiantes universitarios y en maestros primarios 
y secundarios. El Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, 
estimulado por Iaimagen cubana, se fonn6 reivindicando el pensamiento 
y la practice socialistas, contra el partido al que atnbuy6 unadesviacion. 

Los afios setenta encontraron a la izquierda dedicada a la obtenci6n 
de cuadros. Las luchas estudiantiles habfan copado el escenario de los 
ultimos ailos de la decada pasada y eran la fuente principal para el 
reelutamiento. Tambien la politizaci6n partidaria de la dirigencia 
sindical. EI programa segufa siendo obrero y poco habfa cambiado la 
tactica. La desestructuraci6n del Estado oligarquico y la redefinici6n 
de la conflictividad social no fueron percibidas por la izquierda. 
Carecfa de un horizonte de visibilidad, situaci6n que se hizo evidente 
a 10 largo de la decada con la presencia del movimiento sindical como 
practica social real y de la democracia como tema del sistema 
politico. ' 

En soma, la izquierda tendi6 a una vinculaci6nexterior y sin mediaci6n 
entre partido, sindicato, masa y elase. No se reconocfa a las entidades 
y los procesos constitutivos de las elases, de las masas y de los 
sindicatos; aunque sf se eofatizaba la entidad exterior del partido 
respeeto a estos, 

El planteamiento de una "sui-generis paradoja entre la poderosa 
fuerza sindical de la izquierda y so extrema debilidadpolftica" (8) nos 
revela los terminos con que la izquierda marxista se percibe a sf 
misma como polftica, Extremando una lectura cntica, la izquierda 
existe antes que la clase. En otras versiones, el partido de la elase 
obrera "debe" constituirse, en una suerte de teleleogfa de la clase y de 
la sociedad. 

El procesohist6rico de constituci6ndeclasey sobUsqueda contradietoda 
y detenninada por las formas mas especfficas delconflicto social no 
existe como tema de la izquierda. La imagen de organizaci6n de elase 
del partido marxista ha sustituido a la realidad. 

Las accrones de las masas se abren en un abanico de posibilidades en 
los anos setenta y en 10que va de esta decada en el Ecuador. Existen 
como acciones directas, explosiones sociales por servicios y recursos 
o movilizaciones organicas como las huelgas nacionales de trabajadores 

267 



o como espacio de influencia encuadrado por los partidos. Por el tipo 
de relaciones existentes entre sociedad civil y sociedad polftica, las 
masas cobran existencia polftica bajo las dos form as. La primera 
distinci6n es que las masas existen polfticamente tambien fuera de los 
partidos; y, la segunda, es que una forma polfticade su existencia es 
el sistema de partidos politicos y no s610 el "partido de ia elase 
obrera", 

El 'nuevo sistema representativo liderado por partidos modemos y 
centristas no fue tematizado por la izquierda, quien sigui6 reducida a 
la analogfa entre poder sindical y poder partidario. En este sentido, la 
democracia devor6 a la izquierda y, en ningun caso, fue su criterio de 
realidad. Tambien la democracia produjo nuevas formas de opini6n 
polltica en las masas que,en general, fueron inteqnetadas.y canalizadas 
por aquellos partidos y no por la izquierda, ni por la derecba 
tradicionales. Los partidos nuevos se coostituyeron en formas polfticas 
-organizaciones y discursos- correspondientes a los cambios que 
transformaban- a las clases, presentaron ideologfas que permitfan 
nuevos encuadrarnientos de las masas y estructuras para su acceso al 
sistema politico. Una nueva alineaci6n - no definitiva - se producfa. 
La convergencia entre los elementos homogeneosde las formaciones 
polfticas era una necesidad. Su conducci6n suponfa flexibilidad en la 
izquierda. Debfareconocer el can1cter temario (y quizliphnidimeosiooal) 
de la polftica y del conflicto: con la redemocratizaci6n se expresaba 
la descomposicion del Estado oligarquico y, consiguientemente, la 
alineaci6n de la opini6n polftica de las masas en los nuevos partidos 
era so forma de existencia real. 

Ahora bien, l.qu6 tipo de polftica estaba expresandose en los partidos 
y que tipo de existencia polftica estaban revelando las masas? La 
transici6n bacia la democracia privilegi6 el tema de la modernizaci6n 
polftica.Io que implicaba al Estado, a las instituciones representativas 
y a la economfa. Respecto a las instituciones representativas se 
buscaba la constituci6n organica de la ciudadanfa - en primera 
instancia igualdad ante el Estado- y su representaci6n - nuevos 
partidos organicos- Esta voluntad por una "nueva organicidad" naci6 
en la caducidad del antiguo sistema representativo organizado por 
Conservadores, Liberales, Velasquistas y Comunistas. 
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Las formaciones politicas que surgieron en los aflos sesenta y setenta 
en todo el espectro politico fueron bdsqueda de nuevas estructnras 
organicas para ofertar a las masas. La mayor parte fracasaron en el 
intento, ya quefueron "ideologfas poHticasarllitrarias y/o transicionales" 
(9) pero la "necesidad" hizo proliferar nuevos partidos. 

Dicbo suscintamente y con referencia s610al sistema representativo, 
mientras los partidos tradicionales reprodncfan estroetoras de poder 
basadas en el clientelismo (local y nacional), las masas se identificaban 
en la redistribuci6n bacia abajo de 108 meeanismos de toma de 
decisiones. En tanto la Izquierda les ofrecfa on esquema politico sin 
mediaciones en el que era posible para la c1ase obrera "tomar" el 
poder (10) 

La base hist6rica de estabUsqueda de las masas y el enciaustramiento 
de la izquierda puede encontrarse en eillamado "populismo", que no 
ba tenido unadeosa discusi6nennuestras a~ Sociales.Sefialamos 
dos caractensticasque bacen relaci6n con el temaque desarroQ.amos. 

De un 1000, la alianza social que caracteriz6 a otras experiencias 
latinoamericanas no existi6 en el Ecuador. 

Las interpretaciones sobre el origensocial y el desarrolloposteriordel 
Velasquismo tienen caracter polemico y no coinciden en Ia evaluaci6n, 
ni en la reconstrucci6n empfrica de sus resultados (11). No se prodnjo 
una alianza de fracciones burguesas con sectores subaltemosen tomo 
a un modelo de desarrollo basado en Ia industriaHzaci6n, creaci6n de 
un Mercadointemo YredistribJci6ndel podera traves de la moviIiz:aci6n. 
Un analisis sobre "liderazgo y representaci6n", aonque limitado, 
permitirfa entender que si bien en las masas se constituy6 una 
aspiraci6n para crear un bloque social bacia arriba paraon proyecto . 
redistributive y participative, la conducci6n del fen6meno mvo m4s 
bien -aunque no exclusivamente - contenidos manipuladores que 
desvirtuaron un real conflieto entre altemativas (12). As{, en Ia 
sociedad se acumul6 una necesidad de iDstitucionalizaci60 po!ltica 
que acompafi6 al desgaste del Velasquismo como opci60 para Ia 
expresi6n colectiva de las masas. . 

De otro lado, el velasquismo, como fen6meno dominante en laescena 
polftica durante las cuatro decadas anteriores a la modemizacion 
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capitalista acelerada de los anos setenta, fue expresivo de la 
desestructuracion del sistema oligarquico. Velasco nunca creo un 
partido politico, ni desarrollo una ideologfa en este sentido. Antes 
bien, desarrollo un discurso contrario: oposicion a la organizaci6n 
partidista, ala institucionalizaci6n y a la otganizaci6n Las masas se 
expresaron a traves de la convocatoria a la movilizaci6n y ala oferta 
redistributiva sin organizacion, Durante esas decadas fueronconvocadas 
a su desorganizaci6n y al antipartido (para elegir a Velasco y para 
derrocarlo). 

Reswnidamente, el Velasquismo puede ser vistocomo lID desorganizador 
colectivo de la masa, que dejaba intacta la demanda popular por 
participacion, Tambien dejaba intacta en ella una vision del Estado 
como instancia para su constituci6n polftica. ParaIelamente, los 
partidos de corte oligarquico no tuvieron referentes en la sociedad 
civil, sino en un enunciado abstracto del "bien comun", 

La izquierda no reconocio que en la situaci6n de movilizaci6n 
polftica fmstrada asociada coo el anti-partido se incubaba unademanda 
por institucionalizacion de la sociedad civil y de la representacion 
politica; aquello que los partidos 'tradicionales y el Velasquismo 
habfan sistematicamente negado. 

En este espacio creci6 una oferta de sistema representativo pivoteada 
sabre las clases medias y que inicialmente estuvo emparentada con la 
demanda participativa de los "marginales" urbanos -primordialmenre
y agrarios - secundariamente-. En 1979, diez aftos despues de la 
declinaci6n del Velasquismo, asistimos a la legitimatici6n de la 
tematica en medio de un agudo conflicto que llega basta el momento 
actual, definido tambien por la lucba entre la institucionalizaciony 
una convocatoria basada en la desideologizacionde la politica. 

E1 primer encuentro entre la izquierda y la democracia Cue la economfa. 
Entre 1975 y 1979 el movirniento politico' general de la sociedad 
ecuatoriana conducfa a la institucionalizaci6n del sistema politico. 
Fn sus iniciosla izquierda 10 eofrent6demaoclandoreformas econ6micas 
y denunciando ala democracia. En este sentido, sigui6 negandose la 
pertinencia de la institucionalidad de la polftica como una entidad 
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Como sistema institucionallas masas buscabanuna "nueva orgaoicidad", 
exploraban canales distintos de expresi6n de sus demandas polfticas, 
La frustraci6n de la participaci6n demandada y obstrufda se babfa 
acumulado y se persegufa un sistema representativo para el conjunto 
de la sociedad civil y su representaci6n a traves de un sector de 
partidos. El resultado foe que las masas no alcanzaron a corregir la 
posici6n de la izquierda, quien a nivel de la polftica encontraba una 

,	 multitud de enemigos y, entre ellos, la demanda por participaci6n y 
por redistribuci6n del poder. Mientras la izquierda reducfa el sistema 
institucional y sus actores politicos a las clases, las masas buscaban 
una forma polftica expresiva de, sus demandas. 

Como parte de su constituci6n bist6rica, los sujetos subaltemos 
buscaban constituirse en masa - acci6n y oposici6n - destruyendo el 
corporatismo oligarquico. Construfan una "nueva organicidad" 
depurandose de fonnas polfticas arbitrarias (en todo el espectro 
politico), sustentaban un sistema institucional y se expresaban a 
traves de una fracci6n de partidos que le ofrecfa el sistema. Esta 
variaci6n de la opini6n polftica de las masas - antes encuadrada por 
los partidos tradicionales - llev6 a la renovaci6n de todo el sistema 
partidario. En este sentido, la democracia foe un producto de la 
demanda popular. 

V.	 EL MOVIMIENTO SINDICAL Y EL SISTEMA DE 
PARTIDOS. 

Tambien en el Ecuador, la escasa literatura sobre movimientos 
sociales tiende a examinarlos por negaci6n de los partidos politicos: 
formas no institucionalizadas de lucba anticapitalista y practices 
sociales aut6nomas son algunas de las conclusiones a las que se han 
arribado (13). En todo caso, estos estudios recogen una miradama 
bacia adentro de las clases y revaloran sus relaciones inmediatas en la 
sociedad civil. 

La democracia, al tiempo que legitimaba la demanda por una 
institucionalidad polftica, permitia el crecimiento - pues se habfa 
producido antes - de las practicas del movimiento social. En corto, 
permiti6 los dos desarrollos. 
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Algunos analistas buscan una contradicci6n entre partidos y 
movimientos, cada uno desde su angulo. Varios dicen que los
movimientos sociales son una respuesta a la enajenaci6n de la 
demanda en los partidos -10 que no deja de tener una cuota de acierto 
- y que los movimientos vocacionaImente rechazan el sistema 
institucional de representaci6n e incluso la democracia - posici6n de 
la que nos diferenciamos a 10largo de este articulo. Otros, desde la 
perspectiva del Estado (14), se quejaron del crecimiento, instensidad 
y calidad reivindicativos de los movimientos. Argumentaban la 
"paradoja" de movilizaciones que no arremetieron tan duramente 
contra la dictadura y que al hacerlo contra la democracia, la debilitan. 
Los aetivistas aparecieron como la causa eficiente de los movimientos. 

Frente a 10 anterior sostenemos que la democracia permite a la 
sociedad civil construir sus fonnas de participaci6n en la polftica a 
traves de los movimientos sociales y de los partidos como canales no 
excluyentes; y que,en todo caso, la evaluacion actual de los resultados, 
no debilita la .premisa, Mils ana, una democratizaci6n creciente 
profundizanila participaci6na travesdeesos canales.La representaei6n 
polftica a traves de la mediaci6n partidaria no se opone - por principio 
- a la constituci6n aut6noma del movimiento popular - como 10 
pretenden algunos partidos de centro y de izquierda. Hasta donde 
podemos "ver", la coexistencia de formas directas y de fonnas 
delegadas de ejercicio del poder pennitirfan e. autogobiemo de las 
masas. 

El protagonista fundamental de los movimientos ha sido el sindical 
(15). Sin necesaria articulaci6n con el, se produjeron movilizaclones 
de campesinos, pobladores, grupos etnico-cultarales y regiones, 
sfntomas de movimientos en constituci6n. Los agentes concretos que 
condujeron las movilizaciones provienen de una variada gama de los 
espectros social y politico, salvo las acciones sindicales en las que se 
involucran los partidos de izquierda que se definen en tomo a su 
desarrollo. 

Los partidos del centro politico reconocen el conflicto social, pero 
adoptan practicas frente a los movimientos sociales en funci6n de la 
coyuntura y el regimen politico, antes que por sus declaraciones 
programaticas 0 por interiorizaci6n del l'unto de vista y 16gica del 
actor social comprometido en una movilizaci6n. Cuando no se 
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"salen" de la escena en situaciones de conflicto agudo, cumplen la 
funci6n de "opini6n" que no se involucra directamente en la praetica 
social. Los partidos de izquierda son mas bien organizadores de la 
"defensa" de la clase que acnia reactivamente ante un estimulo 
extemo, que dirigentes de acciones ideo16gicas y politicas "ofensivas" 
de las clases. 

, 
Fn la base de esta separaci6nse encuentra el copamieDtO del movimiento 
sindical por parte de la izquierda, que no 10 conciben como una 
instituci6n democratica en la clase respecto de la que deben tener una 
"relaci6n polftica". En tanto, los partidos de centro se piensan 
superestructurales: la convocatoria popular es dominanteineDte electOral 
y en perspectivas de la funci6n publica. Sin embargo, esta situaci6n 
de encapsulamiento del centro y de la izquierda muestra signos de' 
cambio, en el sentido que a largo plazo se pueden constituir mediaciooes 
estables y no meramente epis6dicas (16). En el caso del centro, en 
tanto penetre en las organizaciones de la sociedad civil; en el caso de 
la izquierda en tanto abandone la perspeetiva de traducci6n literal del 
poder sindical en poder politico. 

l.Escapaz del sistema partidario de coDstituirse en instaneia medi.adora 
y expresiva de la diversidadde relaciones y conflietos queestmcturan 
el poder social? No se trata de que los partidos substituyan 0 

"deglutan" a las organizaciones populares 0 que estas debao coostituirse 
en instancias extra y/o contrapartidarias. Se trata de que lospartidos 
expresenla creatividadde las demandas de la base y que so perspectiva 
estatal no las reprirna. 

Desde 1971 se aceler6 el proceso de constituci6n de movimiento 
sindical en el Ecuador. Las huelgas nacionales de trabajadores sonlos 
eslabones de este proceso que organizativainente se vincula por el 
tema de la unidad, socialmente es una visible acumulaci6n de fuerzas 
y polfticamente ba significado el reconomiento del Frente Unitario de 
Trabajadores como un actorde laescena(17). Sinembargo,su ambito 
no transciende masivamente desde la convocatoria e iniciativa de la 
clase obrera urbano- industrial bacia otros agrupamientos sociales, 

El significado de las huelgas nacionales de trabajadores ha variado en 
funci6n de su vinculo con la politica y, consiguientemente, participan 
de la contradiccion principal en resoluci6n. Previo a un recuento de 
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las posiciones de los partidos, cabe aislar analfticamente ala izquierda 
marxista que siempre apoya a las buelgas y. mas bien, se diluye en la 
movilizaci6n perdiendo la especificidad de su acci6n poUtica. La 
derecha, por su parte, aetna como un portavoz de los gremios 
econ6micos deJas cIases dominantes, quienes oponen ala orgaaizacion 
obrera, fonnas cIienteIares de cooptaci6na nivel de tabriea, socialmente 
con su unidad gremial y politicamente con el discurso conservador 
sobre el "apolicismo" que deberfa tener el sindicalismo. 

La primera experiencia de unidad en la acci6n se produjo en 1971. EI 
referente de la movilizaci6n fue la crisis de representatividad de los 
partidos tradicionales, que hablan elevado a primer plano de la 
polftica a las Fuerzas Armadas y, dentro de ellas, a un proyecto 
nacionaIista estatal. La movilizaci6n convergi6 objetivamente con 
este sectormilitar: expresaba bacia la polfticala oposici6nal gobiemo 
y a las saIidas electorales que se prevelan; bacia sus bases la necesidad 
de coosolidar una fuerza que requerlade organizaci6n; y, su plataforma 
fue casi el programa para un regimen alternativo. Este proyecto fue 
avalado por los partidos nuevos IzquierdaDemocnitica y Democracia 
Cristiana, que en esos anos debutaban en el escenario politico. En los 
doscasos quisieron sersoportesexteriores de la huelga y "empujaron" 
sus objetivos politicos no manifiestos - derrocamiento del gobiemo - . 
(18). Dos anotaciones. 

De un lado, en la practica, se perfilaron sendas posiciones que seran 
luego definitivas en estos partidos. En la Izquierda Democratica, 
concebir al movimiento laboral como una "fuerza de apoyo" para las 
tareas especlficas de la polftica; y, en la Democracia Cristiana, pensar 
al sindicalismo como una lucba reivindicacionista quedebe trascender 
(19). Este ultimo partido ejercla el control sobre una central que 
particip6 en la huelga. La dinamica posterior de esta organizaci6n 
rompi6 con la tutela, mostrando la voluntad de sus bases para 
desarrollar contenidos "clasistas". 

De otto lado, a 10largo de la decada, estos partidos se constituyeron 
en los sfntomas mas claros de la "modernidad polftica" que se 
incubaba desde el reformismo militar y que se planteaba como una 
salida a la crisis del Estado oligarquico. 
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El resultado mas superficial de la primera huelga fue su derrota. No 
obstante.Ia movilizaci6n fue la base para el cumplimiento de dos de 
sus objetivos impltcitos: el derrocamiento del gobiemo y el empuje 
inicial para la organizaci6n unitaria de trabajadores. 

La huelga nacional de 1975 tambien s~. defini6 globalmente frente al 
regimen. pese a que existe controversia en la reconstrucci6n de los 
acontecimientos. En todo caso.lamovilizacion fue ambigua, tambien 
porque la coyuntura general 10fue. Puede ser calificada como el "acta 
de nacimiento" del movimiento obrero unitario. Profundiz61a brecha 
entre partidos y sindicatos: estos reforzaron su fuerza corporativa a 
traves de la movilizaci6n; aquellos intentaron insertarse y conducir la 
transici6n bacia 1ademocracia en 100 mesessiguientes. La difereociaci6n 
y ruptura de campos entre el movimiento .sindical y los particlos 
empuj6 por el desarrollo de 1a coyuntura en diversos sentidos: el 
movimiento sindical reivindic6 la reforma economica y las nuevos 
partidos, la democracia polftica, 

La transici6n a la democracia se Wci6 con una ruptura y sin 
integraci6n entre la nueva organicidad polftica que se perfilaba y el 
movimiento sindical que se fortalecfa organizativamente "clase para 
dentro". Esta situaci6n fue dramaticamente expresada en la tercera 
huelga en 1977. Se babea producido el aislamiento de la clase obrera 
quesehabfa separndo del movimiento generalizado bacia1ademocracia. 

La dictadura garantizaba ante las fracciones burguesas, por on lado, 
orden social entendiclo como represi6n a la protesta social y contexto 
para que, por otro lado, cristalizara el acuerdo inter-empresarial para 
la transferencia del excedente petrolero. Tambien demandaba de los 
nuevos particlos sulegitimaci6n como responsables dela organizaci6n 
estatal, social y polftica, dentro de los parametres que aspiraban 
tutelar (20). 

Los nuevos partidos habfan construfdo el andamiaje ideol6gico legal 
para un sistema politico (21); en este sentido competian por la 
direcci6n de los acontecimientos, pero sobre la base de laruptura ceo 
el movimiento social: sus relaciones se definian por la dispersi6n y no 
por la concentracion de voluntades. En este contexte apareciela 
convocatoria Ilana a la ciudadania·- que debe reconstituirse en la 
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logica de estos partidos - y que posibilito que la dictadura los acepte 
como puente hacia la democracia, 

EI encallejonamiento impuesto para la transici6n hacia la democracia 
foe doble. De un lado, el movimiento sindical foe el recipiente de las 
acciones "ordenadoras" de la sociedad que irnponla la dictadura 
militar como condici6n y tambien foe objeto de provocaciones para 
que una agudizaci6n del conflicto relegitimara la forma autoritaria 
desgastada. De este modo se recluy6 a los obreros al limite del 
corporativismo, situaci6n que foe acentuada por las dirigencias 
sindicales que denunciaron a la democracia reduciendola a la reforma 
econ6mica. En la historia real cost61a vida de mf.s de un centenar de 
obreros al desalojar Ia huelga de una empresa de economfa mixta, en 
la mas brutal represi6n de las ultimas decadas, 

Deotro lado, los partidos que impulsaban decididamente la transicion, 
representaron Ia demanda polttica por la democracia limitados por las 
miradas militar ,yempresarial. Estos que se replegaron a reforzar sus 
entidades gremiales, condicionaron la democratizaci6n a Ia 
desmovilizaci6n popular y al mantenimiento de los ritmos de la 
aeumulaci6n. Aquellos se constituyeron en dirimentes de los conflietos 
del sistema representative. 

Esta tercera huelga nacional unitaria de los trabajadores estuvo 
reclufda a la fabrica, Fue un sintoma del conflicto que implicaba la 
transici6n. La democracia levantaba demandas de participaci6n polftica 
y, a traves de ella, de redistribuci6n economica La presencia de los 
partidos organizando un escenario para la democracia generaba 
expectativas de resoluci6n de la demanda. En el fracaso de la huelga, 
el sindicalismo reconoci6 que no podia acceder a la poUtica 
corporativamente, tal como se planteaban las diversas fracciones 
burguesas. Entre un conjunto de partidos autoreprimido y doblemente 
condiciooado y un sindicalismo reclufdo a sus unidades deproducci6n, 
.se accedi6 a la democracia, 

La estabiIidadOel sistema foe el lema central. Visto desde el movimiento 
sindical, la reconstrucci6n de su mecanismo de expresi6n unitario -Ia 
huelga - tom6 cuatro aftos (1977 - 1981). En este lapso se probe el 
sistema politico como conjunto y, en particular, el sistema partidario. 
La derrota de la tercera huelga y los primeros sfntomas de deterioro 
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economico, acumularon demandas que presionaban por la consecueocia 
del sistema partidario. El sistema no pudo resolver su contradicci6n: 
opto por la gradual perdida programatica y de convocatoria y por su 
identificaci6n con la estabilidad del sistema representativo. En algun 
sentido, la perdida foe mayor para las dos partes: no recre6 una 
sociedad poHtica capaz de concretar las demandas y repres6 las 
manifestaciones de la sociedad civil. Esta, por su parte, no se 
de,nsific6 organizativamente y sigue esperando la creaci6n de espacios 
para SO expresividad,en una dialectica imposible entre la pasividad 
y la explosion, 

Pero, ni el autoritarismo contra el movimiento sindical en los dltimos 
alios de dictadUra, ni la debilidad de la respuesta a ~ demandas 
populares en lademocracia destruyeron la vocaci6npara la expresion 
unitaria del movimiento laboral. La primera buelga que ocurre en la 
democracia y la cuarta unitaria en una decada (1981) reCorzaron la 
rnptura que estamos tratando. 

Es evidente que la economfa no organiza por si misma la voluntad 
poHtica, ni conquista las posiciones decisivas del Estado. Lo que sf 
hace es construir una solidaridad preliminar entre las masas. Una 
democracia envuelta en la contradicci6n que mencionamos tampoco 
pudo construir un consenso activo, pero levant61a expresividad de la 
base social y a traves de esto la legitime. Las dos hoelgas de 1981 
fueron la preparaci6n de Una entradadecisiva de las masas en el 
escenario enel afto siguiente. Seperfilaba la oecesidad de la cooviveocia 
entre movimiento social y sistemapartidario, ya que no foe posible su 
articulaci6n organica, La coexistenciade las dos formas expresivas es 
una necesidad de la poHtica y la modalidad progresista posible de 
existencia de la democracia hasta la actualidad (21). No se trata del 
desplazamiento de los partidos por las centrales sindicales, sinodeun 
reciprocoreconocimiento comomomentos historicosde constitucicSn 
de una voluntad colectiva que tiende a la estabilidad democratica. 

Desde distintas posiciones de gestion publica los nuevos partidos se 
habfan comprometido con la democratizacion, Se diversificaron las 
perspectivas. Para el ejecutivo, la administraci6n de un sistema 
representativo fragil foe devoracla por la coyuntura econ6mica. El 
"cambio" - lenguaje con el que se codific6 la demanda polftica - foe 
una expectativa quese perdfa para el movimiento social. Si inicialmente 
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se alcanzaron algunas demandas en tomo a salarios Yduraci6n de la 
jomada de trabajo, el manejo posterior de la polftica econ6mica se 
encauzc bacia la reproducci6n del Estado y del funcionamiento de la 
empresa privada. La voracidad corporativade los grupos dominantes 
y la perspectiva burocratica de los administradores estatalesaparecieron 
en el espectro del regimen. Los partidos querfan legitimarse en la 
palabra y en lalegitimidad de la democracia misma. 

El discwsoestatal -desde entonces y con combinaciooes coyuoturales
trata de escindir la acci6n de la Iegitimidad, La demanda obrera puede 
ser legitima. pero su viabilidad econ6mica convierte en indtil a la 
acci6n. La buelga puede ser ilegftima, por 10 cual el Estado puede 
utilizar legitimamente la coercion para reprimir sus "excesos" 0 

destruirla. La buelga puede ser ilegftima por la representatividad 
ciudadana del movimiento sindical, con 10 cualla legitimidad es de 
la mayorfa ciudadana y no de los sectores sociaies estrategicos, 

El discwso partidario desde entonces • y tambien con combinaciones . 
coyunturales - trata de escindir a la acci6n de su palabra. M4s adn, 
desea "traducir" su palabra y convertirse en su vocero. Eo este 
sentido, las evaluaciones de alerta al gobiemo desde los partidos de 
su misma teDdencia aetuantes en el Parlamento fueron intentos de 
mooopolizaci6n Y. secundariameme, de establecer una relaci6n polftica. 
Asi transcurrieron las buelgas de 1981 (22). 

La derecba, por su parte, no legitim6 ni la acci6n, ni la palabra del 
movimiento sindical, Quiso aprovechar el exito de la movilizaci6n 
como masa de maniobra contra sus adversarios. 

Tambiea durante 1981 las movilizaciones de otros sujetos sociales 
crecieronpor todas partes. La oposici6n polftica institucional tambien 
crecfa. Bl regimen no tuvo sustento electoral (23) y trataba de 
legitimarse en la legitimidad de la democracia. Los movimientos 
sociales y la oposici6n fueron calificados de "antidemocraticos" por 
el Ejecutivo. Si, porun lado, se presionaba contra las manifestaciooes 
de la sociedad civil y de los diversos grupos parlamentarios, por otto 
lado, se acudfa a las diversas fracciones empresariales para disenar un 
modelo de respuesta a Ia crisis, cuyos costos finalmente los pagarfan 
los trabajadores. La presenciadel Fondo Monetario Intemacional foe . 
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inicialmente subterranea. En el ano siguiente apareci6 en el primer 
plano de la polftica econ6mica. 

La quinta huelga nacional de trabajadores (diciembre de 1981) 
evidenci6 que el sistema partidario carece de "c6digos globalizadores" 
para la accion de las masas. El mismo acontecimiento produjo una 
diaspora de interpretaciones entre los partidos y a su interior. La 
coyuntura y los principios, el presente y' el futuro inmediato se 
mezc1aron contradictoriamenteen las declaraciones de los principales 
partidos de 1a escena. Bajo el lenguaje, 1a crisisecon6mica desordenaba 
posiciones; y, en todo caso, el movimiento sindical aparecfa como 
una fuerza que sin direcci6n polftica atentaba contra el coraz6n de la 
democracia, El contexto era un Ejecutivo sin un sistema para el 
procesamiento de las dernandas. FJ. gobierno temblaba ante 1a agitaei6n 
sociaLParecla que ~ llegaba directamente a las puertas del despacho 
pre~idencial y recortaba las patas de su sill6n. 

La capacidad de reorganizaci6n del Estado foe puesta a proeba 
durante 1982. De un lado, la crisis era manifiesta y so administraci6n 
necesaria para los gremios productivos dominantes. E1 comportamiento 
de esos grupos de presion tuvo una doble faz. El lenguaje de 
cuestionamiento condujo al gobiemo; mientras tanto, en la pracdca, 
caparoo espacios de gestion fundameotalmeote economicos. De otto 
lado,.el movimieoto laboral impusoun compas de espera, produci.~ 

diaIogos directos, sin mediaciones fu~ra del Ejecutivo y sus partidos. 

Cuando intervino 1a Camara Nacional de Representantes detuvo las 
reivindicaciones de los trabajadores. Los partidos babian interiorizado 
que la economfa imponta comportamientos a la polftica y que la 
estabilidad democratica pasaba por el grado del enfrentamiento 
gobierno-centrales sindicales. 

En octubre de 1982 se abri6 la coyuntura mas importante para la 
educaci6n en la lucha de las clases subaltemas. Examinemos algunos 
acontecimientos. Un paquete de medidas econ6micas fuertemente 
teftido de neoliberalismo para reactivar la economfa empresarial. Los 
trabajadores respondieron con la movilizaci6n mas importantes que 
se ha registrado. El Parlamento funcion6 como detonador de la 
explosion popular al cerrar sus puertas a los trabajadotes. El gobiemo 
decret6 el estado de emergencia (24); la movilizaci6n y la huelga 
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fueron utilizadas como justificativos. La sexta huelga nacional de 
trabajadores rebas6 largamente los lfmites obreros e integr6 la 
explosividad de otros sectores subaltemos. En este contexte, el 
conflicto levant6 la contradiccion clasista fundamental y evidenci6 
las incapacidades del sistema representativo, obscureciendo sus 
posibilidades. 

La acci6n -directa quiso ser organizadora de la polftica, Se plante6 
entonces una huelga indefinida, que se perfilaba como una "huelga 
pohtica". Pero la capacidad de reorganizaci6n estatal para recuperar 
el poder que le fue arrebatado por las calles, mostr6 a un aparato mas 
organico y que una explosion popular decrece en el tiempo politico 
con la misma velocidad con que crece en sus inicios. La ausencia de 
Ia voluntad politica organizada se hizo visible. 

Con la ausencia 0 presencia dispersa en el escenario los partidos 
evidenciaron su funci6n de codificaci6n necesria de la globaIidad y 
continuidad en Ia pohtica, Pero tambien hicieron evidente su reducci6n 
al Estado. Pasada la acci6n directade las masas, se hicieronpropuestas 
de polfticas economicas - que en este contexte eran propuestas de 
orden estatal -. La polarizaci6n que habfa impuesto la practica 
imped{a concertar posiciones intennedias. La mediaci6n parecia 
imposibJe y,'entodocaso, revel6la mptwaentre el sistema representativo 
y la explosion social que, a su vez, relega a la democracia a su forma 
instrumental mas primitiva. Tambien Ia pohtica tenia dos nuevos 
fantasrnas - la di.ctadura y el Fondo Monetario Internacional - cuya 
convivencia en el sistema formal revelo a un Estado capitalista mas 
estroeturado. 

Luego de este punto tan alto de la movilizaci6n popular se cambiaron 
las coordenadas en la politica bacia el juego electoral. EItriunfo de la 
derecha en 1984 reagrup6 sus fuerzas, depur6 a las tendencias y forz6 
a la aproiimaci6n de corrientes polfticas y sindicales. EI cuadro de 
aIianzas tiende a ser claro. Las huelgas en 1984 y 1985 se aproximan 
a la polftica defendiendo a la democracia. Los partidos de centro 
izquierda e izquierda se involucraron desde sus ambitos con la 
movilizacion, 

Debe destacar el caracter central- aunqueno aglutinante- delmovimiento 
sindical; sus acciones defensivas y sin c6digos que los constituyan en 
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el transite organico bacia la pohtica, La redemocratizaciondel pals se 
opera a traves del desencuentro entre movimientos sociales y sistema 
representativo. 

De un lado, la joven clase obrera construye su identidad a partir de 
solidaridades en la practica -las huelgas nacionales- cuyos alcances 
reivindicativos acceden limitadamente a Ia polftica, Este acceso 
limitado a la politica no proviene de la falta de una constituci6n 
clasica como sujeto social-primero corporativa y luego politica- sino 
dela debilidad del sistema representativoquecorporadza al movimiento 
social. Tambien, porque constituye solidaridades'defensivamente 
frente el Estado. 

De otto Iado, el sistema representativo, es'hijo del fracasado ensayo 
de constitucionde 10nacional-estatal; y de las miradas dictatorialy de 
los gremios productivos dominantes. Ahorabien, el desencuentro y la 
d6bil institucionalidad no significa rechazo a la participacion politica 
a traves de otros pianos. Hemos sefialado que la democracia es el 
espacio en el que simultaneamente se levantaron dos formas de 
participaci6n polftica y que en el memento actual 50 sentido'progresista 
es la coexistencia, A traves de ellas se opera la limitada participaci6n 
popular. ' 

No obstante a que el disefto estatal de partidos politicos es el de una 
sociedad civil escindida de la sociedad politica - que no corresponds 
a la realidad ecuatoriana -, la funci6n polftica de los partidos est! 
recien en construcci6n. El diseilo legal que resenamos fue una idea 
que antecedi6 a la realidad Esta, sin embargo, demanda un sistema 
de mediaciones y codigos generales - nacionales. Entre las ideologlas, 
pnicticas globalizadoras, lasdemandas particulares y acciones directas 
existe un espacio que debe ser pens ado como mecanismos para la 
toma de decisiones (25) y como nuevas formas de hacer polftica (26). 

VI.	 LIMITES ACTUALES DEL SISTEMA REPRESEN. 
TATIVO 

La instalaci6n de la democracia dej6 profundas insatisfacciones. De 
la saturaci6nelectoral en la tenclencia de centro en 1979, asistimos en 
1984 ala ganancia de la derecha, En este perlodo se probe el sistema 
partidario como una opci6n de diferenciaci6n en las modalidades y 
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contenidos para bacer politica. Fracas6 el planteamiento de una 
.alternativa progresista y triunf6 una opci6n para la recuperaci6n 
polftica de los empresarios, que no necesariamente supone la 
estabilizacion del sistema democratico en base al funcionamiento de 
los partidos como diferenciadores. 

l,CulUes fueron las altemativas que se plantearon? De un lado, la 
"desideologizaci6n de la politica" y la imputaci6n a los partidos 
modemos y a la izquierda de la responsabilidad de la crisis. De otro 
1ado, un disefto tecnocratico de discurso politico, con evidentes 
carencias en su planteamiento democratico - econ6mico. 

Bajo las distintas modalidades, la crisis invadi6 varios planos de la 
vida social y de la vida estatal. Inicialmente actu6 sobre la economfa 
creando oecesidades de cambio en el patronde acumulaci6n, basicamenie 
readecuaciones a la dinamica del sector extemo. Se produjeron 
respuestas en el Estado y en los actores sociales. 

Las politicas estatales se organizaron en tees momentos. Primero la 
respuesta inorganica a las presiones corporativas; luego la disposici6n 
coherente de los aparatos estatales representando al capital en general; 
y, finalmente, en el momento actual, la reorganizaci6n estatal en 
funci6n de intereses grupales monop6licos. Las aetitudes se diferenciaron 
entre la ofens iva polftica de los sectores dominantes y la ofensiva 
social de los subordinados. 

La reorganizaci6n politica del conjunto de sectores empresariales 
monop6licos alrededordelliderazgo del Ing. Le6n Febres Corderoles 
permite su recuperaci6n economica, cumpliendo tareas generales 
necesarias para trasladar el costo de la crisis bacia los sectores medios 
y populares, y retardar la disyuntiva para otras fracciones de capital 
que babfan crecido bajo el alero estatal. En el otro 1000 del espectro, 
se alcanz6 a la formulacion vaga de una respuesta al planteamiento 
neoliberal. Basicamente consistfa en "congelar" la situaci6n de clase, 
evitando un mayor deterioro conla crisis (27). 

Los rasgos sobresalientes de la coyuntura electoral 1983- 1984 fueron 
la crisis econ6mica,la dilusi6n de la especificidad del centro politico 
- comprometido con la gesti6n estatal de la crisis -, el espacio . 
arrebatado por el discurso "popular" de la derecha que impuso su 
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iniciativa, la dispersi6n de la centro-izquierda y la marginalidad de la 
izquierda marxista, 

En el Ecuador existen <los vueltas electoralespara la elecci60 presideocial. 
, Con los resultados de la primeravuelta, en enero de 1984, se pudieron 
plantear varias hip6tesis, que siguen vigentes. De un lado, se 
redimension61a real capacidad de las fuerzas electorales progresistas, 
destacandose la estabilizaci6n de la centro-izquierda e izquierda; se 
habfa depurado el sistema partidista centrandose en un grupo de 
partidos focos de begemonfa; y, se habfa producido ya una polarizaci6n 
electoral que diferenciaba el comportamiento de las ciudades mas 
grandes frente al interior die pais. La diferencia regional'de resultados 
electorales era sintomaticade los alineamientos sociales. Se reprodujo 
en la segunda vuelta electoral, ado bajo la ajustada victoria de la 
derecha. 

En el Ecuador existen 17 partidos legalmente reconocidos, que no 
pueden coexistir como formas simultaneamente organicas. Los 
resultados electorales y la legislaci6n de partidos cooperan en la 
depuraci6n del sistema y en el alineamiento claro de posiciones. La 
coyuntura actual se define por la escisi6n de la gesti6n publica. De un 
lado, en un sistema politico centralizador de poder en la Funci6n 
Ejecutiva, que provistade una significativadosis de audacia, conserva 
la iniciativa para provocar reacciones en la sociedad civil y darcurs 0 

a sus intentos refundacionales del sistema politico y de la forma 
econ6mica. De otro ado, la oposicion, se reduce al Parlamento y, con 
Menor eficacia y visibilidad, a los gobiemos seccionales. Los 
movimientos sociales persiguen una articulaci6n con los partidos, 
aunque la viabilidad de la demanda se debilita. 

La legalidad es el tema del enfrentamiento politico. Los alcances de 
la Ley en una concepci6n autoritaria y mercantil de la politica se 
convierten en instrumentos de ruptura de los acuerdos basicos del 
sistema politico y de los lenguajes que estructuran sus relaciones. En 
este contexte, el sistema de partidos politicos est! a prueba. 
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vn.	 ALGUNOS PRESUPUESTOS TEORICOS DE NUESTRA 
DISCUSION. 

Las condiciones en que surgieron los partidos politicos en el Ecuador 
cuestionan tres razonamientosestereotipados. (a) El tipode relaciones 
entre sociedad civil y sociedad polftica, 10que implica despojarse de 
unaimagen unifonne del desarroilo capitalista: la idea de la separaei6n 
que pennite la "ciudadanla plena" como una necesidad del 
encuadramiento de las masas por el Estado. (b) La modernidad del 
Estado, entendida como una sola forma de relaciones entre el bloque 
enel poder y las masas como sus legitimadores. (c) La confonnaci6n 
de las clases dominantes y subaltemas, que debe' estudiarse como 
proceso en el que el partido es una forma expresiva (no la unica) de 
la unidad que persiguen articulandose al poder del Estado. 

El surgimiento historico de un sistema de partidos esta condicionado 
y condiciona al sistema politico, al poder, al Estado y a la ideologfa 
com 0 conjuntos. Nose trata, entonces, de "un" concepto que despliega 
caracterfsticas mfnimas, masallade las cuales no se puede hablar de 
partidos, ni de caractensticas del partido de una clase social, bajo las 
cuales las otras agrupaciones politicas son formas (relativamente) 
inorganicas de la polftica, 

Para entender 'la globalidad del sistema de partidos no se puede 
adoptar una sola forma analitica. Las diferencias priman respecto de 
las identidades, justamente porque los' partidos no se reducen 
explicativamente a una clase social, aunque tambien recogen sus 
historias. El conflicto politico respecto de los partidos es un conjunto 
deacciones y reacciones cuyo origen y resultado no va mas alla de la 
"realidad rebelde" que constituy6 objetivamente a los actores, pero 
cuya 16gica esta mas ad, en el plano de las opiniones politicas de la 
masa, que no pueden ser miradas, ni medidas con un s610concepto de 
ideologfa 0 de direcci6n conciente. 

La referencia a hi opinion polftica de la masa permite comprender a 
los partidos como organizaciones especfficasde WI sistema representativo 
yen relaci6n con la democracia. En la opini6n yen la acci6n de la 
masa se constituye una forma de autonornfa de la polfticaen nuestros 
parses: Es voluntad que busca representaci6n, no como un hecho final 
de la constituci6n de una clase, sino como su expresi6n intermedia; 
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tanto como 10 son las fonnas mixtas para constituirse en "unidad 
polftica, intelectual y moral". 

Zavaleta esboza una idea de democracia como autodetenninaci6n de 
las masas contra el Estado ("estructuras de rebeIi6n"). Masa es 
sociedad civil polarizada, que no es autodetenninaci6h del proletariado 
en sociedades no proletarizadas, sino colocaci6n eficaz. B1 "llamado 
de la masa" esta compuesto por actos concientes y espontaneos, En 
suma, "la masa es a la tactica 10que la c1ase a la estrategia" (28).

'. 

La misma definici6n de la masa en el plano de la tactica, pennite 
plantear que la clase es ala masa 10que la estrategia es a la tacdca, 
A saber, una relaci6n ~ mtituo condicionamiento y construcci6n: la 
tactica recrea a la estrategia, tanto como la estrategia ilumina la 
tactics, no la impone, ni la reduce. Si la clase y su conciencia son 
siempre 10 ultimo (29),1a lucha de la masa la configura. 

Volviendo a Zavaleta.Ia masa es sociedad civil en accion, en que una 
parte (aquella con sentido estrategico) desenvuelve 10 que la otra 
contieoe. RelativizandO la conclusi6p a que arriba, la autodetenninaci6n 
no es (necesariamente) mayorfa. Tambien puede afinnarse que la 
masa y la polftica son aritmetica pero fundamentalmente son algebra 
(30). La votaci6n desfigura la calidad de la masa pOI las formas no 
democraticas de la sociedad civil. Las acciones directas de masa a 
travesde los movimientos sociales son su mejor expresi6n. Pero 
existen contradictoriamente en el sistema representativo basado en el 
compromiso y en la mayorfa. Nuestras sociedades pujan por salir del 
cfrcuIovicioso entre la dietadura -entendidacomo recreaci6n pennanente 
de un Estado incapaz de asumir a la sociedad civil- y la democracia 
-entendida mas como aspiraci6n y demanda que como un hecho 
hist6rico a recuperar-(31). 

La masa compuesta por seetores sociales estrategicos esta en el 
mismo plano de identificaci6n como opini6n polftica que el resto, ya 
que aspira a expresar su voluntad La expresi6n de la voluntad por la 
via del consenso es una necesidad contradictoriamente creada por la 
16gica <tel Estado. Su entendimiento de la mayorfa ciudadana trata de 
ser institucionalizaci6n contra la acci6n directa. Pero tambien la 
mayorfa vertebrada por el consenso es el gennen de igualdad 
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libertadque dio lugarala ciudadaruay que daralugarala socializaci6n 
del poder. 

El conseoso como espacio de difusi6n de las ideologfas permite el 
desarrollo de todos los conflietos que yacen tanto en el fondo como en 
la superficie de la sociedad civil. El conflicto por la aceptaci6n del 
orden vigente versus la negaci6n de las formas opresivas sociales y su 
desarrollo como polftica, garantiza la democracia en una sociedad 
altemativa, el autogobiemo como posibilidad y Iano reproducci6n de 
fonnas desp6ticas. En este sentido, la mayorfa deja de ser una mera 
agregaci6n y la calidad de la masa - por su composici6n social 
estrategica y ubicaci6n en la coyuntura- abandona su tentaci6n 
"iluminista". 

La pregunta sigue siendo: l,hasta d6nde acci6n directa y consenso 
pueden coexistir en un sistemarepresentativo que evite el despotismo 
del Estado contra la sociedad1 M~ aun para nuestras sociedades de 
tramas clasistas e identidades muy complejasy lejanas a la proIetarizaci6n 
mayoritaria. El significado del consenso es distinto. En el plano 
cuantitativo es mas diffcilla traducci6n en zonas homogeneas del 
poder (32). La masa una vez que expresa su voluntad no sabe 
administrarla (el "saber" no es un hecho cultural en este caso), La 
dialectica comienza a hacerse imposible. 

Si, por un 1000, la acci6n directa es voluntad estrategica y la inayorfa 
voluntad consensual igualitaria, l,C6mo unit estas dos aspiraciones 
populaces en un sistema politico para nuestras sociedades1 En las 
Ciencias Sociales reflejamos la duda cuando exclufmos a los 
movimientos sociales por las coyunturas deexpresividad de la masa 
a traves de los partidos y viceversa, 

Las situaciones parad6jicas en un pals como el Ecuador se presentan 
cuando la masa arremete contra el "coraz6n" del sistema representativo 
y, a consecuencia,se debilita la continuidad de la misma posibilidad 
expresiva: 0, cuando-la masa se expresa de modo reaccionarlo a traves 
de un nacionalismo de Estado, que recoge el despotismo social y 10 
coloca como Estado - contra si misma. Tambien las situaciones 
cortrarias, cuando la masa se desmovilizay.so expresi60esdetenninaci6n 
deotros; 0, cuando la masa se expresa de modo progresista pero no 
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sabe admioistrar su poder directo 0 como influencia en tereeras 
formaciones. 

.En este articulo trabajamos a los partidos desde la 6pticade la opini6n 
polfticade larnasa, aspecto que tiende aser subestimado. Entendemos 
al sistema de partidos como conjunto de instituciones que baeen 
modemidad polftica organizando a las masas - organizando de 
distinto modo su voluntad polftica - que se expresa como mayorfa yl 
o como movilizaci6n. La voluntad, por su parte, es una identidad de 
opiniones sobre la polftica 
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1974 y "EI populismo como problema te6rico y politico", Quito, 1981; Quin

· tero, Rafael, "EI mito del populisrno en el Ecuador. anal isis de los fundarnentos 
del Estado Ecuatoriano, 1895 - 1934", Quito, 1980; Maiguashca, Juan y North, 
Lissa, ."Los Origenes y el significado del Velasquismo: lucha de clases y 
participaci6n politica en el Ecuador, 1920 - 1972", Toronto, 1984. 

(12) Una rica posibilidad interpretativa es la comparaci6n con las afinnaciones de 
Enzo Faletto que en varies artfculos introduce el tema del populismo como un 
conflicto entre alternatives. 

(13) Perez, Juan Pablo, "Clase obrera y democracia en Ecuador", Quito, 1985. 

(14) E1Doctor Oswaldo Hutado, vinculado a las Ciencias sociales, Be refiri6 exten
samente a 10. movimientos sociales durante su perfodo como Presidente de la 

· Republica (1981- 1984). 

(15) Es conveniente recoger .la distinci6n entre movimiento sindical y movimiento 
obrero reaIizada en Le6n, Jorge y perez, Juan Pablo, "Crisis y movimiento 
sindical en Ecuador. las huelgas nacionales del PUT (1981-1983)" a..ACSO
UND, 1985, ya que permite examinar los desplazamientos de la identidad 
obrera hacia otros plano. de la vida social. 

(16) Co.:oonola al margen;la constituci6n de una estructura de mediaciones estables 
(no s610 partidos) puede conferir continuidad y unidad a las experiencias y 
acciones de participacion popu lar, que como manifestaciones espont4neas, SOIl 

disgregadas y discontinuas. En este sentido, 10. partidos no son 10. depoeitarios 
· unicos de la memoria colectiva popular. 

(17) Entre 1971 y 1985 (mayo) se realizaron II huelgas unitarias de trabajadores: 
1971 (una): 1975 (una); 1981 (d08); 1982(dos); 1983 (una); 1984 (una); 1985 
(dos), Las ultimas siete huelgas se realizaron en la etapa de redemocratizaci6n 
del pais a 10 largo de Ire. "Gobiemos Constitucionales" de caracterfsticas 
diversas entre 51. . 

(18) . Ver. Llambies, Margarita, "EI movimiento ~indical en Ecuador. unaetapa de su 
conformaci6n (Las huelgas generales de 1971 Y 1975)", Quito, 1983, pp. 64

.107. . .. 
(19) Varios escritos del Dr. Oswaldo Hurtado - ide61ogo principal de la Democracia 

Cristiana - esbozan esta posicion que revela la clasica oposici6n partido
sindicato. Ver"La organizaci6n poi"Jlar en el Ecuador, Quito, 1974. 

(20) Ver: Delich, Francisco, "La construccion social de legitimidad polftica en' 
procesos de transicion a la democracia", Critica y Utopia No.9, Buenos Aire s 
sIf, quien plantea un mecanismo similar de aislamiento de la expresion sincial 
como premisa para la transici6n a la democracia en un contexto distinto. 
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(21 ) La Constituci6n Polftica del Estado, la Ley de Partidos Politicos y la Ley de 
Eleceiones fueron elaboradas bajo la direccion de los nuevos partidos de corte 
centrista, 

(21 ) Verdesoto, Luis, "N otas sobre coocertaei6n social- reflexiones acercadel caao 
ecuatoriano", CLASCO-lllJIS, Caracas, 1?84. 

(22) Recien en 1984 y en 1985 se produjeron pasos iniciales de involucramiento de 
18palabra polftica en la acci6n del movimiento social. Ha sido posiblc ~ Ia 
coyuntura de oposici6n al intento del conaervadorismo gubemamental de 
reorganizar el sistema politico. 

(23) Era evidente que la elecci6n de 1979 avaI6 escasa-mellle aIcandidllto vicepre
sidencial, que con la muerte del Presidente RoldOs asumi6.1a Preaidencia. 

(24) EI estado de emergencia supone la SIlSpCosi6n temporal deciertas garantfas 
conatitucionales. 

(15) EI artfculo "La concertaci6n social; una perspectiva sebre instrumentoa de 
regulaci6n econ6mico-social en procesos de democratiuci6n", Critica y 
Utopfa No.9, Buenos Aires, SIf de Grossi. Maria y Dos Santos, Mario, sugiere 
como tema la producci6n de un concepto sabre la "mediacien" en un ._ma 
polftico, que plantea la organizaci6n instituciooal para el procesamiento de los 
conflictos, inscritoen los problemas de represeotaci60 de interesea y confonna
ci6n de la demands. 

(26) Desde contextos hist6ricos distintos, Lechner, Norbert, "Especificaudo Ia 
polftics", Crftica y Utopfa No.8. Buenos Aires, SIf; "Qu6 signifiea bacer 
poHtica", Lima, 1981, plantea campos de reflexi60 acerca de partidos, movi
mientos sociales y redefinici60 de la poHtica, que deben ser oeccsarillDlellte 
recuperados en situaciones de redemocratizaci6n. 10 que DO implica que 
concordemos con todas sus cooclusiooes y proposiciones explkitas 0 deri

. vaciones que puedan hacerse.' 

(27) Ver: Verdesoto, Luis, "La derechizaci6n del centro y la centrizaci6n de Ia 
derecha: lacoyuntura actual, las perspectivas y las tarcas"en IaRevistaBcuador 
Debate No.3, 1983 y "Procesoelectoral y futuropolftico" en IaRevistaBcuador 
Debate No.5, 1984. 

(28) ZavaIeta, Rene, "Cuatro conceptos de laDemocracia", Reviata Ciencias Socia
Ies No. 15 - 16, Quito, 1984, pg. 15 

(29) Thompson, B.P. ''La fonnaci6n bist6rica de la clase obrera; Inglaterra 1780 
1832", Barcelona, 1977. 

(30) Debray, Regis, "Escritos de prisi6n", Mexico, 1977. 

(31 ) Faletto, Bozo, "Opci6n democniticaen America Latina", Temas y Problemas", 
Santiago de Chile, 1981. 

(32) Es mas diffcil, ya que en ningtin sistema ~vo elt~ equtvdrocia 
enee voUlci6n y pOO::~ • . 
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LAS MATRICES PARTIDARIAS(*) 

I PARTIDO CONSERVAOOR (1925) ~----=-=-== 
I-- - 

I P.
 

\ P.
 
(1966)
 

1 COALICION
 
DEHOCRATA (1967)
 

(1964) I
 

I
 
I


l II H.VELAS 

.. 
ARNE (1942) II 

I 
SOCIALCRISTIANO (1951) IIP. 

I1 
IDEHOCRATA CRISTIANOI P. 

1 
NACIONALISTA 

ECUATORIANO (196 

PATRIOTICO POPULAR I 

INSTITUCIONJILISTA I 

I 
P.DEHOCRACIA POPULAR-UNION 
DEMJeAATACRISTIANA (1968) r 

(.) Las fechas provienen del documento "Los partido. polftico. en e I Ecuador" de Rafael OUintero 



I PARTIDO LIBERAL (1925) 
I --,
 

I
I
I 
I
 

.
 I
I 

P. NACIONALISTA REV£ 
LUCIONARIO (1966)I 

1
 
COALICION INSTITUCIo
NALISTA DEMOCRATICA 
(1967) 

P. IZQUIERDA DEMO- I IFRENTE RADICAL 
CRATICA (1970) FARISTA (1970) 

IP.DEMOCRATA (198011 

I
AL- I

I 



IIP~TIOO SOCIALISTA (1926) 1 

IP. SOCIALISTA REVOLUCIONARIO I 
Er'UATQRIANO (1963) 

-

IF~NTE SOCIALISTA (1983) I 

.I I 
-I PARTIDO COMUNISTA (1931)1 

c, 

IP. COMUNISTA MARXISTA LENINISTA I 
ECUATORIANO (1964-) 

I MOVIMIENTO 
(1978) 

POPULAR 

IUNION DEMOCRATICA I 
POPULAR (1968) 

, 

DEMOCRATlCO I 

I MRIC-MIR-MRT-URPE-PLP I 



: CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES 
I 

(1948)1 

- -

I P. NACIONAL GUEVARlSTA ( )1 

I PUEBLO, CAMBIO ~ DEMOCRACIA(1980)1 I ACCION POPULAR REVOLUCIONARlA ECUATORIANA (l980~ 

-
I P. ROLDOSISTA <,1983) I 



ANEXONO.3
 

EL ESPECTRO PARTIDARIO EN 1985 (*)
 

DERECHA CENTRO DERECHA 

- P.CONSERVADOR - P. CONCENTRACION DE 
FUERZAS POPULARES 

- P.LIBERAL 
- P. SOCIAL CRISTIANO - FRENTE RADICAL 

ALFARISTA 
-COALICION 

INSTfTIJCIONALISTA 
-DEMOCRATA 
- P. NACIONAL VELASQUISTA 
- P. NACIONALISTA 

REVOLUCIONARIO 

CENTRO IZOUIERDA IZOUIERDA 

-JZQUIERDA . - P. COMUNISTA - UNION DEMO
DEMOCRATICA CRATICA POPULAR 

- DEMOCRACIA POPULAR -FRENTESOCIALISTA
UNION DEMOCRATA
 

CRISTIANA
 - MOVIMlENTO POPULAR 
- PUEBLO,CAMBIO Y DEMOCRATICO 

DEMOCRACIA 
- P. ROLDOSISTA 
- P. DEMOCRATA 
- P. ALIANZA POPULAR 

REVOLUCIONARIA
 
ECUATORIANA
 

(*) partidos legalmente reconocidos. 
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I. PRECISIONES CONCEPTUALES 

1. Los alcances del concepto y de la practicade la concertaci6n . 
social en America Latina no son unifonnes. Las coyunturas de 
redemocratizaci6n que se han abierto y se abrinin en varios parses, 
obIiganal diseiiode sistemaspoliticos que incrementen simuJtaneamente 
la participaci6n popular y la regulaci6n de los conflictos, como vias 
complementarias para conseguir la estabilidad democratica y aislar 
las tendencias autoritarias que puedan contener a so interior. Sin 
embargo, cabe plantear mecanismos similares para lograrlo 0 fonnas 
nacionales adecuadas. . 

La problematica de la concertaci6n social es mas amplia que un 
"mecanisme de toma de decisiones" (Grossi-Dos Santos, 1982). 
Siendo este - Ia toma de decisiones - un ambito en el que puede 
cristalizar la concertaci6n como proceso de producci6n de 
acontecimientos politicos; en tanto proceso de producci6n de un 
concepto no puede reducirse a 8. Nos remite necesarlamente a 
esquemas mas amplios y fecundos (v.g. Critica y Utopia No.8). 

m reto te6rico y politico mayor en la conceptuali7-8cicSn de la 
concertaci6n social es entenderla como una mediaci6n en el sistema 
politico. Se trata de un concepto que, inscrito en el tema de 1a 
representaci6n de intereses y conformaci6n de la demanda, plantea la 
organizaci6n institucional para el procesamiento de los conflictos. 

En un sentido, el concepto de concertaci6n social no puede ser 
reducido por una concepci6n "clase-centrista", aunque en otto tiene 
una tendencia baciaella. No es un conceptoque asuma a Ia clase como 
elemento explicativo central (estrategias, formas de lucha), ya que 10 
quepretende es la canaJizaci6n institucional de demandas con diferentes 
grados de antagonismo; sin embargo, gira en tomo a la noci6n de 
clase, cuando se ubica en el espacio intennedio entre las demandas 
particulares representadas usualmente por los gremios y las universales 
representadas generalmente por partidos. 

Los mo'vimientos sociales, como practicas, asumen el rol <W 
intennediaci6n entre clases identificadas por intereses econ6micos y 
por oposiciones y, simultaneamente, tienden hacia la totalidad, U. 
generaci6n del consenso que pennita armar al sistema de contlictos 
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y sus cauces es una acci6n especfficamente polttica, que tampoco 
puede reducirse a la institucionalidad de las ciases y sus organizaciones, 
sino que debe cobijar a la sociedad en su conjunto. 

Los llmites entre la concertaci6n social y la concertaci6n polftica son 
grises por una necesidad de la reproducci6n social de sus sujetos 
colectivos. MM aun, cuando 10que se pretende es "los comienzos de 
una planificaci6n concertada", que por definici6n implica proyeetos 
de ordenamiento social y competencia por la aceptaci6n a esas 
propuestas (ambito especffico de la polftica). 

En 1abase de la concertaci6n se encuentra el reconocimiento de la 
diversidad de los distintos movimientos sociales y de aquellos grupos 
- no necesariamenteclases P que hanidentificadonecesidadescomunes. 
La representaci6n de la diversidad a traves de la -aceptacion a las 
partes de un conflieto Ysus proyectos - que pretenden universalidad
es una tarea p~lltica. 

Cada forrnaci6n social vive sus momentos de crisis 0 de equilibrio a 
traves de eombinaeiones particulares entre economfa y pohtica; entre 
sociedad y Estado. Estas combinaciones particu1aresdeben y pueden 
ser leldas a traves de los faetorespollticos que perrniten1areproducci6n 
del consenso 0 so ruptura. En este sentido, a nuestro criterio, 1a 
ubicaci6n te6rica del concepto de concertaci6n no se reduce a la 
articulaci6n entre el corporativismo y la polftica, 0 entre los partidos 
y los gremios, aunque su ubicaci6nen la practica polftica sea el de una 
"especializaci6n funcional". 

E1 problema en terminos de Grossi-Dos Santos, se plantea del 
siguiente modo: "Bn el plano mas te6rico podrfa expresarse que la 
universalidad de la representaci6n politica.... requiere tanto una 

. referencia a proyectos societales como a intereses, y que el 
desdoblamiento en organizaciones que enfatizan uno u otro aspecto 
no bacen mas que poner de relieve $U rectproco imbricarniento" 
(1982,26). Ampliando un poco esta fonnulaci6n, la compatibilidad 
entre democracia y capitalismo, como entre democracia y socialismo, 
pasa por la construcci6n de un sistema politico estable y de un 
borizonte economico y politico p~ una amplia garna de actores 
interesados: partidos, gremios, movimientos sociales y masas 
indiferenciadas de c1ase sin institucionalidad que los represente. Es 
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decir, pasa por la integraci6n de representados y no representados en 
el "compromiso por el mantenimiento del sistema politico". 

2. Un corolario del punto anterior es que la concertaci6n como 
estructura de mediaci6n no reduce los conflictos, ni privatiza las 
decisiones, sino que es un espacio para la competencia por el 
consenso basado en temas legitimados por la sociedad Asi, a un 
nivel,la concertacion reproduce la biisqueda de consensos respeeto al 
poder politico y respecto ala universalidad especffica posible de cada 
sociedad. 

La busquedade unauniversalidadespeclfica posible de cada sociedad 
no supone la reducci6n del conflicto social y politico a sus niveles 
mfnimos, pretextando Ia viabilidad de una polftica estatal 0 la 
estabilidad del sistema politico. Debe ser entendida como la concreci6n 
de las necesidades y aspiraciones popularesen tanto "utopiaconcreta" 
(Faletto, 1982). La concertaci6n, en esta 6ptica, es una practice que 
concreta institucionalmente acuerdos sobre formas de procesamiento 
del conflicto politico. 

La concertaci6n trata de ser un camino bacia Ia redistribuci6n del 
poder y bacia la devoluci6n de iniciativas a la sociedad civil. Para 
hacerlo, su disefio institucional no puede estar sujeto a los margenes 
de crecimiento y de redisuibuci6n economicas 0 a la "ingobernabilidad 
de la democracia" ante la crisisdel Estado de bienestar. La concertaci6n 
esta flanqueada, por un lado, por Ia aceptaci6n de la mayorfa a la 
democracia, de la que depende; y, por otro lado, como cristalizaci6n 
institucional de la representacion de intereses de Ia diversidad, es un 
agente de democratizaci6n. 

Siendo Ia democratizacion condicion previa y resultado para Ia 
concertacion, esta debe formularse como un espacio del sistema 
politico, entendieudolo como Iogros hist6ricos de"pactos constitutivos" 
(Portantiero, 1982). 

La biisqueda de estos acuerdos constitutivos del sistemapolitico - que 
son resultados de consensos nacionales- tienen vias que compiten 
hist6ricamente y cuya resultante imprime su sella a cada sociedad 
concreta: El consenso como acuerdo respecto de valores y aspiraci.ooes 
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de los concertados, remite a la volutad polftico-moral Iograda 0 por 
lograr en una sociedad que se manifiesta como lenguaje con el que se 
relacionan los sujetos (v.g. la no- violencia). El consenso como 
acuerdo negociado entre aspiraciones seetoriales y proyectos universales 
nos remite a tipos de relaci6n entre sociedad civil y Estado v.g. un 
modelo econ6mico-social que asuma al tipo de participaci6n estatal. 
El consenso implica un diseno institucional del sistema politico que 
permita procesar los conflictos y lograr acuerdos v.g, el aparato 
jurfdico - politico que plantea una Constituci6n (1). 

En la disputa polftica se pretende encarnar una representatividad y el 
consenso resultante no puede ser una opci6n excluyente de las otras, 
Lo incluyente parece serel "avance general de la sociedad" que reside 
en la orientaci6n de los comportamientos politicos basado en el 
consenso y en el desarrollo de una culturapolftica nacional. A su vez, 
el "avance" nos remite ala produccion de acontecirnientos politicos. 

3. En el campo de la practice polftica.Ia concertaei6n se presenta 
como una gama de niveles de acuerdo hist6ricamente perseguidos yl 
o logrados sobre los rumbos de la politica y del sistema institucional. 
La estabilidaddel compromiso con la democratizaci6n progresiva del 
Estado y de la sociedad se basa, mas all~ de aventuras y aventureros 
que transgreden los acuerdos, en la iriteriorizaci6n de la aspiraci6n 
democratica del movimiento popular (Falleto, 1983). 

La aspiraci6n democratica del movimiento popular abarca a las 
instituciones y formas de lucba que 10representan y a toda forma de 
manifestaei6n de identidad en la sociedad En el primer sentido, la 
practica de la concertaci6n implica una valoraci6n adecuada de las 
elites polfticas, de la relaci6n dirigentes-dirigidos, del estilo de la 
autoridad y de la necesidad delliderazgo. En el segundo sentido,la 
concertaci6n debe ser un agente para el desbloqueo de los contlietos 
que permitan romper con las opresiones constitutivas del poder 
social. 

La practice de la concertaci6n social en America Latina, se asienta en 
su realidad polftica. A saber, la legitimidad no es una constante de 
nuestras estrueturas institucionales y, consiguientemente,los acuerdos 
constitutivos de los sistemas politicos son frecuentemente afectados 
por la ilegitimidad La legitimidad nace en la aceptaci6n 0 tolerancia 
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de los discursos que resumen las demandas; parte de un discurso que 
acepte la demanda del otro. Nuestra particularidad, no es laejecuci6n 
negociada de la demanda del otro como viabilidad inmediata en el 
campo economico-social, sino que es el reconocimiento del futuro de 
la demanda y del futuro del interes que encierra. Este tipo de 
legitirnacion, que el discurso populista siempre fabric6 a traves de 
interpelaciones al poder, debe ser parte constitutiva del discurso 
nacional-popular que persigue la democracia. 

Los movimientos sociales entendidos como practica constitutiva de 
la espontaneidad en direcci6n conciente, establecen distintas relaciones 
con la institucionalidad La legitirnaci6n de los movimientos sociales 
no consiste en el alineamiento de sus demandas con las directivas 
partidarias, sino en encontrar canales abiertos en el sistema politico; 
que las que se reconozcan, sean procesadas y encuentrenrespuesta. 

La creaci6n de instancias de concertaci6n en varios pafsesde America 
Latina ha obedecido mas bien a intentos de cooptaci6n de los 
intereses y del potencial reivindicativo populares, que a diseflos de 
estruetura8 de mediacion. Generalmente han sido posiciones 
negociadoras esgrimidas desde el Estado, antes queiniciativas surgidas 
desde la sociedad civil, que persigan una concrecioninstitucional en 
el sistema (2). Estos hechos no plantean que es primero en el 
desarrollo de una sociedad , ni se puede afinnar que sea una realidad 
inmodificable. 

En nuestros parses, los gremios rebasan el mero ambito de las 
demandas particulares, ocupan parcelas del Estado y ejercen poder. 
Este ejercicio no nace en la constituci6n legftima de la autoridad, pero 
sf erosiona a la que puede serlo. La contrapartida de esta politizaci6n 
sesgada de los gremios, es la corporativizacion de la polftica, A~ 

reside el peligro central parala prnetica polftica de una conceptualizaci60 
"clase-centrista" de la concertacion: la institucionalizaci6n de un 
Estado corporativizado, que no s610 coopte la demanda universal ere! 
movimientopopular, sinoque desate tendencias despoticas del Estaoo 
contra la sociedad y destruya la competencia por el consenso Y'la 
legitimidad, 

Diffcilmente puede pensarseenla autolimitaci6nde las corporaciones 
a intereses economico-sociales y dispuestas a negociar desde all{ en 
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la esfera de las demandas de organizaci6n global de la sociedad La 
realidad mas frecuente parece ser la ilegftima politizaci6n de los 
gremios y de sus elites dirigentes (Verdesoto, 1978). 

Poreste movimiento de la politica bacia los gremios - y porel manejo 
periodfstico interesado de la palabra - se ha devaluado, en primera 
instancia, la utilizacion positiva de la concertaci6n social. En algun 
sentido,los empresarios y el Estado se ban apropiado de la iniciativa 
para su proposici6n. La usan en coyunturas de agudos contlictos 
laborales 0 en las que precisan de aceptaci6n. GeneraImente demandan 
reducci6n del nivel de contlictividad 0, en su defeeto, "garantizan" 
una toma de decisiones estatales "participativa" yen consulta con los 
sectores interesados. 

La crftica a esta practica, lastimosamente, invoca de inmediato a 
principios doctrinarios. Asi, desconoce las virtudes de la historia viva 
como momentos de creaci6n. Son frecuentes los contrapuntos 
relacionados ala esencia del Estado como dictadura y control sobre 
la clase obrera, la desnatura1izaci6n de la funci6n partidaria y de la 
ideologfa, y el engano de la aparente separaci6n del Estado respecto 
al contlicto politico (Gallon, siC). 

La revaluaci6n de la concertaci6n social podra hacerse a traves del 
desarrollo adecuado del concepto. MM min, e1 futuro de la coocertaci6n 
es el futuro del concepto, que se ubica en el cauce del avance general 
de la sociedad, que comprende el avance de sus partes (seetores 
organizados y no organizados) que fortalecen ala sociedad civil y 
democratizan al Estado. 

D.	 APUNTES CRITICOS A LA INVESTIGACION SOBRE 
CONCERTACION EN EL ECUADOR. 

1. Cabenalgunas apreciaciones sobre el unico ttabajo sistematico 
que existe enel Ecuador sobre concertaci6n social (CIESE, 1983) (3). 
Nuestra opini6n no aborda sus aspectos positivos, sino que diferencia 
posiciones. 

En el mencionado trabajo, la conceptualizacion de la concertaci6n 
social se reduce ala participaci6n popular, aun cuando no se aclara, 
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que esta noci6n es tributaria de una visi6n no instrumentalista del 
Estado y de 1a polftica. Sin embargo, 1a medida con que se evalua a 
1aconcertacion social es su capacidad para ser un marco instrumental 
del crecimiento del movimiento popular. 

No se toma una posici6n acerca de 1ademocracia, aunque en todos los 
casos se 1a clasifica de liberal asociada idefectiblemente con la 
esencia del capitalismo. Asf, la concertacion socialdebe ser un 
proyecto econ6mico y social factible demstmmentar en el capitalismo, 
que cree las condiciones para el enfrentamiento en una sociedad de 
clases. 

ill trabajo referido se pregunta "si e1 poder es redistribuib1e en una 
sociedad de clases y entre quienes serfa posible la redistribuci6n" (p. 
5). La respuesta quese insim1a DO es1aposibilidad de una redi.stribuci.6n 
bacia abajo, sino el acuerdo entre las cdpulas dirigentes de la 
sociedad 

Como proposici6n polftica cuyas implicaciones son vastas, se plantea 
que la concertacionse limita a quienes "comparten consensualmente 
la mantenci6n del sistema democratico liberal, sea en sus fonnas 
actuales 0 en sus formas posibles" (p. 6). Es evidente que la relaci6n 
entre democracia y socialismo esta en un entredicho, tanto como 10 
estarfan quienes pretenden una transformaci6n radical, ya que de 
lograrse un "consenso sobre el mantenimiento institucional", habnan 
renunciado a su opci6n. 

2. La inviabilidaddelapracticade la concertaci6nenel antMicbo 
documento se refiere a cinco obstaculos determinantes. 

Primero: la beterogeneidad estruetural de la sociedad ecuatoriana es 
producto de la descomposici6n del regimen de hacienda que no pudo 
reconstituirse bajo la logica de funcionamiento de la fabrica. 
Consiguientemente, concluye el razonamiento, no se podrfa pensar 
en la construcci6n de una hegemonia social y polftica, 

Segundo': la dominaci6n de la ciudad sobre el campo que no pudo 
crear su propia base productiva. 
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Tercero: la fragmentaci6n del "sujeto social popular" y la bomogeneidad 
del empresariado. 

Cuarto: la correlaci6n social de fuerzas marcada por un movimiento 
popular debil y no consolidado polfticamente. 

Quinto: la tendencia del Estado ecuatoriano a constituirse en parte de 
la creaci6n de clases y del conflicto. 

3. Una respuesta preliminar a estos planteamientos fue dada en 
nuestra discusi6n sobre el concepto de concertaci6n social. 
Provisionalmente, una segunda respuesta at numeral anterior es 
conceder totalmente en el diagn6stico de lospuntos cuarto y quinto, 
y parcialmente en los restantes. 

La distinci6n es breve. No setrata de obstaculos detenninantes que 
inviabilicen la practica de fa concertaci6n y desbagan el concepto. Se 
trata - en 10 que bemos aceptado - de condicionantes de la acci6n 
pohtica y de aspectos particulares de la formacion social. En este 
sentido, no son mas que "datos" de los que parte la acci6n poutica y 
Iaconcepmalizacion. Cabe ratificar, que el poder sf es redistribuible, 
ya que no .se reduce a una problematica estatal, sino que atafte al 
diseft9 del sistema politico y a la incorporaci6n de la democracia 
como un valor de los sectores sociaIes. 

m. LA CONCERTACION EN EL ECUADOR. 

1. 'Enel Ecuadorla redemocratizaci6n rue un importante incentivo 
para la estabilizacion de las tendencias pohticas, aunque no suficiente 
para la construcci6n de un sistema de partidos. Los contenidos y 
mecanica de representacion de los bloques sociales fundamentales 
ann son fuertemente corporativos. Algunos sectores conciben a fa 
politicacomo"ocupaci6n"de parcelasdelaparatoestatal, concepci6n 
a1entada incluso por a1gunas cupulas partidarias, quienes aducen que

I 

deben reconocerse a los factores reales de poder. 

La corporativizaci6n del aparato estataI.se expresa en dos acciones. 
De un lado, el discurso politico se reduce a plaoteamientoseconomicistas 
- no economicos -,10 que congela las iniciativas sociales y rechaza al 
discurso politico. De otto lado, el ejercicio de la autoridad, en tanto 
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relacionado con los partidos, se ilegitirna, La autoridad pareoe legitimarse 
s610 en el discurso economico, los gremios aparecen como los 
portadores de proyectos "nacionales" y los partidos como agentes de 
10 particular y sectario. La paradoja es evidente. 

2. EI desarrollo del sistemainstitucional haestado estrechamente 
vincuiado a los desajustes entre el disefio constitucional y el 
funcionamiento social, de un lade; y, de otro, en la imposibilidad de 
encontrar una f6rmula de relaci6n entre funciones del Estado, 
particularmente entre Ejecutivo y Legislativo. Se derivan problemas 
tales como la relaci6n entre los sistemas partidario y electoral. Uno 
mas especffico es la renovaci6n que frencuentemente obstruye el 
control y la alternatibilidad, fonnas que son necesarias para el 
cotidiano registro de la correlaci6n de fuerzas y del conseoso. 

Debe disefiarse adn la disposici6n que tendrfa el aparato institucional 
para diversas estrategias de cambio .y, particularmente, para la 
coostrucci6n de un consenso asentado en el registro perlodico de la 
voluntad de las masas. Hasta ahora, se ha tratado de solventar las 
deficiencias de los aparatos, confirieudoles diversa representaci6n 
regional y duraci6n administrativa. Tambien se han refonnado las 
atribuciones de cada funci6n, tendiendo a dar mayor fortaieza al 
Bjecutivo. La fuerza del Bjecutivo notablemente incrementada por la 
disponibilidad del excedente petrolero, Ie ba pennitido tomar iniciativas 
y cooptar al Parlamento.Sin embargo, la situaci6n mas comun es el 
conflicto de funciones, que finalmente deriva en un conflieto de 
poderes que afecta al mantenimiento institucional. 

EI sistema institucional se ha mostrado poco permeable al registro y 
sostenimiento de la voluntad electoral Estaes reducida inmediaI:ameote 
por los llamados "factores reales de poder" y ciertas atribuciones que 
la decisi6n electoral entrega son disputadas por las funciones del 
Estado. Esta disputa se basa, a su vez, en que la mecanica electoral 
conduce bacia la ambiguedad y, de algunmodo, a la desideologizaci6n 
del acto. 

La dinamicaelectoral merece un tratamiento especffico cuyo lugarno 
es este. Cabesefialar, que la coostrucci6n de un consensosocial que, 
aunque distorsionadamente 10 expresan las elecciones, ba tenido 
zendencias mAs 0 menos defieidas en el Ecuador. Las diversas 
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variantes "populistas", el bipartidismo tradicional y la presencia de 
los nuevos partidos configuran modalidades de incorporaci6n de las 
masas, asociadas a deterrninados perfodos hist6ricos. Esta incorporacion 
por cualquiera de las vias politicas no fue disruptiva, pero tampoco, 
trascendio de la formalidad. La incorporaci6n pasiva no deriv6 en la 
estabilizaci6n del sistema institucional, que peri6dicamente ba entrado 
en crisis al margen de la comparecencia popular. 

3. A partir de la redemocratizaci6n se modific6 el disefto del 
sistema politico basado en ciertos acuerdos. Sin embargo, no existen 
instancias formales de concertacion social, que sean correspondientes 
a una busqueda global de consenso en la sociedad, como su l6gica de 
funcionamiento. 

Las instancias de mediaci6n comoel sistemapartidistaestan afectadas 
por la falta de representatividad masiva y su espacio de acci6n 
limitadopor las forrnas corporarivas. Estasforrnas no son oecesariamente 
compatibles con el sostenimiento institucional de 1ademocracia, 

Como mecanismo explicito existen "comisiones salariales" que se 
reunea con relativa periodicidad para plantear nuevas tablas de 
remuneraciones, dependientes de las alzas generales de sueldos y 
saIarios"(planteamieoto reiviOOicativo basico de las oentra1es sindicales) 
y de los incrementos de productividadde las empresas (planteamiento 
reinvindicativo basico de los empresarios). Su carnettres tripartite 
(Estado, empresarios y trabajadores Jegalmente organizados) y depenOOn 
de la iniciativa estatal para su funcionamiento. Eventualmente,. y 
ligado a coyunturas de enfrentamiento sindicatos-empresarios, su 
legitimidad es denunciada por uno u otro actor. 

El alcance de las comisiones responde al tipo de negociaci6n sindical 
en el pais. Se trata de pactar salarios para los obreros estables de cada 
sub-sector; situaci6n que corresponde ala negociaci6n a nivel de 
empresa. Si bien no es un plaateamientodesarrollado actualmente por 
las Centrales Sindicales, la negociaci6n salarial a nivel de ramas 0 

sub-rarnas, pueden convertirse en un planteamiento viable. en 
correspondencia - con nuevos pasos organizativos y de acuerdo del 
Frente Unico de Trabajadores - FUT- (Llambfas, 1983). 
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Las comisiones salariales no son iin mecanismo de extrema relevancia, 
aunque tienen diversos 6rdenes de significaci6n. A nivel politico, ba 
pemitido que el Estado no s610 avale y medie la negociaci6n, sino 
ofensivas estatales deorganizaci6n del conflieto empresarios/obreros. 
Debe insistirse que en estos casos, la "racionalidad" viene de la 
tecnocracia estatal, que interviene como un actor de la negociacion, 
A nivel sindical, las comisiones son entendidas como un espacio mlls . 
de lucha, utilizado como retaguardia del enfrentamiento con los 
empresarios, ya que la logica principal es la demanda al Parlamento 
y al Ejecutivo por alzas salariales generales. A nivel econ6mico, la 
negociaci6n por sub-sectores permite los reajustes adecuados a la 
Iogica empresarial de producci6n y previsionen la microeconomfa de 
las empresas. 

Tambien, en determinados penodos, el Estado ha tratado de incluir a 
los intereses seetoriales de los trabajadores en algunos aparatos. Sin 
embargo, la dinamica de ocupaci6n de las corpomciones de los 
empresarios termina exluyendo 0 convirtiendo en meramente formal 
a dicba participaci6n. Tampoco se trata de una polftica generalizada 
y estable del Estado,ni esunademanda de los trabajadoresorganiZ'1ldm 

Han existido proyeetos de creaci6n de instancias de concertaci6n. 
Varias formas ban sido imaginadas. Los problemas que se tratan de 
solveotar - eo la imagen proyectada- han sidola falta derepreseotativid 
de los parndos politicos (v.g. la iniciativa popular); la debilidad 
relativa de los trabajadores organizados (v.g. reformas atC6digo del 
Tmbajo); la desorganizaci6n de amplios contingentes de campesinos 
y de pobladores (v.g. organizaci6n de comunas, barrios); la excesiva 
centmlizaci6n del conflicto politico (v.g. "parlamentos regionales"); 
etc. Sin embargo, la carencia central ha sido la falta de sistematicidad 
pam plaatear los mecanismos y contenidos de la coneertaci6n, 
entendida esta como un proceso y actitud permanentes. 

NOTAS 
(I) Un an'-lisis especffico del caso chileno'ver en Van KlavereD, Alberto,' 1984. 

(2) Podria analogarse con el nacimiento del movimiento obrero en varios pa&eade 
America Latina (Reyna, 1974). Ercasoecuatoriano se ajusla a lacomplU'llCi6n. 

(3) Dos MOS despues de escritas estes notas ha aparecido un nuevo trabajo sobre " 
concertaci6n suscrito por lEE al que no hago referencia. 
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Econom£a y Desarrollo, PUCE, Quito, 1987. 



L 

"Puede excluirse que las crisis econ6micas inmediatas produzcan por 
sf mismas acontecimientos fundamentales; s610 pueden crear un 
terreno mas favorable para la difusi6n de ciertos modos de pensar, de 
plantear y de resolver las cuestiones que afec tan a todo el desarrollo 
ulterior de la vida", 

Antonio Gramsci 
Cuademos de la carcel, 

CRISIS Y M.oDERNIZACION 

El ultimo perfodo de modemizaci6n de la sociedad ecuatoriana 
arranca y se cierra con situaciones de crisis. La primera tuvo lugar 
durante toda la decada de los sesenta y la segunda se inici6 eo 1982 
dando por terminado el perfodo modernizador. Esta afirmaci6n 
ratifica que el estilo de la modernizaci6n de los afios setenta e inicios 
de la democratizaci6n ha culminado. 

1. A comienzos de lQS afios setenta foe notoria la inexistencia de 
una forma nacional (Guerrero - Quintero: S/F). Se agot6 una via de la 
acumulaci6n reducida a la agroexportacion, afloraron tendencias 
disgregadoras en el conjunto de la sociedad, y se resquebrajaron las 
estructuras de dominaci6n y de mediaci6n fnndantes del Bstado 
oligarquico, Ampliemos este ultimo elemento. 

a) Independientemente de las causas que generaron la crisis de la 
hacienda tradicional (Murmis: 1981, Guerrero: 1983), estaprodujo 
un largo periodo durante el cual no se restittiyeron los mecanismos de 
dominio intemos en amplios espacios regionales. En relaci6n con el 
conjunto de la naci6n, la crisis de la hacienda se tradujo en la perdida ' 
de la funcion de la tierra como poder en la sociedad, El corolario de 
esta crisis foe otra de orden ideol6gico. La Iglesia peIdi6 capacidad 
para legitimar a la autoridad en las regiones afectas; su correlato 
nacional fue la mayor secularizaci6n del Estado, sin ideologfas 
polfticas y/opartidarias que la sustituyesen en so rol de agregaci6n de 
una parte de hi poblaci6n. 

b) En la mismadecada se desarmaron las matrices partidariasque 
babfan estructurado al espectro politico. En efecto, lacrisis del 
Partido Conservador tuvo como ambito a la sierra, referencia de so 
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accionar politico, y acompail6 la descomposici6n de esta fomiaci6n 
regional; la crisis del Partido Liberal-cuya acci6n tuvo una cobertura 
nacional- interiorizo la creciente heterogeneidadsocial y lanecesidad 
decambios tematicos de la polftica. Por ultimo la crisis de los partidos 
Comunista y Socialista reflej6 el juego al que estuvieron sujetas las 
masas: en el primero, al tener como referente ala organizaci6n obrera 
para el caso de una sociedad no industrial; en el segundo, por la 
incosecuencia entre su direcci6n intelectual en la izquierda y su 
practica en el centro. 

r MM alla de las motivaciones especfficas de cada crisis partidaria, en 
ellas se expresaban elementos de inorganicidad en las relaciones con 
las masas-en su capacidad de dominio 0 en la posibilidad de so 
representaci6n autonoma- y la desidentificaci6n de los sectores 
medios y dominantes con el espectro partidario como conjuoto. Enel 
transeurso de la crisis aparecieron varios "partidos transicionales't.y 

, se multiplicaron las iniciativas no representativas que, finalmente, 
por negaci6n, fueron puentes bacia nuevas tematizaciones de la 
polftica en el perfodo modernizador (Verdesoto: 1985). 

c) Las Puerzas Armadas se constituyeron una vez mas en la 
posibilidad de gesti6n de los multiples planos de la crisis, ya que 
aparedan como el unico aparato de caracter nacional dorado de 
capacidad organizadora. Sin embargo, no podfan responder a una 
crisis que se basaba en la inexistencia de una forma nacional pues 
desempeftaban el rol de "partido del extranjero" impuesto por las 
politicas de Alianza para el Progreso. 

d) Si algdn espacio de convergencia bubo entre las tendencias 
disgregadoras que empujaban a la sociedad en los sentidos mas 
diversos, con los mas variados contenidos de lucba y formas de 
presentaci6n en la escena,estafoe la noci6n de desarrollo econ6mico
politico end6geno. Sin embargo, esta posibilidad estuvo bloqueada 
P9r iadesarticulaci6n entre el modelo de acumulaci6n y el aparato 
estatal, 

e) A su modo, el Estado expresaba la intensidad de la disgregaci6n 
social, el agotamiento de la forma de la acumulaci6n y la inexistencia 
de ideologfas cohesionadoras de una salida a la crisis. En el Estado 
prevalecfa la mulnplicidad, los aparatos autonomasy la regionalidad 
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como logica de funcionamiento antes que la centralizaci6n (FenuIDdez: 
1980). Resumidamente, en la sociedad se incubaban demandas por un 
tipo de intervenci6n del Estado que era incapaz de hacerla, 

Esta presentaci6n de la crisis de la sociedad y el Estado oligarquico 
deja fuera a una infinidad de elementos. Tiene por objeto, de un lado, 
calificarla; y, de otro, diferenciarla de la crisis actual. En los aDos 
sesenta se oper6 una crisis de representatividad que no 'alcanz6 a ser 
una crisis organica 0 una crisis polftica en sus definiciooes plenas. 

La forma que adopt6 la salida de la crisis de representatividad Cue 
"transformista", en el sentido de que se bas6 en la intervenci6n pasiva 
de los sectores subaltemos y en la mutaci6n ideol6gica de las clases 
dirigentes y dominantes del Estado oligarquico, que adquirieron 
capacidad de direcci6n de la coyuntura y del mediano plazo. 

2. La modemizaci6n de la decada de los setenta produjo avances 
en el conjunto de la sociedad en los siguientes aspectos: 

Una acumulaci6n intema sosteDida pOI la circulaci6n de la 
renta petrolera que foment6 un crecimiento indusbial significativo e 
increment6 la infraestruetura econ6mica y el equipamiento social, 
producto del cambio en Ia intervenci6n estatal en la economfa, 

Cambios en el patr6n de distribuci6n de ingresos y recursos 
que permitieron la gestaci6n de nuevos grupos sociales a Divelagrario 
y urbano.Ia consolidaci6n de otros ya existentes y, en no pocos casos, 
su reestratificaci6n interna, 

La legitimaci6n de sistemas de mediaci6n de las demandas 
sociales, que fuee1 resultado mas signifieativodelperfodo mocEmizador 
en el sistema politico. Examinemos algunos aspectos centrales.

I 

a) La gestionde la salida modernizadora a la crisis de los sesenta 
se bas6 en un nuevo tipo de intervenci6n estatal en la economfa y en 
la creacionde nuevas clases y fracciones; varios aetores de la polftica 
desapareeieron 0 rebajaron su eficacia; y. la mediaci6n polftica se 
desplaz6 fuera de los organismos llamados a ejercerla .Bn tanto, 
desde ciertos sectores emergentes del bloque en el poder y desde 
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/ 
grupos de la clase media gestores de un "pensamiento estatal" naci6
 
la demanda por bacer de la tecnica una mediaci6n de la politica.
 

b) La crisis de representatividad debe ser entendida tambien
 
como crisis de los sistemas de mediaci6n polftica,
 

Las Fuerzas Armadas volvieron a entrar al escenario en los
 
aflos setenta como portadoras de una propuesta para organizar la
 
racionalidad estatal, articular el aparato del Estado y cohesionar la
 
sociedad sobre la base de su proyecto, Si cabe un paralelismo con
 
funci6n en la crisis de la decada anterior, en los aflos setenta se
 
definieron como "partido de la reforma". Sin Uegar a ser geoeradores
 
de consenso, cumplieron el papel de organizadores colectivos de la
 
reestructuraci6n de la economfa y de la sociedad.
 

Durante la modernizaci6n, los actores sociales mas constituidos
 
y estables en su relaci6n con la economfa recobraron, en unos casos,
 
y gestaron, en otros, capacidad de autorepresentaci6n" di.reeta e
 
inmediata a traves de sus organismos corporativos sin recurrir 0
 

permitir el ingreso de las "elites pohticas", Se produjo una
 
corporativizaci6n de la polftica y una politizaci6n de los gremios.
 

En suma, en el penodo demodernizaci6n, aIdesplazarse 0 desaparecer .
 
temporalmente los sistemas de mediaci6n partidarios (que deberfan
 
serportadoresde imagenesuniversalesde organizaci6ndela sociedad
 
por las cualescompiten), la globalidad de la acci6n estatal se
 
coostituy6comola swna 0 meraagregaci60 delas demandas particulares.
 
Rescatamos esta forma de bacer polftica y acceder al Estado sobre la
 
base de la presi6n corporativa porque, de algdn modo, se prolong6
 
basta la primera etapa de la redemocratizaci6n.
 

La modernizacion foe el contexte en el cual se constituyeron
 
-en su sentido mas clasico- los movimientos sociales de las asi
 
Uamadas clases dominantes fundamentales (obreros y campesinos) y
 
se institucionalizaron sus organizaciones.
 

Dadas las anteriores premisas, la formaci6n que presentaron
 
las clases ante el Estado les permiti6 ocupar parcelas del aparato sin
 
mediaci60de aetores politicos, constituirlas y gestionarlas directamente.
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c) La decada de los setenta consolido ~ tipo de intervencion del 
Estado en la economfa, en la sociedad yen la polftica, Sus aspectos 
centrales son lossiguientes: 

La confonnaci6n modema de un Estado capaz de cambiar el 
tipo de intervenci6n para guiar la acumulaci6n, la gesti6n de la 
sociedad y el procesamiento de la politica Esto deriv6 eo la constituci6n 
de las polfticas estatales en estricto sentido. A saber: la inversion 
publica directa, la creaci6n de economfas extemas al capital y la 
inversi6n eo infraestroetmaglobal; la generaci60 de patrooes aItemativos 
de distribuci6n de los recursos; el procesamiento de la demanda y de 
la concertaci6n que finalmente devino en el cambio del espectro 
social; y, la modificaci6n de las funciones de susaparatos,la creaci6n 
de otros nuevos capaces de establecer interlocuci6n con sujetos y 
situaciones especfficos. y la recreaci6n de un aparato beterog6neo 

. pero guiado por una racionalidad estatal. 

En suma, a partir de la multiplicidad de polfticas estatales (que 
tradujeron una variedad de situaciones econ6micas y sociales) se 
gest6 un Estado capaz de convertirse en centralizaci6n de la sociedad 
y centra1ida~ del poder. 

d) Bvidentemeote, la modemizacion fue un proceso coottadk:torio, 
sin tendencias unilineales, ya que asumio los diversos momentos de 
la economfa y de la politics. El examen de sos avances en el conjunto 
de la sociedad no puede velar el tratamiento del doble movimiento 
progresivo y regresivo de la modernizaci6n. Para nuestro anMisis 
interesa resaltar una suerte de heteronomizaci60 del conjunto de las 
relaciones sociales y polfticas, aunque denominarla asfpodrfa seruna 
extensi60 abusiva en el uso de la categona 

El eje central de la reconstituci6n de la acumulaci6n y de los 
sectores dominantes se produjo alrededor del Estado,quienes lograroo 
un acuerdo acerca de la forma y magnitudes de la transferencia del 

-, excedente petrolero. Esta es la heteronomizaci6n de los domiaantes. 

ED el caso de los sectores sociales dominados, la identidad 
social y el conflicto se constituyeron en referencia al Estado. 
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La herencia que el perfodo modernizador leg6 ala democracia 
fueron nuevas elites politicas que se definieron en tomo del Estado 
como centralizaci6n y concentraci6n del poder. 

3.- La redemocratizaci6n que se oper6 desde 1979pronto se vio 
acompafiada por una crisis econ6mica, que fij6 nuevos parametres 
para la gesti6n estatal, las demandas sociales, la acumulaci6n y la 
practicepolitica, En e1 restode este capitulo listamos las problernaticas 
centrales que plante6la redemocratizaci6n, la vinculacion entre crisis 
y polftica en un contexte democratico y comparamos los rasgos 
sobresalientes de.las dos crisis. 

a) Laredemocratizaci6nenel Ecuadorse respald6enelprograma 
economico de la modemizaci6n. Lasdemandas que se habfan represado 
en los Ultimos afios del regimen militaremergieron y se multiplicaron 
al constituirse un escenariopara 50 procesamiento. Con la democracia 
se tematiz6 socialmente el problema de la representatividad Es decir, 
quien, c6mo ycon que contenidos ejerce el gobiemo; y que sujetos 
sociales y politicos bajo quecobertura organizativa representan a la 
demanda. 

E1 orden juridico para la democracia se reconstituyo a traves 
de una coosulta popularsobre textos constitucionales queformalizaban 
nuevos acuerdos instituciooales y practices para el sistema politico. 
Paralelamente, se emiti6 una legislaci6n de partidos y elecciones que 
forz6 a la representaci6n a traves de grandes partidos que monopolizan 
la representaci6n ante el Estado. Esta legislaci6n no cre6 un orden 
juridico frente a una situaci6n social y polftica ya existente sino, m6s 
bien, la antecedi6 como norma directiva. La imagen bacia la que 
deberfa caminar la sociedad era la 'institucionalizaci6n de la 
representaci6n y, del contlicto por lavfa de los partidos y de la 
ciudadania. 

La redemocratizaci6n implied la transicion -con dificultades que 
perduran hasta la actualidad- bacia un sistema de partidos que no 
implied la superaci6n sino la coexistencia con fonnas clienterales 
correspondientes ala heterogeneidad estructural, COD modalidades de 
desorganizaci6n colectiva -npicas deillamado populismo ''¥elasquista''
y con la desinstitucionalizaci6n y desideologizaci6n de la polftica 
pretendidas por los organismos empresariales. En esta situaci6n de 
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transici6n operaron las diversas problematicas con que se legitim6fa 
democracia. 

EI actor dirigente del paso bacia la democracia Cue un nuevo 
"centro" del espectro politico que, a su vez, condicion6 cambios en 
los extremes del espectro. Este nuevo centro se configure como una 
tendencia, antes que como un solo partido. ldeol6gicamente impuso 
tematicas tales como larelacion entre desarrollo economico y justicia 
social (sus posibles combinaciones entraron en conflicto dentro de fa 
tendencia); el cambio como una posibilidad concertada; la 
tecnoburocratizaci6n de la gesti6n publica; la reforma ec0n6mica, 
politica e institucional como condici6n para la estabilidad de' la 
democracia; los nuevos interlocutores sociales de la politica; la 
modernizaci6n del Estado; y, en general, el cambio de perspectiva 
que tomo comopunto de referencia a las masas para condicionar la 
reforma del bloque en el poder, 

Si ideol6gicamente los temas fueron aquellos,las dificultades de,su 
gesti6npublica crearon una brechafrente alas espectativaspopulares, 
que habfan sido sus legitimadores. El centro naci6 inflado por SO 

hipercrecimiento electoral, que le hizo perder matices ,y diferencias 
espedficas. Lagestionestatal m0str6 dos aspectos: las debilidades de 
su constituci6n intema como programa y aparato, y las diferencias 
internas que debfan salir a luz como condici6n para redimensionarse 
y adecuarse a la realidad ' 

La democratizaci6n abri6 ala legitimidad como espacioen el 
que debfan constituirse los sistemas de mediaci6n. Am,tanto fa forma 
ciudadano empujada por los partidos politicos, como fa diversidadde 
identidades sociales que la democracia destap6, intentaroo ganar 

, legitimidad para sus pntcticas. Paralelamente, entre movimientos 
sociales ypartidos politicos se produjo unatensiony competenciapar 
la representacion, 

4. La articu1aci6n de la crisis con la politica es la puerta de 
entrada para nuestros analisis, El objetivo es mostrar la relaci6nentre 
crisis y politica, antes que afirmar la existencia de una crisis politica. 

La economfa ecuatoriana atraviesa por una siblaci6n de crisiS de 
origen extemo e intemo y de caracter estroctural y coyunturaL Las 
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alteraciones en la acumulaci6n implican modificaciones en el Estado. 
No afirmarnos que los ambitos estatales y politico sean un mero 
reflejo 0 epifen6meno de la econornfa, ni que necesariamente exista 
una articulaci6n organica, Suponemos que la intervenci6n estatalen 
la economfa y su forma especffica implica que la crisis econ6mica 
altera las funciones estatales. La ilustraci6n mas inmediata es que una 
econornfa basada en la transferencia del excedente centralizado porel 
Estado debe necesariamente provocar cambios en este, cuando se 
modifican los montos de la renta petrolera y la articulaci6n con la 
division intemacional del trabajo. En breve.Ia crisis ha creado nuevos 
parametres para la economfa que, en su Dive1 y especificidad, se 
traducen como nuevos parametres para el hacer estatal. 

Sin embargo, si bien existe una serie de relaciones entre crisis 
econ6mica y Estado, estas no generan necesariamente una crisis 
polttica, ni una crisis estatal. 

A nivel de los aparatos y de las politicas estatales empiezan a aparecer 
,sfntomas de crisis, factores estes que tratan de ser aprovecbados por 
el actual neoconservadorismo gobemante. Como se examinara en el 
siguiente capitulo, en su pensamiento se incuban proposiciones de 
carnbio de los roles estatales y de las significaciones de la politica. 

No se ha producido una crisis estatal, ni los conservadores 
gubemamentales han tratado de provocar un "shock" en el nivel de las 
funciones del Estado. Antes bien, se enmarcan en los primeros 
sfntomas de una crisis en el nivel de los aparatos para tratar de 
reconvertirlos y funcionalizarlos a sus prop6sitos. 

La relaci6n entre el Estado y la crisis actual es parad6jica. Ioterviene 
de modo mas directo en la economfa del siguiente modo: gestiona y 
procesa la crisis, aunque en varios sentidos la agudiza; sin embargo, 
no puede dejar de hacerlo. 

En la medida en que se han creado enlances mas organicos entre la 
economfa y el Estado, este asume de modo mas permeable las 
diversas situaciones y desarrollos entices de la economfa. Estamos 
frente a un Estado mas estructurado en sus relaciones intemas 
(presenta mayor coherencia entre sus funciones y racionalidad), en 
sus relaciones con el bloque en el poder (las estructuras estatales 
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tienden a constituirse como Ia forma colectiva del capital en general) 
yen su definici6n frente a las masas (coexiste una tensi6n entre la 
representaci6n y la enajenaci6n). Este conjuntoderelacionesestatales 
le penniten "asimilaciones especfficas" (Poulantzas: 1977) tanto de 
la democracia, como de la crisis, mas alla y m4s acade las variaciooes 
en la actualidad de la correlaci6n de fuerzas. Siendo este un !ado de 
laconsolidaci6n dela fonna estat.a1, el 0110 sonllmitesen elproooslImienlo 
de la demanda a traves de Ia expansi6n de ciertas polfticas estata1es. 

5. A modos de conclusion cabe diferenciar las <los crisis y 
contextualizar la presentaci6n del pensamiento neocooservador, 
instrumento a traves del coal concretamos la relaci6n entre crisis y 
polftica. 

r 

a) No existen estudios, ni capacidad prospectiva posible, que 
determine en que fase 0 ponto de la ooda de lacrisis nos encontramos. 
Apenas podemos intuir que esta no ha tocado fondo y que nnestra 
sociedad tendra que coexistir con una situaci6n de crisis a mediano 
plazo, que redefine los paradigmas econ6micos y politicos. Toda 
crisis mieutras mas se profundiza, avanza bacia on ponto de DO 

retorno. Tambien, todasalida es dominantemente progresiva 0 regresiva. 

En el Ecuadorexiste la tentaci6n de entenderque una salida regresive 
a la crisis es la "reoligarquizaci6n" de Ia sociedad, el desmanteJamiento 
deEstado como un retorno al penodo premodenro y la reconfonnaci6n 
del populismo como via de expresi6n polftica, La crisis actual, en 
nuestro criterio, definira su salida como una profundizaci6n del 
capitalismo antesque como un retorno al pasado.Entre las alternativas 
esta la confonnaci6n desp6tica de la relaci6n Estado-sociedad 0 la 
recreaci6n de imagenes y de escenarios altemarivos de organizaci6n 
social y de socializaci6n polttica, 

Tambien es una ilusi6n creer que se pnede responder a la crisis 
congelando la situaci6n econ6mica y social actual y reviviendo las 
espectativas truncas de la modemizaci6n apelando a su proyecto. 

b) Una diferencia entre la crisisde los sesenta y la actual es que 
la salida modemizadora cambi6 a los aetores de la conelaci6n soc:ial 
de fuerzas e interior al bloque en el poder. En Ia aetualidad se opera 
un cambio en Ia correlaci6n de fuerzas, de la que seguramente no 

'
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emergeran nuevos agrupamientos sociales y economicos, aunque los 
sectores sobaltemos y dominantes tienen en juego su misma existencia 
clasica 

c) Con algona arrogancia y sin evitar una comparaci6n con 
paradigmas del desarrollo capitalistaclasico,pensarnos que la crisis 
de los sesenta foe constitutiva de la polftica. En"tanto, la actual crisis 
redimensiona y redefine los espacios y significaciones de la polftica. 

d) Habfamos expresado que durante los sesenta se produjo una 
desidentificaci6n de la sociedad con los sistemas de mediaci6n que se 
resurni6 en unacrisis de representatividad En la situaci6n actualla 
tendencia es cuestionar la 16gica de la representaci6n burguesa y 
subaltema, que va hacia la institucionalizaci6n. 

e) Durante la modemizaci6n, de cara a la crisis previa, se 
constituyeron varias identidades sociales y so conflietividad En el 
capitulo siguieote planteamos c6mo el pensamiento neoconservador 
responde a la crisis con el intento por recodificar las identidades 
polfticas y en general desestmeturar las identidades colectivas. 

f) En la crisisde los sesenta se incubd la necesidad de constituir 
a las polfticas estatales en su estricto sentido. Actualmente, en 
cambio, se pretende una intervenci6n compulsiva del Estado para 
modificar su propia relaci6n econ6mica y polftica con la sociedad 

g) En surna, a partir de la crisis de los sesenta se pretendi6 
constituir10nacional a travesdel desarrollo internoy de la ciudadanfa; 
mientrar tanto, en la actualidad, la fonna preteDdida de construcci6n 
de 10nacional es a traves del Mercado y sussignificaciones ecoo6micas 
y polftic~. 

n.	 LAS NOCIONES BASICAS DEL PENSAMIENTO 
NEOCONSERVADOR ECUATORIANO· 

Nuestra pretensi6n es reconstruir, conferirle un orden y presentar los 
aspectos centraies del pensamiento polftico neoconservador. Tomamos 
como foente primaria todos los discursos y documentos publicos 
suscritos porel log. Le6n Febres Cordero, Presidente de Ia Republica; 
el Lie. Luis Robles Plaza, Ministro de Gobiemo; el Abogado Jofre 
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Torbay, Ex-Secretario General de la Administraci6n Publica; y, el 
Lie, Patricio Quevedo. Ex-Secretario General de Infonnaci6n PUblica. 
La infonnaci6n se orden6 en tomo a cuatro variables que aparecieron 
como fundamentales y dominantes luego del examen de la fuente: 

- Las nociones organizadoras de la polftica;
 
- La construcci6n del adversario;
 
- El cambio de coordenadas de la identidad social; y,
 
- La relaci6n entre neoconservadorismo y democracia.
 

Con seguridad no se incluyeron todos los elementos que participan en 
el pensamiento neoconservador gubemamental. Sin embargo, con el 
exarnen realizado se pudo visualizar en forma sistematica la relaci6n 
entre crisis y su entendimiento de la polftica. Ubicamos la situaci6n 
actual desde la perspectiva de algunos grupos dominantes, parte del 
conflicto principal de la escena, describiendo los supuestos politicos 
de su respuesta a la crisis. 

Pretendemos reconstruir la estrategia discursiva del pensamiento 
politico neoconservador, en tanto significante de la voluntad actuante 
en la coyuntura y del modelo deseado. Pam ello, no manejamos 
instrumental de la sociologfa del conocimiento, sino que apelamos a 
una comparaci6n con el conflicto de la coyuntura actual. 

La reconstrucci6n que hemos realizado no pretende, en ningiin caso, 
una falsa objetividad y es necesaria y voluntariamente, un analisis 
intencionado. Fllector DO encontrar:1 focmalmeote nuestras afinnaciones 
en el discurso de los actores citados. Como todo analisis de contenido 
recurre al dcscubrimiento de 10virtual en la fuente trabajada. Si algo 
aporta esta investigaci6n a la acci6n politica .cs revelar que el 
pensamiento gubernamental se caracteriza por su gran inteligencia 
practica y por su altfsimo grado de ignorancia y falta de cultura. 

D.l	 Las nociones organizadoras de la politica en eI 
neoconservadorismo crioUo. 

Como es tradicional, la noci6n de Estado articula buena parte de las 
proposiciones generales del pensamiento conservador que emerge en 
nuestras sociedades. Con mayor 0 Menor precisi6n se delinean 
patrones comunes en torno de las relaciones que deben entablar con 
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la economfa, con la conflictividad social, con la organizaci6n de la 
polftica y con sus estructuras intemas. En todos Ios casos es un 
"reformador" compulsive de estas relaciones, siendo tal vez distinto 
el grado y la urgencia con que se imponga una tarea "refundacional". 
Examinemos sus alcances en el caso ecuatoriano. 

Se preven dos tipos de intervenciones del Estado. 

Por un lado, la reconversi6n de las actividades del Estado hacia las 
areas consideradas como sus espacios y relaciones naturales, 
fundamentaImente enaspectos economicos, Se trata de unareconversion 
etica, frente a las desviaciones de "deber ser" primigenio (1). 
Tambien se intenta devolverle eficiencia en aquello que puede serlo: 
creando los linderos y las reglas a traves de los cuales la empresa 
privada y el capital extranjero puede reconstruirIaacumulaci6n sobre 
la base del mercado. Varias consecuencias se desprenden de esta 
nueva eticidad estatal. 

La gesti6n estatal, en relacion con la economfa y con la sociedad, se 
equipara y se reduce ala obra publica, cuyo contenido estaen aquellas 
actividades de servicio social en las que la empresa privada no 
encuentra rentabilidad 0 cuya magnitud entrafia riesgos no asumibles. 
Se enfoca primordialmente la acci6n de los gobiemos seccionales y 
otras de significaci6n local, y la normatividad y control necesarios 
para que se restituya el libre funcionamiento de las fuerzas de 
mercado (2). 

Cabedestacar aseveraciooes generales que, presentadas como senteneias, 
cuestionan las visiones mascomunmente aceptadas del desarrollo. EI 
elemento"fuerte" de la argumentaci60 contra el Estado es la eficiencia 
administraJiva.PJradicalismo conservador 10convierte en un argurnento 
contra la sociedad al plantear: "No' existen palses subdesarrollados 
sino mal administrados"(Peflaherrera, Blasco: VI/85). Esta reducci6n 
al absurdo es una modalidad de apelaci6n al sentido comun utilizada 
frecuentemente. 

En la misma linea de argumentaci6n, no s610se pretende larestricci6n 
del Estado frente ala economfa, sino que se entiende a los "centros de 
decision" (aparato estatal) -version mas concreta del Estado- como 
coercion econ6mica contra el interlocutor privilegiado del 
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conservadorismo: el productor (3). En el micleo argumentativo.rla 
producci6n es la equivalencia con la sociedad (4). 

Por otto lado, el Estado se concibe -como el organizador de la 
desaparici6n de la polttica. Son varios los frentes en los que debena 
actuar. Se define negativamente como ausencia ante la economfa, 
pero simultaneamente es concebido como omnipresencia en el plano 
de la contlictividad social y polftica. La activa presencia ya DO es de 
regulacion, sino de transfonnaci6n radical de los significados de la 
politica. Tratan de modificartanto las coordenadas para bacer politics, 
como la identidad de sus actores. 

En una primera lectura, la "nueva forma de bacer politica" (VIII/84) 
se basa en una acepci6n de 10 nacional como bomogeneidad, sobre 
cuya base se ejerce el poder, Se niega el contlicto, as{ como los 

_intereses y aspiraciones que estructuran a las acciones colectivas de 
la sociedad, La misi6n estatal es colocarse por sobre ellos (5) para 
restituir los "reales" significados de la democracia. Hasta aqui se 
reproduce unaversi6n del tradicional "bien COIDUo" estatal por sobre 
las pa'rticularidades de la sociedad y se avanza en el plano de la 
reconversi6n de las identidades que norman el funcionamiento politico 
y social. Es decir, el ejercicio del poder tiene como misi60 central 
recrear la poUtica como fuente de una sola identidad homog6nea (6). 
El instrumento es la desideoiogizaci6n del hacer pdblico y de la 
sociedad. Se maneja una "Iegitimidad" autoprocesada, feo6meno 
consecuente de toda elecci6n (Lechner: 1985), que m4s all, de la 
oferta electoral, Ie pennite reconstruir la delegaci6n de poder en un 
nuevo arco de atribuciones en las que basa el gobiemo. 

En la imagen que proyectan de sf mismos los neoconservadores 
criollos -que en la campafia electoral foe difusamente presentadaa las 
elites poltticas y prudentemente ocu1tada al pueblo, pero que en el 
ejercicio gubemamental se traduce como legitimidad conseguida-, es 
la de un grupoburgues revestido de una misi6nprovidencial orientada 
al cambio de los c6digos de la sociedad y al ejercicio <tel poderdesde 
unaperspectivapurista (7). Estadeclaraci6n de principios y ortodoxia 
es ellargo plazo de la nuevaera que se anuncia (8) que contiene pasos 
tacdcosdirigidos bacia el cambio fOIZOSO de las identidades colectivas 
inspirados en una noci6n restrictiva de la polftica y se la sociedad
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como paso inicial hacia la identidad unica homogenea, producto de la 
mercantilizaci6n de las relaciones polfticas. 

EI ejercicio del poder es concebido como la guera: como la fulminante 
arremetida que abate al eoemigo para incapacitarlo a resistir y 
someterlo a su voluntad Eo la tramoya de este escenario belico 
invocado por el conservadorismo criollo esta Dios y el pueblo, en 
cuyo nombre se instrumenta el gobiemo (9). 

Esta forma de ejercicio del poder tiene como fundamento la constituci60 
de la autoridad; 0, dicho en su lenguaje, el reconocimiento del. 
"principio deautoridad", quepermite la "majestad del poder' y el 
"fortalecimiento de la democracia". El cfreulo de nociones justificativas 
del autoritarismo se cierra al crear un abismo entre el acto de 
delegaci60 y el ejercicio del gobiemo. Este Ultimoestarfa radicalmente 
aislado y sin influencia en la correlaci6n de fuerzas de la sociedad, El 
Estado operana como una fortaleza infranqueable e impenneiible 
(10). Hasta aquf, no se introducen variantes en el discurso autoritario. 

La permeabilidad de la con:elaci6n de fuerzas en el EstOOo muestra el 
desarrollo de la poltrica y la constituci6n de 10publico en relaci6n con 
la sociedad En nuestro caso, la reconversi6n conservadora de 10 
publico y de la polftica por exclusi60 de la sociedad real enfatiza el 
rechazo de la concertaci6n para la gesti6n publica y la dominaci6n 
desp6tica del Estado sobre la sociedad como los parametres para 
hacer polftica, 

Sin embargo, la diferencia con la dictadura como privilegio de la 
coerci6n es que en el caso ecuatoriano se pretende generar consenso 
acercadel autoritarismoestatal. La pretensi6n obedece ala aceptaci6n 
que gest6 y dirigi6 el conservadorismo levantando y articulando las 
necesidades mas inmediatas de las masas. La innovaci6n consiste, por 
un lado, en que contaron con una relativa aceptaci6n electoral que 
tratan de transformar en' "autorltarismo legftimo" (a pesar de la 
evidente contradiccion conceptual y politica que implica): y, por otro 
lado, en que desean reconstituir un puente con las masas, al tiempo 
que transformar los. parametres de gestaci6n de la legitimidad, En, 
'conclusion, tratan de reconfonnar a la democracia en contra de los 
temas centrales que guiaron la redemocratizacion, 
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En el animo de los conservadores gubemamentales las identidades 
colectivas que crean las diferencias de los actores sociales deben ser 
sustituidas por una "identidad general nacional", que se integre en 
tanto receptor de la obra publica. Si esta aspiraci6n, por un lado, no 
trasciende al clientelismo al provocar la delegaci6n del poder sin 
opci6n ala participaci6n y el control del otorgante: por otto lado, crea 
Ia imagen de un poder omnipotente, revestido de todas las atribuciooes, 
para 10cual acuden al respaldo de la Constituci6n y las leyes. 

EI asiento en 10jurfdico y en el manejo de todas sus significaciones 
contradictorias y, en no pocos casos espureas, es una tradici6n de 
origen oligarquico que no fue rota por su crisis. La omnipotencia 
personificada y personalizada en el Presidente de la Republica fue la 
opuesta contra todo el sistema politico. Nos dijeron que "BI Ecuador 
es mi partido" y que '''Con Le6n si se puede". La confrontaei6n con la 
realidad del momento actual nos dice quela identidad colectiva 
dominante es la oposici6n al gobiemo y que la voluntadde Iamayorfa 
ha reubicado la omnipotencia negadora de los conflictos sociales y 
polfticos como impotencia. 

Podemos evaluar ahora un rasgo especffico del caso ecuatoriano. Si 
bien existe un objetivo refundacional, este se basaba y tenfa como 
puerta de entrada la modificaci6n de los patrones generadores de 
identidadcolectivasocial ypolftica,sosteniendoeljuegodemocratico 
y electoral. El supuesto y la apuesta del conservadorismo es que en 
Ecuador existe una debil constituci6n de las identidades colectivas 
cuya modificaci6n es posible con metodos concesuales e intimidaci60. 
En esta posici6n coinciden con cierto tipo de analistas que pretenden 
trabajar Ia fenomenologfapolftica con supuestos similares (Argooes: 
1986). 

Lapolnica y SUSactores'son definidos maniqueamente, como mostramos 
mas adelante. Cabe destacar la ra!z ideol6gica de su vision de 

,conflicto. La sociedad ecuatoriana estarfa fonnada por la oposici6n 
entre los produetores Ylos politicos, siendolos primeros los interlocutores 
(los generadores) de la aceptaci6n al conservadorismo. La masa de 
productores demanda la so1uci6n de sus necesidades mas inmediatas 
(pan, tecbo y empleo) contra los incentivadores de la polftica. Es 
decir, se trata de enfrentar las necesidades contra Ia acci6n y opini6n 
polfticas. 
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De la oposici6n entre el "estado llano ecuatoriano" (masa de produetores 
necesitados) y la polftica derivan al cuestionamiento de las ~lites 

polfticas (todas) y concluyen acerca de la necesidad de recomponerlas. 
Si en otras partes del discurso se pretende desarticular el sistema de 
partidos, ahora no se los menciona, sino que inicialmente se crean 
rupturas con la politica como fuente de identidades. La salida frente 
a una polftica devaluada es la calidad de los cuadros que bacen 
gobiemo. La polftica debe ser una actividad instrumentada por 
"personas ilustradas y cuadros tecnicos", y no por grupos 0 sujetos 
representantivos. La gesti6n publicadebe ser reflejo de su visi6n de 
la sociedad como una masa uniforrne de productores. 

; 
El discurso extrema la generalidad cuando acude a la "persona" y al 
"hombre" para sustentar la polftica por fuera del "estatismo" (11). Se 
desatan as{ elementos de nacionalismo,mercantilismo e individuallsmo 
(12). En conclusion.Ja restricci6n de los espacios de la polftica yel 
cambio de significaciones de su practica, cuestiona las rafces de la 
16gica de representacionsocial.y politica burguesa y subaltema. 

D.Z La construcci6n del adversario 

La representatividad de un discurso politico cuando,como en el caso 
que estudiamos, es implfcita, opera a traves de la construccion 
ideol6gica de . las oposiciones Y. particularmente, del adversario 
principal al cual se enfrenta. Para ello se diagnostican los problemas 
sobre los cuales acnia y los escenarios que pretende construir. En el 
anlllisis no se puede contrastar "10 objetivo" de la practica del 
adversario con la definici6n del pensamiento conservador. La forma 
ideol6gica como se percibe el enfrentamiento y la logica que se 
atribuye aIenernigo son fundamenta1mente un significante deprop6sitos 
politi~os. 

Como premisa hemos planteado el intento conservador por reconfonnar 
los espacios y significaciones de la politica a partir de cambios en el 
tip<> deintervenci6n del Estado en la sociedadcivil y en la recodificaci6n 
de las identidades. Ahora examinaremos de modo concreto esta 
pretension. 
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EI antecedente de la fonna estatal del pensamiento neoconservador 
Cue la campada electoral. Esta, naturalmente, tuvo otra estrategia 
discursiva. Sin embargo,la linea de continuidad mas clara se observa 
en la definici6n de los enemigos. 

El instrumento mas efectivo de la campaftaelectoral de la derecba Cue 
lograr un eje de polarizaci6n entre el gobierno y la oposici6i1, en la 
que perdieron entidad los opositores desde el interior de la teodencia 
centrista. La derecba capitaliz6 el descontento opositor. Ahora bien, 
la polarizaci6n contenia corno discurso sobyacente ofertas frente a1a 
crisis. Desde la oposici6n de centro-izquierda, el congelamientode la 
posicion y situaci6n de clase, y, desde la derecba, el retorno al 
crecimiento de la etapa precrCtica, la satisfacci6n de las necesidades 
basicas y la creaci6n de espeetativas de movilidad social. 
Bstrategicamente, la derecba confonn6 un discurso y un programa 
tendiente a desarticularel bipercrecimientode la tendencia de centro. 

El periodismo politico puso de relieve que desde la torna de posesi6n 
del Presidente de la RepUblica basta la aetualidad no ba cambiado la 
actitud, ni en I~ cootenidos del discurso electoral cootIa los adversarios. 
No se conform6 el discwso del "estadista", aunque sf se aftadieron 
nuevos temas y actitudes, necesarios por la funci6n. No variaron las 
coordenadas de la lucba contra los enemigos politicos, ni las 
adjetivaciones. Estaprolongaci60 del discurso adquiri6mM relevancla, 
DO s610 porque el amparo en el poderestatal increment6 su capacidad 
de coerci6n polftica e ideol6gica, sino tambi~n porque arrastr6 a las 
debilidades propias del ejercicio gubemamental. 

En una. primera Iectura, la situaci6n anterior obedeci6 a la escasa 
legitimidad con que el gobierno percibfa el sustento para su gesti6n. 
Consiguientemente, so problema central fueron las modalidades y 
estrategias de gobernabilidad de la refonna radical y cornpulsiva de 
la relaci6n Estado-sociedad 

Ladinamicademocnitica implicaconjuntosde significados otorgados 
por la posicion relativaque cada autorocupaen la estructura de poder. 
Estos significados se enfrentan cuando el emisor se ubica en la 
oposici6n 0 en el ejercicio gubemamental. Los neoconservadores 
criollos niegan este ingrediente central de la gesti6n democn1tica. La 
omnipotencia de baber sido y seguir siendo bloque de poder -aunque 
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antes no fueron por sf .mismos gobierno- les impidi6 cambiar de 
posicion relativa. La simbiosis es la contrapartida de la omnipotencia. 
Asf, el Presideote de la Republica se.convirtio eo el primer afectado 
del ejercicio de gobiemo (13) y la tarea que se impuso -segun perfila 
el discurso- es dade un solo contenido a la democracia. 

" , 
, . 

La clave interpretativa para entender la definicion del adversario es 
la gobemabilidad del intento de reforma compulsiva. EI contexto 
inicial foe un muy debil consenso y, en la actualidad, es de crisis de 
la.aceptacion al gobiemo.Desagreguemos esta relaci6n entre nociones 
y contexte social. . 

Por un lado, se puede argumentar que la crisis econ6mica condiciono 
la emergencia de Ia opci6n autoritaria. Por otro lado•.debido a una 
sene de mecanismos que no nos corresponde analizar, el presupuesto 
estatal no se vio afeciado basta la reciente crisis de los precios del 
petroleo. M4s aunt en algunos casos ha crecido para fomentar una 
articulaci6n clientelista de corteregional. En terminos generales.Ia 
crisis no ha actuado basta ahora contra la gesti6n economico-social . 
del autoritarismo. 

Los problemas ,de losneoconserVadores son. tanto su propia percepcion 
de ilegitimidad(tal vezmayorde aquellaque Ie atribuy6la oposicion), 
como la incapacidad (0 quid la imposibilidad) para cambiar los 
interlocutores de la polftica. En el momento actual. se ha producido 
una fusi6n de los faetoresde ilegitimidad dispersos. En suma, los 
intentos de cambio de las identidades polfticas y de debilitamiento de ' 
las identidades colectivas han culminado en la situaci6n exactamente 
inversa dela pretendida. Siendo ~e el final del primeracto. examinemos 
la secuencia ideologica del intento conservador. 

Dos elementos se reiteran para definir elespectro politico: las 
adjetivaciones que se refieren al enemigo y el correspondiente 
opuesto que define al gobierno, y la exclusion y negaci6n del 
adversario como parte integrante de la polftica. 

a) Oposici6n: "odio", "incapacidad y mala fe" ...conspiracion", 
"desorden (alteraci6n del orden)"; "faltos de logica"; "guiada por la 
logica del resentimiento"; "desestabilizaci6n; injuria y procacidad 

. irresponsable", "sedicion", "obstruccion", "antidemocracia", 
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"vagancia", "debilidad mental", "enemigos de la libertad", "escudados 
en los derechos humanos paraproteger el colectivismo y el pared6n", 
"antinacionales", etcetera. 

Hemos transcrito los terminos con que se califica a la oposici6n. La 
dureza del lenguaje tuvo por objetivo intimidar y proyeclar un 
autoritarismo patriarcal. La reiteraci6n de una pennanente ofens iva 
para derrotar al enemigo creo el efecto contrario. Hizo visible que 
respondfa a un gobiemo que se senna pennanentemente acosado y 
debiimente legitimado. Su respuesta no foe crear mecanismos de 
aplicaci6n del consenso y guiar los comportamientos de los opositores. 

La lucha polftica siempre se entendio como un radical corte entre 
enemigos y aliados, sin lugar a terceras posiciones 0 matices. Individual 
y colectivamente toda la sociedad foe empujada al alineamiento 
forzoso (Verdesoto: 1986). Correlativamente, en el pensamiento 
conservador no existen motives, ni razones para la disputa social. 
Esta es una provocaci6n. Se negaron las causas del confJ.icto y su 
existencia se atribuy6 a los profesionales de la polftica. E1discurso 
oficial en ningunmomento se reconoci6 como foente de contradicciones 
y mas bien trat6 de asimilar su actitud con la defensa de una agresi6n. 
El desconocimiento de la realidad y de la entidad del adversario 
pretendi6 convertir al agredido en agresor, 

En la ideologfa gubemamental el conflicto era la forma de resistencia 
de la sociedad civil a la "reconstruccion" del pals. Esta resistencia 
estar1'a orieotada por ideotidades polnicas y comportamientos colectivos 
que debfan modificarse. En este sentido, debfa emprenderse una 
reforma ideo16gico-moral contra la oposici6n ettcamente destructiva 
de la "unidad nacional" (14). 

Una acci6n estatal asentada en una sociedad sin diferencias y conflictos 
reales, 0 con diferencias y conflictos artificialmente creados, es capaz 
de reconocerse s6lo a sf misma como representativa e incapaz de 
reconocer a otras fonnas de representatividad (15). 

Desde el'Estado, la oposici6n (identidad polftica de los no alineados) 
es 10antietico; es el desconocimiento de la voluntad popular, la tinica 
que existe cristalizada en el Estado cuya universalidad se encama en 
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su poder; es la expresi6n de 10particular. Lo correspondiente es una 
sociedad sin poder, ni capacidad para fiscalizarlo. 

b) Las adjetivaciones anteriores se encarninan hacia la negaci6n 
de la entidad de la oposici6n como fuente constructora de la polftica, 
Una de las nociones menos utilizadas en el discurso neoconservador 
eeuatoriano, a pesar de su apariencia constitucional, es la deciudadama 
La apelaci6n a la ciudadanfa corresponde a un acceso homogeneo al 
Estado, independientemente de la actitud de consenso 0 disenso que 
se exhiba. En el intento estatal de la conversion neoconservadora de 
las identidades polfticas se plantea una homogeneidadde productores. 
Tambien la contradicci6n principal es con la identidad colectiva, sea 
polftica 0 social. Existen identidades que estan fuera del marco de la 
ciudadanfa, 10que define una situaci6n autoritaria en gestaei6n (16). 
Al contrario, la tarea que se privilegia hoy desde la sociedad es la 
reconquista de la ciudadanfa, como base de la reconstituci6n de las 
identidades colectivas debilitadas. 

Cabe ejemplificar la exclusi6n de la oposicion, Se ha mencionado que 
el discurso conservador trat6 de poneren contradicci6nla satisfacci6n 
de las necesidades inmediatas de las masas y la politica. Se trataba no 
s610 de recodificar el significado de la polftica, sino de oponerla a las 
aspiraciones populares. Este proposito se concret6 enfrentando los 
partidos y los sindicatos ubicados en la oposici6n con las dificultades 
estatales para la ejecuci6n de servicios publicos. MM alla de la 
evidente manipulaci6n, se filtra una noci6n del Estado como patr6n 
de una relaci6n clientelar. 

EI Estado es concebido como una oferta de servicios, ni siquiera como 
capacidad redistributiva que procede conforme alcomportarniento de 
la masa. EI Presidente de la Republica emple6 este razonamiento y 
chantaje en la ciudades intermedias y en los pueblos a los que concibe 
como espacios sin polfticay sin contarninaci6n del adversario (contra 
toda realidad vista desde los resultados electorales y de existencia 
nuclear de la oposici6n). 

Tambien se ejerci6 una presi6n compulsiva contraquienes se entendia 
como sustentos naturales del conservadorismo nuevo, peroque habfan 
manifestado disidencia (17). La burguesfa disidente fue seriarnente 
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interpelada y amenazada, con e~ recuerdo de que el gobiemo es su 
representante y seguridad, a quien debe reciprocidad. . 

Por un lado, se llam6 a su alineamiento economico-social; y, por otro, 
se conden6 a la disidencia emparentada con la polftica oponiendo a 
unos empresarios contraotros. Para entonces, la ilegitimidad erosiooaba 
las bases de la gesti6n estatal y viabilizaba los movimientos de la 
oposicional. Tal vez sea estauna situaci6nexcepci6nenque un sector 
de la burguesfa pueda ser masa de maniobra de intereses popu1ares 
mas amplios. 

B.3. Hacia el cambio de coordenadas de la identidad social 

EI pensamiento neOconservadorsiempre temi61a identidadcolectiva. 
Ape16 con insistencia a la individualidad y a la concurrencia al 
mercado politico. La practica .autoritaria y la intimidaci6n estata1 
forzaron el debilitamiento primero y luego la ausencia de acciones 
colectivas de los movimientos sociales y de los partidos. La meta de 
los conservadores es la unidad de la sociedad entendida como 
productores necesitados y la negaci6n de las organizacionesyperfiles 
que identifican la diversidad de situaciones sociales. 

La consulta popular qu~ propuso el Ejecutivo tenia mdltiples objeIivos. 
que fueron revelandose y cambiando en el transeurso dela coyuntura 
que acaba de cerrarse.En el primer plano, intent61egitimar la gesti6n 
gubemamental. Sobre ~I actu61acompetencia electoral y la bposici6n 
consigui6 otorgarle como significado el rechazo al gobiemo, a su 
gesti6n y a sus prop6sitos. Mas all:\. es necesario reconocer estos 
elementos en la voluntad politica conservadora. 

, 
Por un lado, se trat6 de convertir al mismo acto de pronunciamiemo 
popular que legitimaba y consolidaba a la oposici.6nen ilegftimo. En 
el caso en que los 'conservadores que hubieren ganado la consulta, la 
eleccion parlamentaria realizada bajo los preceptos y reglas de un 
regimen de partidos, simultaneamente se desligitimabaporel recbazo

'. 
hipoteiico en la consulta a tal regimen. En todo caso, no importabael 
resultado de las elecciones parlamentarias, en tanto el resultado de la 
consulta prevalecfa sobre aquel. EI pronnnciamiento contradictono 
nacfa del mismo elector, no del gobiemo. 
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Por otro lado, los terminos de la consulta fueron congruentes y 
organicos con la reconversi6n de las identidades polfticas y el 
desgaste de las identidades colectivas. 

La consulta fue la mas coberente muestra de las intenciones de 
mercantilizaci6n de las relaci'ones polfticas, al oponer a los patidos 
contra la masa de independientes; 0, 10que es 10mismo, 10colectivo 
contra 10individual; la mayorfa nominal fonnada por la agregaci6n 
de voluntades singulares contra la expresi6n cualitativa de la 
organizaci6n, el perfil ideol6gico como expresi6n de 10organizado 
contra la expresi6n de 10desideologizado. Bste tipo de oposiciones 
subyadan en la apelaci6n al sentido comun como competencia entre 
los "ciudadanos de primera" (pertenecientes a partidos politicos con 
capacidad de elegir y ser elegidos) y los "ciudadanos de segunda" (18 
mayorfa de los electores no pertenecientes a un partido con s610 
capacidad para elegir) (18). 

La lucha alrededor de la consulta popular foe una lucha .por el 
significado. Sin que se lIegaran a levantar todos los contenidos de 
fondo, en la superficie se fusionaron todas las oposiciones sentidas 
posibles contrael autoritarismo. Asf, la consultapopulardesbord6 sus 
propias formas institucionales (0, como algunos analistas de derecha 
han planteado se desvirtu6 la estricta funci6n de la consulta) y se 
convirti6 en la mayor agregaci6n de contenidos opositores que habfan . 
sido represados por la imposibilidad de expresarlos con exito en la 
cotidianidad del sistema politico. 

La definicion de independientes que se manej6 foe "no organizados", 
"sin partidos", "00 sometidos ideoI6gicamente"; en suma, sujetos 
libres con capacidad de componer un Mercado politico, ideol6gico y 
social. En contraposicion, los partidos fueron preseotados como una 
forma oligopolica que condicionaba la libre oferta y la competencia 
polftica; como forma que impedfa la expresi6n libre ("tutelas", 
"dogales") y copaba el mercado. En suma, fueron representados con 
una expresi6n reiteradamente utilizada, como parte de la "tiranfa 
colectivista". 

La radical oposicion al sistema de partidos tuvo origen cuando este 
sustituy61a mediaci6n de los "notables" y de los gremios del Bstado 
oligarquico, La estrategia conservadora fal16 at evaluar la debilidad 
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o fortaleza del sistema partidario. Si bien en Ecuador no se puede 
plantear que la identidad polftica como identidad partidaria se eocueotra 
notablemente fortalecida, tampoco se puede aetuar bajo el supuesto 
de que la identidad polftica alrededor de tendencias y temas es de facil 
erosion y destrucci6n. 

A nivel de estructuras -aunque no de contenidos- se reproduce un 
juego de oposiciones utilizados por algunas vertientes del pensamiento 
centrista. En estas se contrapone masa adelantada y masa atrasada; los 
mas pobres con aquellos con capacidadnegociadora de soreproducci6n; 
marginales contra trabajadores sindicalizados. Los neoconservadores 
contraponen independientes, masa no politizada, masa no aetuante 
("quienes desoyen la consigna del odio", ill-85) contra inter1ocutores 
de la polftica, masas ciudadanas, masas organizadas. La diferencia de 
contenidos es evidente, pero 1a estruetura de las concepciones de 1a 
polftica asentadas en oposiciones dentrodel campo popularse reproduce. 
No se trata solamente de generar divisi6nen las clases subaltemas 
como condici6n para 1a reproducci6n del bloque en e1poder, sino en 
entender a 1apolfticacomo una tendencia a la bomogenizaci6n de 1a 
"parte baja" de 1a sociedad como condici6n de gobemabilidad, La 

. democracia y 1a 1egalidad son contextos de una sociedad cerrada. 

La oposici6n entre masa politizada y masa produetora en la visi6n 
conservadora no se ba separado de su pasado oligarquico, De algdn 
modo, en situaciones y con 1enguajes distintos se reproducen los 
contenidos de una sociedad baciendataria. 0, al menos, esta es 1a 
esperanza conservadora. . 

Por un 1ado, se encuentran los trabajadores que ban asumido 1a 
enajenaci6n como una esperanza de satisfaccion de sus necesidades; 
como clientes de un nuevo patr6n (Lesser, Mishy, 1981). Por otto 
lado, estan los politicos como generadores del conflicto, Visto desde 
los propietarios delcapital (forma moderna de la tierra en el pensamiento 
oligarquico que comienza a ser neoconservador), oponerse a 1a 
polftica es recrear 1a condici6n de trabajdores del capital sin 1a 
mediaci6n siquiera de 1a ciudadania; temen que se impongan un 
significado de democracia que medie, negocie, 0 finalmente niegue 
a los trabajadores e1estatuto de trabajadores del capital. En muchas 
intervenciones el conservadorismo confunde "armonfa ciudadana" y 
"re1aciones cordiales entre trabajo y capital" induciendo e1cambio de 
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coordenadas de la identidad social como forma de rehacer los 
contenidos de la practica politica y asignarle significaciones restrietivas. 

II. 4 La relacion entre neoconservadorismo y democracia 

"Soy pues producto del libre juego de la democracia" (VllI/84). El 
Presidente de la Republica no mentfa al afmnarlo y fundamentar el 
debil apoyo que recibi6 con la pfrrica victoria electoral de mayo de 
1984. Tampoco mentfa al intentar la legitimaci6n de polfticas estatales, 
que no nacieron formalmente de ese acto electoral, pero que como 
posibilidad se encuentran contenidas en el juego democratico, 

Las elecciones, en tanto acto de delegaci6n del poder antecedido por 
una competencia de significados de la polftica y el poder, son la 
puesta a prueba de la capacidad de discriminaci6n de la sociedad 
civil. Las coordenadas entre las cuales se dio esta competencia 
permitieron el desplazamiento tematico desde la justicia social, el 
cambio y la redistribuci6n bacia la legitimaci6n de practices autoritarias. 
En este sentido, los mecanismos de la democracia encuentran llmites 
o prescinden de ellos, en la capacidad de la sociedad civil para 
condicionar la delegaci6n de poder y en las estructuras del sistema 
polftico para sostener los "acuerdos constitutivos" en los que se basa, 
En suma, los primeros anos de la decada de.los ochenta fueron una 
fase de transici6n y consolidaci6n de los resultados politicos de la 
modernizaci6n. En ella se mide tanto la densidad organizativa e 
ideol6gica de la sociedad civil, como la fortaleza del sistema politico 
para sostener sus tendencias de constituci6n y de fortalecimiento. 

. ' 

Efectivamente, el autoritarismo actual fue producto del juego 
democratico. Esta es una posibilidad abierta para la lectura que 
voluntariamente quisieran 0 pudieran darles los diferentes actores de 
la polnica. Procesa una correlaci6n cuyo vector final y las practices 
sociales y estatales derivadas son producto de la disputa entre los 
actores, fundamentalmente, de su capacidad acumulada de convertir 
sus demandas y aspiraciones en acto polftico. Esta caracterfstica de la 
democracia fue plenamente comprendida por' el pensamiento 
conservador, que convirti6 al consenso pasivo y enajenado de las 
masas, en coerci6n del Estado contra la sociedad e instrumento para 
lograr el control de la transicion del sistema politico. 
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Los mecanismos de la democracia instauran reglas y constituyen la 
arena en la cual se enfrentan las distintas posiciones de la sociedad y 
se desarrollan sus debilidades y fortalezas. Pennite que la sociedad se 
exprese (aunque el voto en sf mismo introduce sesgos) y que las 
estructuras del sistema politico procesen, condicionen y confieran 
sentido a esa expresi6n. Los diversos mecanismos de la democracia 
son un conjunto de ejes de tensi6n que pueden devenir en posiciones 
contradictorias. De este modo, el autoritarismo, sf fue un producto del 
juego de la democracia: convirtio en legftimo a 10que por excelencia 
serfa ilegitimable; es decir, permitio a las masas ponerse contra sf 
mismas y desato la voracidad de un grupo del bloque en el poder para 
asaltar el Estado. 

Lademocraciaes unamedidade las situacionessociales y econ6micas 
en medio de las cuales se mueve y expresa, La transici6n que vive la 
sociedad ecuatoriana no s610 refiere a so sistema politico, sino a la 
configuraci6n que adquiera su heterogeneidad estructural y social. 
Esta constituye a los interlocutores de las posibilidades y limitaciones 
de la democracia, 

Lassignificaciones de lademocracia son configuradas por los receptores 
y emisores de situaciones polfticas. Si, por un lado, el Presidente de 
la Republica se considera como producto del juego democranco, por 
otto, la oposici6n califica a su practica como portadora de una 
posibilidad democratica, Los limites y contenidos de la democracia 
invocada son distintos. Por un lado, se la considera como la red de 
nonnas adjetivas que contextualizanlasatisfacci6nde las necesidades 
materiales de los productores, segdn hemos mostrado. Por OlIO lado, 
la democracia es la posibilidad de su expansiony profundizaci6n. Es 
decir,lleva imphcita la noci6n de democratizaci6n como desarrollo 
de la redistribuci6n del poder y a la cogestioneconomica, En soma, 
desde el contexto desde el cual se emite la invocaci6n democratica, 
lleva una significaci6nque necesariamente es reinscritaen el discurso 
y practica de quien la recibe. Visto desde la coyuotura actual, el 
"producto de libre juego de la democracia" ha sido su vfctima 

La expresi6n de la voluntad popular a traves de los mecanismos de la 
democracia (no s610 a traves de la delegaci6n electoral) es otrade las 
fuentes de disputa. Por un lado, la voluntad no es un acto, ni objeto 
tangible, mensurable, de una sola significaci6n; y, por otro lado, 
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traduce, procesa la correlaci6n de fuerzas, sin que sea su exacto 
reflejo. La disputa por la voluntad popular -ardorosa e inscrita en la 
necesidad conservadorade reducir la expresi6n- fue una parte importante 
de su estrategia discursiva acerca del adversario (19). 

Los conservadores se interrogaron permanentemente acercade donde 
reside y con quien se alinea la voluntad expresada cotidianamente por 
el pueblo. Esta pregunta se proces6 ideol6gicamente en dos frentes 
que, a su modo, traducen las formas depercibir la legitimidad por 
parte del gobiemo y por la oposici6n. 

Por un lado, el pensamiento conservador se esforz6 por lograr una 
polarizaci6n radical y definitiva de las posiciones polfticas, AI 
hacerlo pretendfa eliminar las "franjas grises" en la manifestaci6n de 
la legitimidad, producto de la pluralidad de opciones de nuestra 
sociedad. En sentido inverse, el desconocimiento de la pluralidad le 
impidi6 aprovechar y dirigir las terceras posiciooes que neeesariamente 
existen en sociedades basadas en la beterogeneidad polftica, 

Lo anterior, no s610 fue un intento por recomponer la legitimidad, 
sino que se 10entendi6 como principio ordenadorde las jerarqufas del 
sistema politico. En su omnipotencia, la tinica forma de entender la 
voluntad popular fue como respaldo sin mediaciones al Ejecutivo, 
quien debfa subordinar a todas las funciones estatales en nombre de 
la sociedad, A su modo, habfa interiorizado una reacci6n tfpica del 
Estado capitalista frente a la crisis: la concentraci6n del poder en el 
Ejecutivo contra las funciones de enlace entre la sociedad y el Bstado, 
y de registro peri6dico de la correlaci6n de fuerzas, como deberfa ser 
la Funci6n Parlamentaria. 

Por otto lado, la legalidad y la legitimidad existen fundidas en el 
pensamiento conservador. La legitimidad simplemente ratifica la 
legalidad (no es so traducci6n como posibilidad de cambio institucional), 

en la que la Ley es una organizadora apriorfstica de la sociedad y 
encarnaci6n del orden. La ideologfa del orden tiene larga tradici6n 
como oposici6n al cambio. La vinculacion que se opera es la fusi6n 
entre Ley, orden y voluntad popular (20). 

La idea del cambio fue reemplazada por la estabilidad y asimilada 
como sin6nimo de desorden y de falsedad. Se neg6 que en el cambio 
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sea una posibilidad para construir un orden altemativo y la apertura 
con que la sociedad encuentre formasde estabilidad a traves de-la 
concertacion yel acuerdo. Formado este cuadro de equivalencias, la 
Ley y el orden constitucional fueron entendidos contra la demanda y 
necesidad, la aspiraci6n econ6mica y polftica, la expresion, y 
conformaci6n de las identidades sociales (21). 

NOTAS 

•	 Todas las notas y citas de este articulo corresponden a discursos.del Ingenicro 
Le6n Pebres Cordero pronunciados como Preswentc de 14 RepUblica; salvo 
excepciones seflaladas en el texto, Entreparentesis se meJiciona el mea y el aUio 
al. que corresponden. En la elaboracion. de este material participaron como 
asistcntcs Andr61Dueftaa y Fidel laramiUo. 

"EI Estado es reguledor, planificador e indicativo (XI/85). 

2.	 "EI Estado es, respecto del desarrollo socioecon6mico, el elemento plmifica
dor, promoter, supervigilador, juez y sancionador, pero que, excepto rubrOfl de 
caracter estrategico, no es saludeble que asuma tareas empresariales, porque se 
ha revelado como un deficiente administrador aeeree de estas 1ab«ca. En 
cambio, ea el sector privado el que debe invertir, asumiendc la contingencia de 
ganancia 0 p6rdida y buscando las mejores niveles de productlvidad, a tiempo 
que los capitales, extranjeros son los ne<:caariospor la lnsuficiendadel ahorro 
interne" (VI/8S). 

3.	 "(Existc un) &COSo aI preductor" (X-8S). 

4.	 "EI Estado crcaba roM y mw. centres de decisi6n, se persegufa aI elemento 
productor: no ha quien incumplfa la ley, sino indiscriminadamente y en 
conjunto a los sectores de la producci6n" (X/85). 

5.	 "No se lrata de col~arsc. ni a la derecha ni a la ~uierda" (VW84). 

6.	 "Dos grandes grupos de ecuatorianos: el primero y mayoritario compucsto por 
quienes permanentemente-trabajan y luchan por su sustento, a los 'cuaJca no lea 
intcresa mayormentc 10que pasa en polftica, salvo que se viva en un ~gimen 

de derecho y de democracia, El segundo grupo estli cornpucsto poe los polfticos 
que viven de la polftica y estan en esta actividad las veinticuatro horas del dla! " 
M~	 . 

7.	 "V UD08 a resolver los problemas sin caer en los facilismos, rechazando loda 
forma de estatismo intcrvencionisla, mcnos aun recurriendo a f6nnu.laa hfbri· 
d\lSque a la postre nada resuelven y van minando la democracia" (V1J/84)•. 

8.	 "Hoy, lOde agosto, dfadeQuitoy de la Patria, el pueblo vuelve a lIegar al poder. 
Pero cS!S vez para quedarse luehando y trabajando" (VllJ/84). 
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9.	 "/Vamos a ganar esla bata1la... Vamos a lograrlo, porque con Dios y con 
vosotJ:Os,sf se puede.l" (V1II/84). 

10.	 "Los ecuatorianos votaron por una nueva poJrtica, por un diferente haccr que 
se aleje de pr6cticaa que bemos considerado nocivas p... I. salud denuestra 
democnIciL.." (VIIJI84). 

II.	 "E1 hombre no el poder, el progreso social y no 1. tiranla del Estado; son las 
justific:aciones de la funci6n pliblic. y de la acci6n poUtica" (1/86): 

12.	 "Reslaurar vlgorosamente en nuestrus pueblos el orgullo de pertcllC"r a sus 
naciones; reconslruir economfas soc.vadas. Dcvolvcr • los individu08 Y• las 
asociaciones el derecho • emprender en sus iniciuivas sin neceaidad de 
tulelajes burocraticos. Todo eslo dentro del coocepto de que el Estado debe 
'servir .1 individuo y no aervirae del individuo" (JJ86). . 

13.	 "BI pueblo los h. descubierto y.; son enemig08 de I. democraci. mientras la 
democracia Ies sirve • eUoa, pero conspiran y juepn coo I. armu de I. 
RepUblic. culllldo eUos no est&n scntados encirn. de 1a democracia" (V/86). 

14.	 "AqueUos que no resislen Ia idea de un pars ordenado... alteraci6n del orden. 1a 
lucha fralricida y 1a opoaici6n resentida". 

IS.	 "BlI08 no representan aIpueblo ecUUOl"iano, eUos s610representan I. pequellez 
de au esprritu y 10oscuro de sus consignaa; enos no aaben de _ cxlstenda 
o pretenden ignonuia" (XII84). 

16.	 "Deseo un Ecuador ma. tranquilo, pcro b.jo I~ premila de que todos loa 
ecu.torianoa, aa1vo_as cxcepciODCll, nos IlWltengunos unidoe y siempre 
capcranzadoa" (XIIJ84). 

17.	 ''Los emprcsarios est&n en deuda con el gobiemo... Hay muchos vlcios y 
debilidades que afectan aIsector privado, quedicen re1aci6n alum de lucro 
desmedido, • I. fslla de aensibilidad social y • otros tanlos ncceaariamcnte 
comgiblcs problemas que ueelan alleetor, pcro 8QUCUo que no ticnc cxcusa, 
aquello que represenla un verdadero bald6n y cstigma para qui_ han 
recibido pol' esfueno de miestr08 anlepasados y pol' I. lucha perm_nle del 
pueblo ecuatoriano, esla actitud de esoa mismos empresarios ipJc. pcnsando en 
la facilidad de so~viVir, sin lucha, sin esfucno, han llegado a ponersc aI 
serv icio de corrientes poUticasenemig88 del desarrollo y... empreaarial del pars, 
allerviCio de aqueU08 que predican ex6ticu y desastroau doctrinas tcndientes 
a elirninar I. economfa social de mcrcado parair • un estatiamo de para1izaci6n 
y miKri." (XJ8S). 

18.	 "(E1 Pucblo) se pronuncie por I. restituci6n de los derechos de los independi
entes quienes no pucden scguir siendo ciudadan08 de scgunda, y. que son 1a 
mayori. del pueblo ecustoriano" (IJ/86). 

19 "Para conlrariar I. voluntad de un pueblo, p... asaltar a pretexlo de una mayori. 
que est& obi igada a respetar I. Ley, los centros de poder jurisdiccional y 
pol flico" (XJ84). 
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20.	 "Nos respalda un pueblo que se cansO de promeaas falsas, de las enlelequfas 
i1usas de aquellos que convirtieron al pais en un campo de experimenlos que 
terminaron por desvirtuarlo todo" (IX/84). 

21.	 "La patria reclama la paz de 100ecuatorianoe y 6sta 0610 va a ocr obtenida 
cuando el funcionario, cuando el ecuatoriano cumpla con su deber bajo el 
imperio de las leyes ... como miembros de una sociedad organizada, bajo cuyo 
marco jurfdico tenemos que estar todos coocientes de que la violaci6n de las 
leyes tiene un cssrigo", (XI/84). 
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INTRODUCCION 

En este trabajo no se presentan resultados que recuperen la dimension 
empfrica. Son retlexiones te6ricas sobre las relaciones entre espacio 
y polftica, y entre el problema nacional y el poder regional. 

Se presentan areas tematicas cuyo contenido es relevante para el 
tratamiento del problema en el Ecuador. Evidentemente, el 
planteamiento no abarca, ni el coojunto de problemas, ni se los trata 
con la profundidad que ellos requieren. Falta plantear el problema 
democratico articulado al problema nacional y al poder regional. Se 
inicia tan s610 una discusi6n sobre las articulaciones te6ricamente 
relevantes. 

I. ESPACIO Y POLmCA 

1. La relaci6n entre las categorfas espacio y polftica se enmarca 
por las vinculaciones entre espacialidad y procesos sociales, Para 
analizarla se debe usar una categorfa que comprenda hist6rlcamente 
los vinculos entre Estado, dominaci6n, hegemonfa y lucha polftica 

.conel espacioy el territorio. La categorfa"Naci6n"puede constituirse 
en articuladora de esos temas. EI problema del poder tambien refiere 
a las relaciones de produccion, en tanto consustancial a ellas. Las 

! variaciones cualitativas en las relaciones de producci6n modifican 
las "matricesespacio - temporales".La reproducci6nde las relaciones 
de producci6n, - que ocurre al interior de una temporalidad y 
espacialidad modificadas por las relaciones de clases en el capitalismo 
- cristaliza en la formaci6n de un Estado nacional. Las relaciones 
entre naci6n y Estado, y entre poder regional y poder nacional, 
reproducen al nivel mas concreto, el problema de espacio y politica. 

2. La primera pregunta necesariamente es la forma como y el 
grado en que la categorfa espacio se incorpora a la Ciencia Polftica, 
Nos preguntamos [,De qu~ modo los distintos grados del analisis 
politico requieren de la espacialidaddentro de su sistema categorial? 
Sin adentrarnos en la distinci6n epistemol6gica entre categorfas 
abstracto form ales y aquellas que permiten un conocimiento de 10 
real, creemos que el analisis de "10 politico', como "instancia' 
regional" del modo de producci6n, no la requiere. 
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No obstante, el analisis de la "lucha polftica" y de la "vida estatal" 
requiere de la espacialidad tanto puntonodal que condensa el sistema 
de contradicciones. La lectura de "la polftica" desde las practicas de 
las clases y los actores es siernpre particular, individual y"nacional", 
La insercion de 10espacial en el analisis de la lucba polftica, de las 
formas de regimen y de las diversas unidades de tiempo politico debe 
ser legitirnada te6ricamente (I), 

3. En politica, el conocimiento de la situaci6n actual tiene 
estatuto cientffico: tiempo y espacio son 10dimensional querecibe al 
sistema de contradicciones en resoluci6n. Permiten la objetivaci6n 
organica del movimiento real a traves de los acontecimientos, La 
reconstrucci6n de los acontecimientos nos faculta conocer la 
especificidad del momenta actual.. 

Puede pensarse una territorialidad polftica que rompe con la 
homogeneidad de los objetos ffsicos. Nos referimos a puntos de 
concentracion y condensaci6n de. las contradicciones, que baeen 
relaci6n a una regionalizaci6n del poder, En este sentido para reproducir 
analfticamente una correlaci6n de fuerzas * y responder a su pregunta 
centralgquien la comanda?- se debe conocer los grados de la relaci6n 
de fuerzas. . 

De un lado, conocer el origen de un acontecimiento - nacional 0 

internacional - (2), y la posicion de las fuerzas sociales en la 
produccion de sistemas hegem6nicos. La relaci6n entre fuerzas 
evidencia los momentos de la conciencia polftica colectiva, 

Cuando una fuerza se constituye]en polftica se presenta ante el Estado 
o desde el Estado como una fud universal Requi.ere de un "desarrollo 

I 

de todas las energfas nacionales[', de los grupos dominantes y de los 
grupos subordinados, Coordina I~ intereses de los grupos subordinados 
ados niveles: horizoutalmentejrelaciones economico- sociales/ y 
verticalmente /segdn la territ rialidad con que se manifiestan/. 
Evidentemente, existen bajo m tiples combinaciones, que pueden 
representarse bajo expresiones conomicas y polfticas. E incluso su 
estructuraci6n interna puede entrelazarse con las relaciones 
internacionales (Gramsci: 1978 46-53). 
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En suma, la estructuraci6n interna de la dominacion nacional, puede 
ser le£datambiea desde fracciooes territoriales quecootieoenest:ructuras 
y relaciones de fuerza especfficas. 

4. Antes afumamos que se produce una heterogeoeidad del 
espacio en relacion a la politica. Cada formaci6n social reuoe en su 
seno distiotos tipos de relaciooes de producci6n, asentados sobre 

.diversas bases territoriales. Este, el territorio, aetna a la modalidad 
soporte de aquellas. 

Bl territorio se Jiga ala polftica a traves de la contradicci6n basica del 
capit81ismo. 1.0eotendemos iotegradoa las "condiciones de producci6n" 
(Borojov: 1979, 58-59) y, como tal, el 'poder est4 presente 
coostitutivamente eo las relaciooes de producci6n. Este no es una 
iostaocia regional, distinta y geometricamente articulada a otras 
instancias del modo de produccion 0 de la sociedad. Tampoco 
podemos reducir el problema del poder a la materialidad estatal. Los 
poderes de clase - relaciones de poder que oacen eo la producci6n 
son la base y recuperaci6n ultima de la locba polftica, 

La lucha oaciooal por el poderdel Estado no debe acabarcoolalucha 
por el control del proceso de trabajo. Si el Estado peoetra en todas las 
instancias del conjunto social. el poder - que nace en la tabrica - no se 
agota en el Estado. . 

Bl desarrollo desigual de las contradicciones, no s610 hace relaci6n a 
una temporalidad distinta, sino tambien a una forma territorialmente 
diferente de cristalizaci6n de ese sistema de contradicciooes. En este 
sentido, so resoloci6n no es homogenea (como tampoco 10 es la 
presencia estatal).La direcci60 pol£tica debe recoooceresta especificidad. 

La lucha polftica debe comprenderse en analogfa con la guerra. Sin 
embargo bajo esta lfoeasesuele desvirtuarel car.1cter de la espacialidad 
de la polftica. Se tiende a ocupar todo el territorio bajo unaorientaci6n 
polftica determioada. Un caso siempre presente es el electoral. Gaoar 
posiciooes sigoificar£a lograr la mayor caotidad de electorado, en 
cada unidad administrativa. Uoa vez sumadas las Victorias parciales, 
la ganancia final serfa posible y coodici6n de la victoria estrategica, 

351 



En aquel analisis no se reconocen dos factores. De un lado constituirse 
en fuerza nacional es reproducir a las bases sociales representadas a 
myel de la direcci6n - en este caso a traves del resultado electoral-. De 
otro, las correlaciones de fuerzas nacional e interior al bloque de 
poder se manifiestan desigualmente en el territorio. Mas ann, varian 
expresando los cambios en la correlaci6n de fuerzas (la inserci6n de 
las masas y el cuestionamiento del poder) a nivel de la sociedad y del 
Estado v.g.Ias formas del doble poder designan simultaneamente una 
relaci6n clasista y territorial, en tanto organismos "publicos" que 
articulan "morfoI6gicamente" a la clase, 

En suma, planteamos que la relaci6n entre espacio y polftica no es 
acumulativa. La ocupacioa electoral de todos los espacios del tenitorio 
-por ejemplo- no asegura la tom a del poder. 

La crisis se desarrolladesigualmente, no s610a traves de los elementos 
que aparecen en la superficie, y de las fracciones y clases que en elIas 
participan, sino por la densidad con que se funden las contradicciooes 
en el territorio de una naci6n. Ahora bien, dependiendo del tipo de' 
evoluci6n que siga la crisis sus elementos engarzaran de distinto 
modo y se obtendra una manifestaci6n diferenciada cualitativa y 
cuantitativamente a nivel territorial. De otra parte, la salida a la crisis 
reordenara la manifestacion territorial del poder. 

En resumen, el ritmo de desarrollo de las contradicciones, su grado de ' 
fusion y la polarizaci6n social a traves de la cual se manifiestan, 
tienen una expresi6n territorial. Esta, no s610 permite una "geograffa 
descnptiva" de la crisis, sino que manifiesta las condiciones objetivas 
sobre las wales se monta la subjetividad de los aetores comprometidos. 

S. La lucha politica es regionaIizable. Adoptamos el concepto de 
regi6n de Coraggio "Ambitos 0 areas de homogeneidad territorial 
definidos a partir del dominio particular de una relaci6n de acoplamiento 
o semejanza" (Coraggio: 1.979:34) 

Es posible regionalizar varios elementos de la polftica. Nos referimos 
a la identificaci6n de objetivos politicos, los que tienen una forma 
espacial y al proceso historico- politico de constituci6n - disoluci6n 
de las regiones. 
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La dominaci6n politico - estatal y la lucha polftica por el poder son 
regionalizables en tanto operan tendencialmente sobre la naci6n. La 
dominaci6n politica nacional y la creaci6n de una voluntad colectiva 
existen como complejos estructurados de ambitos de acci6n, objetivos 
y sujetos sociales que los portan. Ahora bien, lCulU es el punto 
hist6ricamente valido que permita regionalizar la politica? Creemos 
que es el proceso de construcci6n de la begemonfa (sus momentos de 
formacion y las situaciones crfticas). Necesariamente implica diferenciar 
10 regional y 10 nacional, de un lado. De otro, una distinci6n interior 
a 10 regional en 10 local. Asf, la regi6n opera como punto de 
delimitaci6n exteriore interior. La luchapor lahegemonfa transita no 
s610 por diversos grados de conciencia, sino verticalmente desde los 
subsistemas bacia los centros de dominaci6n polftica. 

II. EL PROBLEMA NACIONAL 

1. La interpretaci6n marxista sobre el problema nacional foe un 
debate importante. Se reflexion6 fundamentalmente a nivel de la 
practica programatico - polftica, La discusi6n adquirla nivel te6rico 
s610de modo correspondiente e instrumental al analisis de la situaci6n 
actual y las tareas. Ahora, el debate no ha cambiado sustancialmente 
de tenninos, salvo la reivindicaci6n de textos ocultos. 
Consiguientemente, no existe un discurso te6rico marxista sobre la 
naci6n. Es, sin embargo, no s610 un problema de la interpretacion 
hist6rica de la iniciaci6n del capitalismo sinoen la construcci6n del 
socialismo. 

2. El Estado capitalista se cimienta en la Iegitimidad que le 
prestan los bloques sociales, a los cuales acude en tanto pueblo
naci6n. La legitimidad Ie permite generar estructuras centralizadas y 
especfficas para dirigir al conjunto social e imponer u orientar 
comportamientos en los sujetos. Ahora bien, el Estado interviene en 
la reproducci6n del capital AI ambito en el cual este se reproduce, se 
tiende it designarlo como naci6n. Sin embargo el concepto es m~ 

amplio. La naci6n comprende un alcance territorial a la dominacion 
del Estado (fronteras), un ritmo de reproducci6n del capital, limites 
de la lucha poUtica (la temporalidad nacional) y una comunidad de 

. elementos que permiten, en la conciencia de los sujetos, ligarse m~ 

alla de las contradicciones transparentadas por el Estado y las 
relaciones de producci6n. 
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3. lA que se denomina 10nacional desde el punto de vista de los 
elementos que 10 confonnan? 

Por un lado, ala "unidad particular de reproducci6n del conjunto de 
relaciones de produccion" (poulantzas: 1979: 109). Por otro lado, a 
una comunidad humana de elementos similares que disipan sus 
diferencias sociales (en fonnaci6n 0 existentes) en virtud de objetivos 
comunes. Comunidad, en tanto hist6ricamente fonnada, establemente 
vinculada por territorio, idioma, interrelaci6n econ6mica y cultural 
(Stalin: 1946, IS). Evidentemente cabe agregar la etnia como un 
elemento mas comprensivo de la cultura y el idiom a, pero que al 
tiempo hace referencia a otros ambitos: 10sicol6gico y 10biol6gico. 
No obstante el problema etnico fue objeto de-polemica (3). Tambien 
10fue la pregunta sobre el objetivo de la comunidad nacional. Una de 
las posiciones mantiene que una comunidad esta ligada por el 
"caracter", sobre la base de una "comunidad de destino". Se refiere a 
un "complejo" de elementos hist6rico-culturales en transformaci6n . 
que permite un "lazo de pertenencia a una comunidad nacional (y) 
determina la voluntad de la clase obrera en lucha". (Bauer: 1979, 
XIII). . 

Territorio y economfa, cultura e idioma parecen asociarse como 
elementos inseparables. No obstante, tan s610 la estabilidad en la 
uni6n de este conjunto de elementos sera referida como comunidad 
nacional. La discusion que se produjo aIrededor de esta afirmaci6n 
presenta dos problemas simultaneos, De un lado, la necesidad de 
aprehender la realidad a traves del instrumental marxista (4). De otro 
lado, la necesidad de reivindicar el peso diferencial de cada elemento, 
como de presionar por una forma de articulaci6n del nacionalismo 
(burgues 0 como sentimiento de las masas de una detenninada 
nacionalidad) con el internacionalismo proletario a nivel organico e 
ideoI6gico(5) 

4. La version mas clasica sobre el problema nacional en el 
capitalismo ha sido plantear la relaci6n entre economfa y naci6n, y 
entre estos, y la constituci6n del Estado modemo. El capitalismo 
precisa de "unidad econ6mica", alcanzable a traves de la constituci6n 
del mercado intemo. El Estado crea las condiciones para la libre 
circulacion de mercandas y capital. Esta situaci6n generadora de 

354 



desigualdad real, tambien coovierte a los sujetos poseedores de fuerza 
de trabajo y capital eo fonnalmeote iguales. Bajo estas coodiciones 
ciudadaoos eo uo espacio economico homogeneo - se realizara la 
"nacion modema". Ioversameote, el Estado es la condensacion que 
expresa eo ~ nivel mas alto a la nacion. . 

Esta interpretacion trae varios problemas. Se recoooce so caracter 
descriptivo pero 00 explicative, tanto de las relaciooes de uoificaci6o
homogenizacion de la ecooomfa eo el espacio propio de la nacion 
(poulaotzas: 1979, 113 - 114), euaoto de la situacion hist6ricameote 
distinta: el "mercaotilismo como profundizador de las divisiones eo 
estados regionales, que 00 formaroo iotereses alrededorde un sistema 
'mercaotilista estatal'" _(Gramsci: 1974, 64). EI cuestiooamieoto 
plaotea como objetivo relaciooar el espacio yel tiempo - como 
uoidades eo las que se materializao las nuevas relaciooes de producci60 
- pero que existen como elementos previos, que se mcdificaran, El 
corolario del problema es social. Bajo esta via de explicacion se 
concluye que la nacion 00 es una creaci60 burguesa sino resultaote de 
una correlacion de fuerzas eotre clases, 

5. Uo segundo problema plaotea la relaci60 entre Estado y 
nacion. La oaci60 00 desaparece junto a las clases, lU1n cuando el 
problema nacional aparece asociado al capitalismo. Cootrariamente 
a la idea de la realizacion del problema eo la constitucion del Estado 
capitalista, este se "disocia" de la nacion. Bl Estado atomiza a la 
nacion pero inteota represeotarla como una unidad, Recurre a la 
ciudadanfa - como voluntades individuales formalmeote iguales 
pero sobre un piso c1asista y, en muchos casos, de heterogeneidad 
oacional. Asf, de uo lado, el Estado es una teodeocia cootradietoria 
bacia la uoidad oacional, ya que materializa y apareota ser su 
realizacion, coostituyeodo so sistema politico en una sociedad 
territorialmente delimitada. Pero, de otro aldo, puede ser agente de 
interoacionalizaci6n (nos referlmos a la relaci6n entre imperiallsmo 
y naci6n) 0 de cooptaei6n de nacionalidades queno lograron crista1izar 
en Bstado (en el caso de Estados plurioaciooales). En este seotido, la 
naci6n tiende a disociarse del Estado y formar uno nuevo. 

6. Otro momenta importante de la discusi6n marxista sobre el 
problema nacional (sobre su existeocia como problema al interior de 
su teorfa y practica) fue coostatar la geoeralizaci6n de las relaciones 
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econ6micas imperialistas. Estas, para una vertiente de la polemica, 
habrfan borrado las fronteras. Asi, el planteamiento del problema era 
innecesario y, mas aun, se habia convertido en elemento mistificador 
de las masas. 

6.1. EI problema apareci6 antes de que se manifestara como 
"economicismo imperialista". Se nego, entonces, la especificidad y 
realidad de la lucha polftica, afinnando que el imperialismo ha 
inviabilizado la democracia polftica, Posteriormente, la primera 
guerraimperia1ista poneal orden del dla el problema de su inteIpret.aci6o 
Yde su relaci6n conelprincipio democratico dela "autodeterminaci6n 
de las naciooes". Se plantea entonces, la necesidad de un doble 
reconocimiento de estos fen6menos hist6ricos. De un 1000,la justeza 
del problema dependfa de su caracter progresista 0 regresivo (Lenin: 
1916, 7). Asi se perfilaba un cierto caracter instrumental para el 
tratamiento del problema De otro lado, partiendo de un recooocimiento 
de la especificidad del sistema de coritradicciooes que presenta el 
problema nacional (6), se niega que el problema sea sumergido en el 
"practicismo". (7) Se debe afrontarlos desde los principios. 

Consiguientemente s610se debe reconocer el derecho de las naciones 
a la autodetenninaci6n. Lo que importa es una via democratica de 
solucion, en tanto estacompromete estrueturalmente al desarrollo de 
clase del proletariado. En este sentido, el proletariado niega el 
"practicismo", transformando oegativamente la consigna, hacia la 
exigencia por una via democratica de soluci6n. Su contenido contra 
la opresi6n puede incluir a un amplio espectro clasista. EI principio 
basico orientadores la garantfa de una modalidaddemocratica, ya que 
a traves del desarrollo nacional, se logra un objetivo de clase. 

6.2. La argumentaci6n del "economicismo imperialista" plantea 10 
siguiente: el derecho a la libre determinacion de los pueblos ha 
conducido al "social-patriotismo" (Kievski), yaque la autodetenninaci6o 
es imposible dado el inflexible desarrollo imperialista. EI capitalismo 
imposibilita la iodependencia de las nacionalidades. Posteriormente, 
se suman varios elementos a esta vertiente del debate. EI alcance del 
problema nacional es exclusivamente tactico, consiguientemente 
variable frente al devenir de la coyuntura. La polftica general fija el 
contenido de los movimientos nacionales. Luego, su variabilidad 
hist6rica acaba con las posiciones permanentes. Es el caso tambien de 
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la democracia. Las nociones del pueblo- nacion, al evocar la unidad 
social, ocultanlapolitica real. 8610deben ser asociadas asu contenido 
burgues predominante. La conclusi6n obvia, es que el derecho a la 
autodeterminaci6n no pertenece al campo democratico, ya que s6lo 
es realizable en el socialismo (Luxemburgo: 1979,25-61). 

7. Lenfn responde al debate enrenninos metodo16gicose hist6Iicos. 
.El tipo de articulaci6n pluriclasista que	 acompana al problema 
nacional es parte de la lucha .politica. Las medidas militares 0 
econ6micas que genera aquella son "una continuaci6n de la politica". 
La politica quelas precede, les confiere su caracter, Comiguientemente, 
el estudio sobre el problema nacional es politico y se refiere al modo 
c6mo clases y actores searticulan a6. Se recupera as{ unp1anteamiento 
del problema desde la lucha politica de clases. Metodo16gicamente, 
desde la relaci6n entre economfa y polftica (8). 

La contradicci6n entre la igualdad formal y la desigualdad real propia 
de las democracias capitalistas se exacerba en la epoca imperialista. 
El imperialismo se manifiesta a traves de una teDdencia polltica . 
antidemocmtica, oegando lilprofundizaci6n de las fonnas y contenidos 
democraticos. En relaci6n al problema national tiende a fonnas 
antidemocn1ticas de soluci6n. Esto no implica que el problema 
oaciooal y la autodeterminaci6n (una de sus manifustaciooes plenamente 
polfticas) sea realizable e incluso luego disuelta al interior de las 
relaciones imperialistas (un Estado puede independizarse sin romper 
so dependencia econ6mica). Tampoco implica una forma de resolociOO. 
En tanto contenidodemocn1tico general no obligaa un modo concreto 
para resolverlo (9). 

Por Iiltimo, ni el imperialismo, ni la opresi6n naeional, ni el Estado 
capitalista borran con las aspiraciones de comunidad nacional de las 
masas. Es, entonces, la direcci6n politica quien debe articular este 
sentido comun presente en elias. 

En resumen, la refutaci6n de Lenin apunta al economicismo de la 
argumentaci6n, que reduce la acci6n politica.a los momentos de la 
estructura econ6mica. La internacionalizacion de las relaciones 
economicas, DO irnpide levantar en Ia lucha polltica, una reivindicaci6n 
cuyo portador mas consecuente sera el proletariado. La economfa 
funciona ala modalidad de una lirnitaci6n extema que: sin embargo, 
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ensancha simultaneamente el campo que el problema nacional abarca 
en tanto parte del problema democratico global. Esta, su parte 
sustantiva. El problema nacional en tanto problema pohtico y parte 
del problema democratico se inserta en la lucha de los pueblos por su 
libre determinaci6n. Es "cuesti6n" susceptible de apropiaci6n por los 
actores y clases sociales y, en Ultimo termino, el modo de presentaci6n 
en la escena poHtica dependen de la lucha social desplegada a su 
aIrededor. A modo de planteamiento general: el problema nacional . 
debe serportado en la polftica por la cIase fundamental mas avanzada. 
Como parte necesaria del problema democratico es una reivindicaci6n 
popular. EI problema reside en las modaIidades de articuIaci6n de la 
demanda socialista con la demanda popular - democratica, 

8. Una perspectiva justa de investigaci6n es interrogarse sobre la 
actitud de las clases frente al problema nacional. Para ello, ooncebimos 
a 10 nacional como una realidad no reductible a las clases. 
Consiguientemente, ha sido mal planteada la pregunta polftica de 
l.cIase 0 naci6n? Tiene ralz en el debate sobre el ongen de los 
"movimientos nacionales". 

EI ascenso del capitalismo instalaen la polftica el problema nacional. 
Redefine y asociade un modoespecifico los elementos de 10nacional. 
Los hace converger y los funcionaliza a la reproducci6n del capital en 
un espacio y tiempo limitados y especfficos. 

Asf, la cuItura y el idioma aparecen representados por el Estado, que 
cohesiona el mercado intemo. Esta, la dimension economica:del 
problema. Su dimensi6n social, es que en su lucba contra Ia feudalidad. 
el portador mas visible es la burguesfa, AI estructurar un mercado 
intemo disuelve y/o articula relaciones sociales precapitalistas 
imponiendo una contradicci6n fundamental. Tambien protege a la 
burguesla nacional de la competencia de otras burguesfas, EI Estado 
nacional responde del mejor modo a esas condiciones econ6micas y 
sociales. Entonces, el problema se desplaza a la esfera de la polftica 
(Stalin: 1946, 23). La burguesfa ha transitado por diversas posiciones 
respecto a! problema nacional y democratico. En un principio, como 
gestora de movimientos nacionales, con inclusi6n de las masas y 
generando una comunidad polftica que, ademas, proclamaba la 
Iibertad e igualdad de las naciones. Luego, ha culminado inmersa en 
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la necesidad de oprimir a otras naciones y a nacionalidades de su 
interior, 

El proletariado no puede bacer depender su polftica de la transicion 
burguesa (que bist6ricamentejamas aparecede modo claro y distinto). 
El objetivo de su lucba es el poder del Estado, que vincula los 
elementos de la naci6n para organizar el espacio de la reproducci6n 

.del capital y de la dominaci6n. Es decir en la escencia del Estado se 
encuentran los elementos de la naci6n, gracias a 10 coal, aquel es 
posible. La naci6n es entonces condici6n de posibilidad del Estado. 

De otto lado, lasrelaciones entre Estado-clases deben estar desprovistas 
de 'voluntarismo. Igualmente las relaciones entre Estado y naci6n. El 
Estado reproduce a su interior la movilidad que se opera en la 
sociedad civil, e~ tanto basa so dominaci6n en la legitimidad La 
capacidad begem6nica se representa a traves de una relaci6n de 
fuerzas. Asf, la realidad estatal esta comprometida con la naturaleza 
del sistema de contradicciones. Las elases - sus portadoras - tienen 
como objetivo en so lucba politica, el poder del Estado, en tanto 
compromete tambien a la nacion, Una vez mas: la naci6n no es una 
creacionburguesade tiempo limitado - so ascenso, - sino una realidad 
comprometida estructuralmente con la relaci6n de fuerzas entre 
clases sociales. 

9. Gramsci desarro1l6 - entre otros - el tema del poder en las 
'formaciones sociales nacionales como "sistemas begem6nicos 
particulares", La condici6n necesaria para dominary dirigirel bloque 
social de una sociedadnacional es entenderla como una combinaci6n 
"original y unica", En este sentido, para mantener una perspectiva 
nacional en el analisis, las relaciones itemacionales deben aparecer 
posteri.ormente a la investigaci6n sobre las relaclones sociales naciooales. 

La construcci6n de la begemonfa plantea un problema al analisis 
sobre 10nacional. Si entre elase y naci6n no existe una contradicci6n 
que excluya al problema nacional por un objetivo de clase, sino que 
el problema nacional se articula a la lucha de clases, en tanto campo 
de lucha y posici6n de las clases frente al problema, l,c6mo 10 
nacional puede expresar la voluntad colectiva de la naci6n"? (L6pez: 
1976). 
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No planteamos la tematicacentral en Gramsci: el cambio de estrategia 
para la revoluci6n en Occidente. Recuperamos funcionalmente algunos 
elementos. 

El proceso de constituci6n institucional de la sociedad civil - de sus 
aparatos begem6nicos - ocupa "cualitativamente" el territorio y se 
complejiza con la estructura de la dominaci6n estatal. Articula y 
desarrolla los diversos grados de la conciencia de las clases, tambien 
en sentido vertical. La lucha polftica por la hegemonfa desata un 
proceso social, que conquista aliados y domina a los adversarios. En 
ella, la pelea por la conquista de recursos tecnicos y culturales es 
decisiva para el ejercicio de la hegemonfa, De otra parte, el ejercicio 
de la hegemonfa es posible, en tanto articulaci6n particulary concreta 
con el sentido corndn presente en las masas (tradici6n, cultura, 
institucionalidad polftica, etc) 

La hegemonfa como "capacidad para unificar la voluntad disgregada 
por el capitalismo de las clases subaltemas" (Portantiero: 1978) se 

, manifiesta a traves de la direcci6n y el dominio. La direcci6n polftica, 
moral e intelectual de los grupos aliados y dominante de los grupos 
adversarios. En la construcci6n de la hegemonfa, el momento 
fundamental es la direcci6n en la sociedad civil, incluso si ann no se 
ha conquistado el Estado. En la lucha por la hegemonfa, la competencia 
por los recursos culturales es vital. Cristaliza en la lucha por la 
decapitaci6n 0 el asilamiento de los intelectuales organicos del 
enemigo. A traves de ellos se llega a los grupos sociales de los cuales 
son expresi6n organica, (Gramsci: 1979,96 - 97). 

La construcci6n del socialismo es un "heche de masas" que, a traves 
de la reforma intelectual y moral, "homogeniza" la presencia social 
de las masas" aescalanacional, introduce una fisuraentre gobemantes 
y gobemados, y permite presentarse a las masas como germen de un 
nuevo Estado. No obstante las variaciones tacticas (ofeasiva 0 defensiva), 

. la construccion de la hegemonfa es el esquema estrategico nacional 
fundamental. Ahora bien, las vias para la lucha por la hegemonfa 
estaran marcadas por el tipo de relaci6n entre sociedad civil y 
sociedad polftica en el perfodo, como por las caracterfsticasde las 
cJases actuantes, y la forma y el contenido con que se proces6 la 
unidad nacional. . 
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EI tipo de instalaci6n del Estado burgues sera correlativo al proceso 
de constituci6n de clases (homogeneidad, autoconciencia, organizaci6n 
y representaci6n polftica). Los grados de modemidad alcanzados por 
el Estado corresponden a los grados de homogeneidad polftica 
burguesa (10). 

La lucha polftica por la construcci6n del socialismo es el proceso de 
gesti6n permanente de un bloque hist6rico. Esto es la coalici6n 
polftica de las clases subaltemas bajo hegemonfa proletaria. El 

, enfrentamiento depende de la estructura del poder. El instrumento es 
un tipo de partido politico que conforma la voluntad colectiva 
nacional y popular; 'que es expresi6n y dirigente de las bases sociales 
representadas; que producen en la relaci6n dirigeates - dirigidos, una 
articulaci6n correeta y concreta entre espontaneidad y direcci6n 
conciente; y, que plantea unaestructura organizativa correspondiente 
a,la hegemonfa y alianzas del bloque historicot l I). 

m. PODER REGIONAL 

1. Entendemos por estruetura del poder regionaf a los mecanismos 
y contenidos utilizados por distintos actores sociales para la 
administraci6n del poder, a nivel de una Mea de relaciones sociales 
homogeoeas, En esta definicion, entendemos porpoder la administraci6n 
de recursos (econ6micos, culturales, politicos, etc) para orientar 
(dirigir) 0 imponer (aceptaci6n no voluntaria) los comportamientos 
(0 decisiones sobre eUos) de un conjunto de "sujetos politicos" 
(actores y clases) presentes en una region, 

Por formas y contenidos de la administraci6n del poder, comprendemos 
'primero su necesaria vinculaci6n, clados los objetivos economicos, 
sociales y politicos, que persiguen las autoridades 0 dirigentes que 10 

ejercitan. Asf, distinguimos actores intencionados en la administraci6n 
del poder, en tanto, personificaci6n de clases y de una relaci6n entre 
eUas. 

Los lfmites del poder regional son definidos por dos factores. De un 
lado, la homogeneidad en la relaci6n social y polftica de clases y 
actores. De otro lado, la estructurajuridico-administrativa del Estado 
acnia como frontera exterior a 10 definido como poder regional 
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El estudio del poder regional comprende el analisis de los particulares 
mecanismos de gobierno que se ejercitan en ese espacio determinado, 
como las formas y contenidos de la lucha de actores y clases sociales. 
Ahora bien, el contenido de la dominaci6n estatal, particularizada a 
una area, nace en las relaciones de poder que acompanan a las 
relaciones de produccion y divisi6n del trabajo. La estructura de 
poder regional vincula las relaciones de explotaci6n concretas y 
especfficas con la estructuracion de la dominaci6n nacional. En este 
sentido procesa en un s610 mecanismo dos niveles: la acci6n del 
Estado nacional y de fracciones del bloque en el poder con las 
fracciones dominantes regionales yla lucha de clases, desarrollada 
por sectores subordinados regionales y dominados nacionales. 

Una correlaci6n regional de fuerzas entra al escenario politiconacional 
de modo virtual, 10 que no supone que la correlaci6n nacional de 
fuerzas elimine su eficacia 0 sus particularidades regionales. 

Una correlacion nacional de fuerzas entta al mecanismo politico 
regional tambien mediada y procesada. En este sentido, es pertinente 
distinguir el rol cumplido por fracciones regionales y nacionales del 

, capital, 10 que no supone una ~structuraci6nlineal del bloque en el 
poder. 

Por correlaci6n de fuerzas a nivel regional entendemos el analisls del 
contenido y las fonnas de lucha que vinculan a los diversos aetores 
locales en la produccion de acontecirnientos, cuya significaci6n se 
establece por su posici6n relativa frente a las lfneas de fuerza del 
conflieto fundamental, regional y nacional. Por otra parte. la 
intencionalidad que un actor imprime a su participaci6n en la generaci6n 
deWl acontecimiento refiere necesariamente a las condiciones materiales' ' 
especfficas que pretende reproducir 0 transformar. 

,EI "pasaje de la economfa a la polftica" de las clases supone su 
constituci6n como fuerza polftica nacional y en referenda al Estado 
nacional. En tanto, a nivel regional, el objeto mas claro de analisis 
parece serel conflictoentre poderes de clase, antes que la constituci6n 
de una institucionalidad dirigente 0 el proceso de construcci6n de 10 
polftico-estatal, 
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Un razonamiento analogo podrfa hacerse sobre la forma de 
materializaci6n de las polfticas estatales a nivel regional (12), como 
para la forma de articulaci6n entre contradicciones principal en 
resoluci6n a nivel regional, las contradicciones principales en resoluci6n 
a nivel nacional y las contradicciones fundamentales de la fonnaci6n 
social. 

NOTAS 

(I)	 EI diagn6stico del momenlo actual y la adecuaci6n entre condiciones y tareaa 
penniten a la ciencia convertirse en conaejero tktico sin alterar 8U legaIidad. 
Determinar una correlaci6n de fuerzas es realizar una analogia de base'territo
rial. La lucha polftica tiene un necesario austrato militar. Guerra y terrilori~ 
estan neceaariamente ligad08. La eapacialidad al interior de la Iegalidad de la 
polfticaeata vinculada a IaespaciaIidad flsica, pero auconcepci6n ea redefinida 
par el siatema categorial de la politics. 

(2)	 Yau neocsaria referencia a frotlteraa: exterior e interior. 

(3)	 Se acua6 a Otto Bauer ("La cueati6n de las naciooaJidlldea y la social
democracia", 1979) de confundir naci6n con lribu (Stalin: 1946 18 - 19). 

(4)	 Verla discusi6n generada par la poaici6n del auatromal'lliismo-particulannenfe 
Otto Bauer -. Se desarrolla aJrededor del aparente privilegio otorgw:Ioa todos 
los elementos no econ6micos de 10 nacional. Sua criteri08 argumentan que el 
aMliaia debe iniciarse pol' loafactorea identificantea de laestrueturaecon6mica 
que condicionan el desarrollo nacional. Bauer. particulllJ'lDClltc contra- argu
menta seftalando que hiatoria y cultura serin loa elementos fun<bmentalea de 
una comunidad nacional, desarrollados y democratizad08 pOI' el capitaJismo. 

(5)	 Paiticularmcnte la discusi6n de la SociaJ-Democracia rosa y europea sobre las . 
reivindicacionea naciona1ea de varios partidos y la forma de CODlItrucci6n 
orgmuca del partido obrero en el marco de la guerra imperialiata de 1914. 

(6)	 ...... Qu~~ hiat6rica atravieaa. ...•cu'les BOD las caracterfsticas concret8lldel 
problema nacional y de los movirnientos naciona1eadel paIa dado y en la ~poca 

dada (Lenin: 1914,246). 

(7)	 EI practicismo consiatfa en plantearse en los aiguientes t6minos el problema: 
l,Se debe apoyar 0 negar las reivindicaclonea de aeparaci6n naciona17 

(8)	 ......Ia relacion de las condiciones econ6micas y del contenido econ6mico del 
imperialismo con una de sus formas poUticas" (Lenin 1916. 21). 

(9)	 Las guerras SOD la continuaci6n de la polftica; porelJo puesto que tiene lugar la 
lucha par la democracia, es posible tambien la guerra pOI' al democracia 
(Lenin:1916, II) 
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(10)	 Se podria recuperar incluso algunos facetas de la perspectiva weberiana de 
anal isis sobre la legitimidad de la autoridad. 

(II)	 "EI problema de las relaciones entre obreros y campesinos se plantea no s610 
como un problema de relaciones de clues sino tsmbien y especialmente como 
un problema territorial, esto es, como uno de los aspectos de la cuestion 
naciona\" (Gramsci: Republica Feder~ de los obreros y campesinos. Citado en 
Portantiero, \978). 

(12)	 Las modalidades de ejecuci6n de una polftica estatal son reproceaadas a nivel 
regional, tanto por los receptores como por la burocracia ejecutora, 
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CAPITULO XI
 

ALGUNOS TEMAS DE REFLEXION 
SOBRE LA PROBLEMATICA URBANA, 

\ EL MUNICIPIO Y EL PODER LOCAL 

Septiembre de 1987 

La primera version fue publicada en ellibro "Poder municipal para 
el pueblo. Ediciones AIPE, La Paz, 1988. 



En varias discusiones se observa una confusi6n en ellenguaje acerca 
de 10urbano y regional, que podrfa ocasionarproblemas, ya que no se 
diferencia de los diagn6sticos y propuestas de la derecha. Por ello es 
muy importante llegar a un acuerdo conceptual que identifique 
posiciones. 

En el momento actual, no existe la fuerza suficiente para bacer 
planteamientos radicalmente innovativos, ya que la tematica urbana 
es recien emergente y aun no se ha legitimado en la sociedad De alli 
nace una confusi6n conceptual, por la que se asume a los 'problemas 
urbano y regional como algo dado. Por ejemplo, el crecimiento 
urbano hipertrofiado. De este modo, la intervenci6n de la voluntad 
polftica sobre 10 urbano queda limitadao es inexistente. Bajo este 
planteamiento se han asumido inconscientemente las premisas de la 
gesti6n municipal de la derecha frente a las cuales es preciso crear 
nuestra altemativa. 

Aetualmente, se maneja dos 6pticas para examinar la problematicade 
las ciudades. De un lado, la "producci6n de la ciudad" - perspectiva 
a la que daremos mas enfasis -; y, de otto 1000,el "consume de la 
ciudad", Lo importante hoy es realizar preguntas pertinentes al 
proceso urbano desde una perspectivapolftica y desde las necesidades 
de la coyuntura. 

La referencia de los procesos de urbanizaci6n no puede limitarse a 
constatar ciial es la distribuci6n territorial de la poblaci6n - cuanta . 
poblaci6n se asienta en el campo ycuanta en la ciudad El problema 
central es la organizaci6n territorial; es decir, que tipo de relaciones 
sociales se asientan en esos espacios. v.g. Cual es la especificidad de 
la relaci6n ciudad - campo; que modalidad de desarrollo agrario se ha 
generado; que tipo de ciudades; las caracterfsticas socio - productivo 
- culturales de las ciudades primadas e intennedias; cuales son los 
circuitos de acumulacion que tenninan Y/o pasan por las ciudades; 
que forma de producci6n, distribuci6n y consumo existe en las 
ciudades primadas, intennedias yen las regiones? Para que estas 
tematicas puedan ser recuperadas por la polftica, es preciso que se 
comprenda a la organizacion territorial como ambito en que se dan 
relaciones sociales e intersectoriales entre diversas fracciones de 
capital. 
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La gesti6n municipal tiene que pensarse en terminos de la problematica 
urbana, ya que no se trata del mero atributo de manejar bien 0 mal, 
mas 0 menos inteligentemente, la instancia de gobiemo de la ciudad. 
Solamente sabiendo que polfticas responden a la problematica urbana, 
se puede plantear que tipo de administraci6n municipal se persigue. 
A su vez, la polftica municipal debe actuar sobre el conjunto de las 
relaciones sociales que se dan sobre base territorial y transfonnarlas. 

Una afirmaci6n cormin de varios analistas sociales en el pais es que 
existe una red urbana con dos cabezas: Quito y Guayaquil. Ahora bien 
asumiendo una parte de 10 planteado, cabe que nos interroguemos 
acerea de si existe en Ecuador una unica red urbana con una sola 
jerarqufa? 0, estamos frente a multiples redes urbanas? Puede darse el 
caso de que alrededorde las ciudades intermedias se desarrollen redes 
urbanas de caracter sobrepuesto 0 desarticulado, que antes que se ~ 

un proceso de metropolizaci6n 'ell torno ados ciudades, se produce 
mas bien un complejo entramado de relaciones entre ciudades 
intermedias. 

Esto darla lugar a plantearse modelos atemativos de desarrollo 
urbano y socio - politico ligados a las ciudades intermedias y, 
consiguientemente, pivoteados en la dinamica econ6mica y polftica 
de la regi6n. A su vez, tampoco serfa casual que emerja un conjunto 
de movimientos regionales, ya que existe una base en tomo a las 
ciudades intermedias. 

Cabe diferenciar el esquema analitico e interpretativo con que se 
trabaja el poder local entre las ciudades intermedias y las ciudades 
primadas. No existe una relaci6n lineal entre el bloque en el poder 
nacional y en las regiones del pais. Consiguientemente, el bloque en 
el poder en las ciudades primadas yen las ciudades intermedias no es 
el mismo. Cual es la especificidad de los bloques en el poder en las 
ciudades intermedias? Como respuesta, se pueden plantear las alianzas 
y oposicionesque permitan desarrollar las polfticas de gobiemo local. 
En concreto, hay que diferenciar las polfticas que se impulsaran en 
Quito y Guayaquil respecto del resto de las ciudades y los pueblos, asf 
como, hay que distinguir Quito respecto de Guayaquil. 

Otto elemento importante, "te16n de fondo" de la situaci6n actual, es 
distinguir entre la expresi6n de la crisis a nivel urbano y la crisis 
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urbana. La primera se relaciona con el modo como las polfticas de 
ajuste afectan a los seetores sociales asentados en las urbes tanto a 
nivel de indicadores sociales acerca del nivel de vida. como cambios 
que provoca en el funcionamiento del capital, especialmente de 
aquellas fracciones que asientan sus circuitos de acomulaci6n en las 
ciudades. ' 

'La crisis urbana se define como la situaci6n en la cuallaorganizaci6n 
territorial no cumple con los requerimientos demandados par los 
habitantes de la ciudad y con el papel de IDnbito funcional de las 
relaciones sociales. Unacrisis urbana impulsa la creaci6nde un nuevo 
orden para la ciudad. De ella emergen fonnas de transici6n urbana 
expresadas, par ejemplo, como renovacion, erecimiento 0 

metropolitanizaci6n de la ciudad Fmalmente son fonnas de recrear 
los ~bitos territoriales para las relaciones sociales. A nivel de la 
crisis urbanaacnian los Municipios y los aetores orbanos. El problema 
nacional que se expresa a nivel de las ciudades contextualiza a la 
problematica urbana; pero a los aetores sociales de la ciudad 
tendencialmente priorizan 13 capacidad que tiene la organizaci6n 
territorial para satisfacer las demandas inmediatas. 

La afinnaci6n general de que la conformaci6n de 10 urbano como 
mercancla devieoe en segregaeiones de la ciudad, debe 5eI' especfficada 
para cada caso sobre el que se pretende intervenir polfticamente. La 
aglomeraci6n Utilde valores de uso eo una organizaci6n teIIitorialmeote 
detenninada se sustenta en un proceso social, cuyos aetores no se 
definen exclusivamente frente a las necesidades de la produccion, 
sino frente a la organizaci6n urbana. 

La segregaci6n se define como el caracter excluyente y selectivo de 
la forma de distribuci6n de los valores de uso aglomerados en una 
ciudad; es decir, nos remite a un tipo de divisi6n tecnica y social del 
trabajo en el territorio. Las clasicas segregaciones que se anaUzan en 
la sociologfa urbana (centro versus periferia, residencial y funcional) 
pueden ademas estar sobredeterminadas. 

Aho~ bien. que tipo de actores forman una ciudad y que tipo de
 
funciones cumplen los Municipios respe't0 de estos aetores? Desde
 

, la optica de laproducci6n de la ciudad, aparecen con mas claridad los
 
enemigos de los sectores populares. De una revisi6n hist6ric~de los
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distintos momentos del proceso de urbanizaci6n aparecerfan los
 
beneficiarios de la valorizaci6n de la tierra y, consiguientemente, de
 
la confonnaci6n de fracciones de capital en torno al territorio. Por
 
ejemplo, la formacion de capital inmobiliario 0, en momentos de
 
expansi6n de la ciudad, la conversion de ciertos terratenientes en
 
fracci6n de capital con asiento urbano.
 

Frente al problema urbano y a la trama urbana el Estado acnia a un
 
doble nivel. De un 1000, como reproductor y "acelerador" de las
 
deformaciones urbanas. De otro lado, las politicas estatales son los
 
canales de transferencia de los costos de la crisis bacia los seetores
 

. urbanos. En la situaci6n de crisis nacional, el Estado acennia la
 
tendencia bacia la crisis urbana. mas ann en situaciones en que el
 
neoliberalismo es la receta ideo16gica con la cual se afronta la crisis.
 
En el intento del gobiemo de Febres Cordero de mercantilizaci6n de
 
la economfa y sociedad, la polftica estatal bacia las ciudades se define
 
por la ausencia de una polftica urbana. Otravez el Mercado aparece 
como el protagonista del nuevo orden, en este caso de 10 urbano. 

La planificaci6n urbana se encuentra pennanentemente at borde de 
una situaci6n contradictoria, De un lado los intentos por manejar un 
crecimiento ordenado de la ciudad se estrellan con las propias 
contradicciones de las relaciones sociales asentadas en ese 4mbito. Se 
planifica la expansi6n ffsica de la ciudad, pero la variable DO controlada 
es el tipo de demanda de los movimientos sociales urbaoos y el tlujo 
de los capitales interesados en el crecimiento de la ciudad. Empresarios 
y movimientos sociales romp en con el proceso de planificaciondesde 
sus intereses y necesidades insatisfecbas. De otto lado, usualmente 10 
que se planifica son espacios y no relaciones sociales urbanas. . 
Bajo las anteriores premisas se puede examinar al Municipio. Por un 
lado, es el Ultimo eslab6n de la cadena estatal bacia la poblaci6n. El 
Municipio es el garante, promotor y legitimador del poder local. Por 
otro lado, es la expresi6n de la renovaci6n 0 estancamiento de las 
formas de organizaci6n especfficas del bloque de poder local. 

En la 6ptica de producci6n de la ciudad (y no de su consumo), el 
Municipio es el aparato de distribuci6n del equiparniento y .de 
regulaci6n del Mercado de tierras; es decir, de usos del suelo en . 
funci6n del conjunto de fracciones de capital operantesenel territorio: 

370 



capital inmobiliario, terrateniente urbano y aquellos que usan la 
infraestructura urbana (capital industrial, financiero, comercial, etc). 

Que tipo de divisi6n de funciones se producen entre el Municipio y el 
gobierno central? Este no es un problema que debe analizarse s610 
como balance entre las funciones que le han sido arrebatadas y 
aquellas que conserva el Municipio. El criterio podrfa ser que la 

.division funcional se ha establecido entre el gobiemo .central y los 
gobiemos locales para mantener un proyecto de dominaci6n y/o 
hegemonfa Esta divisi6n varia en los pafses de la regi6n. 

, ' 

En unos casos, el gobiemo central controla y dirige la provisi6n de 
todos los servicios urbanos; en otros, se ha dejado a los Municipios 
una porci6n de la administraci6n de los servicios: y,'enterceros, los 
Municipios ejercen una amplia gama de servicios sociales de 
confonnidad conlos modelos globales de desarrollo y de Estado. Este 
examen es importante ya que permitira diagnostiear que tipo de 
fortalecimiento Municipal es pollticamente deseable, ya que debe 
corresponder a un tipo de desarrollo del sistema politico que se 
plantea como imagen altemativa. 

Un problema que e~ apareciendo en Ecuador son las consecuencias 
de la presencia de la banca intemacional de desarrollo como el eje 
central de la inversi6n municipal. Es obvio que toda deuda contralda 
implica,:en un plazo, la obligaci6n de pago. La contrapartida de la 
oferta de servicios que logre conseguir un Municipio puede ser su 
deficit fiscal a mediano plazo. C6mo financia el Municipio el pago de 
la deuda? Rentabilizando los servicios que ofrece a traves del pago y 
enfrentandose con la demanda social que entiende el servicio urbano 
como acci6n distributiva de los ingresos, Es tan cierto que pueden 
plantearse mecanismos innovativos para redistribuir los costos de un 
servicio, como que el acreedor es inflexible. Entonces, el tema que' 
anuncia su presencia en el mediano plazo en el escenario politico es 
c6mo manejar el d~ficit fiscal del Municipio? 

Lape.netraci6nde la banca intemaei.onal de desarrollo en los MUDicipios 
creaefeetos adosniveles, De un lado, reorganiza administrativamente 
a los Municipios ya que deben dejar su estructura tradicional de 
prestaci6n de servicios y, deben constituir empresas, sujetos de 
credito. De otto lado, empieza a primar una 16gica de privatizaci6n 
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por sobre la de servicio publico, ya que deben obtener beneficios 
rentabilizando la prestaci6n de servicios. 

Hasta aquf se ha manejado la 6ptica de la producci6n de la ciudad La 
ciudad tambiendebe ser entendida desde la perspectiva de su consumo: 
quienes son los sujetos que la consumen y los derechos que en tanto 
consumidordeben ejereerse y dem andarse? Algunas categorfas claves 
para su analisis politico son cogesti6n, autogesti6n, autogobiemo de 
los vecinos. ' 

Una enumeraci6n incompleta de la problematica que el Municipio 
debe articular desde su gesti6n puede ser vivienda, uso del espacio 
para el consumo del tiempo libre, saneamiento, movilidad urbana y 
transporte, ecologfa, violencia. 

Correlativamente a detectar la "objetividad" de los problemas 
meocioeados, es imprescindible cooocer la percepci6n de la problemadca 
de la ciudadque tienen sus habitantes y compararlo conel diagn6stico 
que tenemos. La "realidad" que pennite la demanda urbana es la 
pereepci6n que tienen sus habitantes. La pereepci6n y las 16gicas de 
comportamiento social hist6ricamente acumuladas, les hacen vivir 
de un modo particular su problematica objetiva generalmente distinta 
de aquella que percibe el tecn6crata. 

Si bien han aparecido un conjunto de organizaciones de base territorial, 
no se ha institucionalizado la problematica urbana propiamente tal en 
la polftica global ecuatoriana. Esta falta de apropiaci6n de 10 urbano 
por la polftica, lleva a plantear equivocadamente el manejo del 
Municipio como una instanciade poderestatalmas, sin especificidades. 

Es neeesario investigar el juego de desplazamientos de identidades 
sociales que operan sobre el mismo sujeto popular en la ciudad Las 
identidades obrero-sinrlical, migrante-campesino, genero, etnica, ectad 
se articulan y operan desplazamientos y privilegios de una sobre otra, 
La identidad en torno al control del espacio permite la confonnaci6n 
del movimiento social urbano. Como corolario, esto evitarael estable 
relegamiento de las identidades sociales basicas por la identidad 
ciudadana en las coyunturas electorales y, mas bien, perseguir su 
articulaci6n organica. Tambien debe comprenderse la dinamica de 
funcion;uniento de la sociedad civil en quemuchas de sus organizaciones 
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viven mas cara adentro de la sociedad recreando su identidad etnica, 
por ejemplo, antes que de cara hacia afuera en relacion con el muudo 
publico. 

El poder local tiene el gran privilegio y posibilidad de crear relaciones 
mas arm6nicas entre las acciones de representacion ante el Estado y 
las acciones de gestion en el Estado. El Estado central canaliza la 
representacion conquistada a traves de vias tradicionales: Ministerios, 
Parlarnento, Municipios, etc.; y, a traves de la intervenci6n directa. A 
su vez.Ia demanda urbana se mueve por los canales institucionales y, 
simultaneamente, tiende ala intervenci6n a-institucional. 

Las instancias del poder local penniten una mayor cercanfa entre 
lucbas sociales y demanda urbana en su gesti6n. Existe una mayor 
posibilidadde representaci6n institucional de la demanda urbana, que 
opera de modo mas diafano en las ciudades intermedias y pequenas, 
que en las ciudades grandes. 

En las dos ciudades grandes, el poder nacional se confunde con el 
poder local, ya que alli se asienta el capital de influenciae irradiaci6n 
nacionales. Los movimientos regionales que se producen desde las 
ciudades intennedias y pequetlas expresan de mejor modo 10especffico 
del poder local y de las correlaciones locales de fuerza, Bsta mayor 
permeabilidad es posible, porque apenas empieza la segregaci6n 
urbana y la diferenciaci6n social en torno a 10urbano tiene un menor 
niveI. La mayor posibilidad de integraci6n social permite fonnar 
consensos para legitimar la gesti6n institucional y bacer efectiva la 
representaci6n a traves de la gestion. 

LQue pre guntas respecto a 10urbano esperan respuestas desde nuestra 
propuesta Municipal? 

Quienes son 10 actores y los intereses en juego de la organizaci6n 
urbana y regional, tanto desde la perspectiva de la producci6n como 
del consumo de la ciudad? Que intereses tiene el capital inmobiliario 
y aquel asentado en la ciudad? Que demandan los j6venes respecto de 
una ciudad inapropiada para el desarrollo de sus intereses? Que piden 
los nifios de las ciudades bechas para los adultos? C6mo piensa el 
sector informal la organizaci6n territorial que hoy los reprime y que 
no los admite? Que exigen las mujeres de la ciudad como espacio de 
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las estrategias de sobrevivencia? Cual es la organizaci6n urbana 
democratica respecto de su corte etnico - cultural? 

Una constataci6n dura es la cantidad de "manos" involucradas en la 
manipulaci6n de la masa urbana, independientemente de su origen en 
la Izquierda 0 la Derecba. Es preciso bacer un diagn6stico institucional 
de funciones y objetivos de quienes actuan sobre la problematica 
urbana y las formas de apropiaci6n y respuesta por parte de la masa 
urbana. 

Dadas las anteriores premisas, cuales son las especificidades de las 
contradicciones urbanas para plantearse que tipo de metas se aspira? 
Las metas en tomo a 10 urbano implican algunas consideraciones 
generales. AI trabajar polfticamente en 10wbanose tiende al desarrollo 
de la sociedad civil, antes que al fomento del choque frontal. Se 
privilegian las relaciones cotidianas, personates y nucleares de la 
sociedad civil a traves de las cuales se densificasu trama organizativa. 
El trabajo politico urbano permite una especie de construcci6n 
ciudadana elemental de todo el sistema politico modemo. 

En 10especffico del gobiemo local, tambien encontramos que si bien 
el Municipio es el ultimo eslab6n de 10 estatal sobre 10 popular, 
tambien se debe convertir al gobiemo local en el representante de los 
intereses populares bacia el Estado. Es un doble movimiento( ) 
popular incentivar la capacidadrepresentativadel gobierno local. Las 
ideas de congestion, autogesti6n y cogobiemo se orientan a pro<iucir 
un tipo de "colaboraci6n social" que permita la gobernabilidad de la 
sociedad desde sus nucleos y, no necesaria ni exclusivamente, 
colaboraci6n social para el gobiemo de la sociedad desde el Estado. 
Plantearse el problema del gobiemo local. es trabajar con una 
modalidad alternativa de bacer polftica, en la que se intenta una 
articulacion entre 10inmediato y 10estrategico. Hacer pohtica desde 
10 celular, significa enfrentar a las modalidades tradicionales. Por 
ejemplo, plantearse el tema de la salud de la mujer popular en los 
barrios, el gobiemo barrial contra las formas aatipopulares, etc.• nos 
remite a relaciones Mucha mas interpersonales; a una polftica menos 
abstraeta en relaci6n a las fuerzas nacionales en juego. De este modo, 
se puede cambiar la orientaci6n exclusiva y excluyente de la polftica 
bacia el Estado central. Pensar en las form as constitutivas de Ia 

374 



polftica en la base es cambiar el ascento estatista que tiene la politica 
y devolver el acento privilegiado ala sociedad, 

Ahora, se puede plantear la pregunta de por que y para que principaIizar 
la acci6n polftica en los Municipios? Es posible intervenir en la 
divisi6n de funciones entre el gobiemo central y local, y revertirla 
bacia una tendencia progresista? Con que contenido afrontar estas 
tareas? 

El planteamiento de un trabajo politico en torno al gobiemo Municipal 
implica una necesaria referencia a modelos y practicas polfticas mas 
globales. Fonnular metas para las ciudades intennedias y el desarrollo 
regional, supone un modelo de desarrollo econ6mico y no puede no 
suponerlo. Entonces aparece con fuerza el problema de un proyecto 
nacionaL Del mismo modo, privilegiar a las instancias de representaci6n 
polftica regionales y locales, tambien supone un tipo de modelo 
politico; ya que siendo consecuentes,el trabajo politico en el Municipio 
y en la regi6n no puede ser concebido s610como de acumulaci6n de 
fuerzas. Las fuerzas pueden acumularse en la medida en que esten 
auspiciadas por una imagen de reactivaci6n econ6mica y de 
reconstituci6n politica que Iii sustenten. 
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LA RELACION ESTADO CENTRAL·MUNICIPALIDADES 

Nota Previa 

La divisi6nde funcionesentre el Estado Central y las Municipalidades 
es parte del proceso hist6rico de constituci6n del dominio y el 
consenso. EI Estado asume las modalidades de producci6necon6mica 
e ideol6gica dominantes y estructura una gama de formas para la 
representaei6n de la sociedad civil y para orientar sus comportamientos. 
A su vez, la conformacion hist6rica de los actores de la sociedad civil 
condiciona la expansi6n 0 restricci6n de dichas funciones del Estado. 

Dentro del sistema politico, las funciones que cumple la Municipalidad 
como agente de representacion y de gesti6n en tanto vfnculoentre 10 
local y 10 nacional, son productos hist6ricos. Estos productos son 
resultados de correlaciones de fuerzas, que en las diversas coyunturas 
reflejan la tendencia general de confonnaci6n de la sociedad Tambien 
asumen los acuerdos politicos usualmente formalizados en la Ley 
basados en consensos que aspiran a la estabi1idad de un patron 
hegem6nico. La correlaci6n de fuerzas y los acuerdos hist6ricamente 
logrados baeen relaci6n, de un lado, a los vfnculos de 10 local con 10 
nacional y, consiguientemente, a las vias de constituci6n de un poder 
nacional; y, de otto lado, refieren a una especializaci6n de funciones 
para el ejercicio del consenso y de la coerci6n. De este modo, en el 
tiempo hist6rico se constimyen formas especf.ficasde "poder municipal
local", como expresi6n de una especializaci6n de funciones para la 
construcci6n del poder politico. 

La ciudad como ambito de ejercicio del poder municipal implica una 
doble especificidad. De un lado, conforme avanza la urbanizaci6n, la 
Municipalidad toma a su cargo la conducci6n general del proceso de 
segregaci6n que implica la distribuci6n excluyente y selectiva de los 
valores de uso articulados por fonnas especfficas y "iitiles" de 
aglomeracion, asf como la transfonnaci6n en valores de una serie de 
bienes neeesarios para la reproducci6n del capital y de la fuerza de 
trabajo. 

Deotro lado, dependiendo de la profundidadcon que la Municipalidad 
intervenga en la organizaci6n social urbana, actua como instancia 
representativa de 10 local. Consiguientemente, la Municipalidad se 
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encuentra necesariamente articulada a la forma particular de 
reproducci6n del bloque de poder local y a las diferentes coyunturas 
del conflicto local de fuerzas. Asf, la Municipalidad como forma 
institucional del poder local participa virtualrnente en el escenario 
politico nacional, "10que no supone que la correlaci6n nacional de 
fuerzas elirnine su eficacia 0 sus particularidades regionales" (Verdesoto, 
1980). 

En suma, el Municipio debe ser entendido a partir de la evoluci6n 
hist6rica de sus funciones, en las que actua constituyendo ala ciudad 
como una distribuci6n desigual del equiparniento en tanto agente 
norrnativo del uso delsuelo; as! como instancia representativa que 
articula 10nacional y 10local y especffica hist6ricarnente las fonnas 
de la prirnacfa de uno u otro factor. 

En el caso ecuatoriano, cabe diferenciar tres momentos de la historia 
republicana por el £01 que cumplen las Municipalidades en relaci6n al 
Estado Nacional. 

A) La independencia de Espana se articul6 politicarnente sobre 10 
local; mas aun.Ia concurrencia de las distintas "sociedades regionales" 
(1) para la fonnaci6n de un espacio politico nacional fue un proceso 
lento y diffcil, que no emergi6 de la independencia. No existi6 
centralidad en los principales factores econ6micos y sociales: la 
virtual inexistencia de un mercado nacional, la solidez y rigidez con 
que se habfan conforrnado las sociedades regionales y la escasa 
comunicaci6n interclasista entre las diferentes regiones dificultaba la 
confonnaci6n homogenea de clases nacionales. A su vez, el dorninio 
politico no requerfa de formas organizadoras nacionales ni de 
mecanismos ex6genos de expansion de los consensos. La forma 
basica del poder articulada en tomo a la hacienda -terrateniente, cum 
y teniente politico- cre6 sistemas cerrados cuyo nivel de irradicaci6n 
mas arnplio eran enlaces ocasionales con pequefios micleos urbanos. 
Las funciones econ6micas de estes eran restringidas y las politicas 
eran convertirse en operadores ocasionales del dominio, cuando el 
conflicto social 10 demandaba por desborde de la coerci6n en la 
hacienda, e intennediarios administrativos del Estado Nacional. 
(Carri6n, 1986). 
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B) En el mismo contexte estruetural de un poder agrario dominante, 
caracterfstica basic a del Estado oligarquico, la Revolucion Liberal 
marca nuevos patrones para las funciones que cumplen las ciudades. 

Hasta la Revoluci6n Liberal, el espacio politico nacional fue altamente 
inm6vil, ya que la-distribuci6n del poder social tenia un caracter 
monadico. La Revolucion modifica las coordenadas de la organizaci6n 
territorial. Por un lado, se consolidan nucleos dinamicos de la 
economfa alrededor de la agroexportaci6n y, consiguientemente, se 
produce un tlujo de fuerza de trabajo y de agregaci6n del poder en 
ellos. Por otro, tambien se asienta una conformacion urbana bicefala, 
que marca Iii urbanizaci6n del pafs basta la actualidad, 

Los movimientos poblacionales que tienen lugar desde antes de la 
Revoluci6n Liberal, patrones migratorios que se afinnan con esta, 
consolidan a la Costa y a las ciudades de Quito y Guayaquil como 
grandes receptores de poblaci6n y ejes del cambio en el sistema de 
jerarqufa urbana. 

Durante el presente siglo y conforme se avanza bacialos afios sesenta, 
las ciudades-region de la Sierra pierden importancia relativa, el eje 
Quito-Guayaquil es el articulador de los flujos de mercancfas y 
poblaci6n, y aparece en Ia Costa ~un sistema urbane conectado al 
Mercado intemacional a traves de Guayaquil. A su vez, la Sierra y la 
Costa se articulan por el funcionamiento' de una "mfraestructura 
permanente de transporte pesado" y se consolida una "zona central 
del espacio nacional ecuatoriano" que cumple funciones econ6micas 
y de aglomeraci6n poblacional (Deler, 1983). 

Asf, la urbanizacion se liga a la dinamica economica regional y el 
Municipio expande su capacidad representativa bas ada en ella. Lo 
local adquiere una nueva significaci6n. Requiere crecientemente de 
una articulaci6n de sus demandas con las decisiones del Estado 
Nacional. Este vfnculo expresa demandas con distintos signos: las 
necesidades econ6micas y polfticas de las regiones dinamicas; de las 
regiones que se funcionalizan a los cambios..o, de las regiones que. 
resisten atraves del control polftico-administrativo a adquirir un rol 
econ6mico subsidiario. En suma, los rasgos distintivos son una nueva 
conformaci6n de 10 local-regional y la necesidad de acudir bacia el 
Estado central para viabilizar sus estrategias. La caracterfsticadominante 
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que atraviesa al Estado oligarquico es la primacfa de la conformacion 
local del poder, su asiento en la estructura agraria-regional y en el eje 
articulador urbano Guayaquil-Quito. 

C) La mexistencia de una "forma nacional" es el tema fundamental 
del sistema polftico al iniciar la decada de los afios sesenta. (Guerrero
Quintero: s/f). 

La crisis de la agroexportacion evidenci6 que no existfa sector 
economico 0 social capaz de fonnular una imagen altemativa de 
sociedad; mas aiin, de conducir econ6mica y poltticamente a la 
sociedad mas alla de la crisis. El Estado asumi6 el liderazgo en la 
(re)construcci6n de 10 nacional. Las polfticas agraria, industrial, 
administrativa y tributaria se convirtieron en los ejes de un proceso de 
modernizaci6n liderado porel Estado y sfmbolos del tipo de articulaci6n 
nacional que se persegufa, 

A traves de la reforma interna del aparato estatal y de sus relaciones 
econ6micas con la sociedad civil, el Estado se constituy6 en un tipo 
de centralidad privilegiada de la economia. A modo de ilustraci6n, 
cabe destacar que en la decada de los sesenta se eliminaron 1700 
impuestos sobre actividades productivas y de servicios que hacfan 
relacion con 10 local (cantonal 0 provincial). Se habfa confoimado 
una relacion ca6tica entre las regiones y una suerte de autarqufa en el 
desarrollo local. 

A su vez, las regiones fueron redefinidas, en tanto el Estado central 
especializ6 sus modos de intervenci6n en el desarrollo local a traves 
de la creacion de entidades regionales de desarrollo. Estas asumieron 
funciones especfficas de homogenizaci6n de los proyectos estatales 
de desarrollo regional, se constituyeron como espacios para procesar 
la presion de los intereses y demandas locales, y pennitieron una 
relacionprocesada, racionalizada y tecnocratica con el Estado central. 

En este contexte, el desarrollo urbano se liga estrechamente con las 
posibilidades y rltmos de la aewnulaci6n agraria (ligadaa la exportaci6n 
o al mercado intemo) y con el desarrollo posterior de los servicios. EI 
Estado, que encama la imagen de desarrollo nacionala traves de la 
centralizaci6n, instrumenta una serle de polfticas de fomento a las 
actividades productivas urbanas, fundamentalmente a la industria. La 
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modemizaci6n comienza a caminar sobre los pies del Estado, En esos 
momentos, so horizonte estrategico era la homogenizaci6n productiva 
y social a traves de la industria; y, consiguientemente, se privilegia 
especialmente a la ciudad como espacio de producci6n y realizaci6n 
de esas mercancfas, asf como asiento de un empresariado y una clase 
obrera urbane-industrial, 

Si la puerta de la modemizaci6n fue la homogenizaci6n socio
productiva a traves de la intervenci6n delas polfticas estatales, el 
sistema politico no fue inclufdo en el proyecto modernizador. Se ere6 
asf un desfase respecto de las funciones de representaci6n que el 
Esiado debfa tambien necesariamente encamar. La solucion a este 
problema solamente sera asumida al finalizar la decada de lossetenta, 
sobre la base de los canibios en la conformaci6n de lasociedad civil, 
producto de la circulaci6n del excedente petrolero. 

Desde los anos setenta, la expectativa inicial y posterior exportaci6n 
de petr6leo acentuaron las caracterfsticas ya configuradas por la 
modemizaci6n, al tiempo que impulsaron otras form asde articulaci6n 
entre el Estado y la sociedad civil, especialmente relevantes para el 
tema de la division y especializaci6n de funciones entre el Municipio 
y el Estado central. 

La exportaci6n de petr6leo y la centralizaci6n del excedente convirtieron 
al Estado en el eje en tomo al cual giran la acumulaci6n de capital,la 
gestaci6n 0 desaparici6n de clases y fracciones, y la referencia 
polftica de la sociedad civil. 

Las politicas de fomento de la produccion industrial y de reformas 
agraria, cambiaria, monetaria y financiera fundamentaron la 
modemizaci6n de la economfa cuyametaaspirada fue la homogenizacion 
del capital y su subordinaci6n al erecimiento industrial. 
Simultaneamente, el Estado intervino ados niveles. De un lado, los 
servicios publicos se localizaron en organismos bajo control del 
Estado central. La proliferaci6n de entidades aut6nomas que habfa 
caracterizado al Estado oligarquico termin6 y, en adelante, el 
mantenimiento 0 la generaci6n de las condiciones generales de la 
producci6n dependent estrechamente de la imagen del desarrollo 
nacional que esboce el Estado central. De otro lado, el Bstado central 
y las Municipalidades se relacionan fundamentalmente a traves del 
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financiamiento que el Estado otorga, siendo este el campo en que, de 
facto, se produce una nueva divisi6n de funciones para la administraci6n 
de las relaciones productivas y del poder locales. . 

En sum a, desde la segunda etapa de la modernizaci6n que se abre con 
el petroleo, se profundiza una ideologfa y una practica del desarrollo 
nacional; la configuraci6n de un espacio economico homogeneo bajo 
la inciativa del Estado central. 

La segunda etapa de la modernizaci6n, marcada por la centralizacion 
para otorgar los servicios y por la dependencia financiera de las 
Municipalidades, registra rasgos especfficos con la democratizaci6n 
de los anos ochenta. Esta abre el tema de la representaci6n regional, 
de la pertinencia de las demandas locales en la toma de decisiones y 
en la estrueturaci6n del sistema politico. Se operativizacomo ampliaci6n 
circunstancial de la capacidad financiera de las Municipalidades al 
interiorde la estructura de dependencia de las transferecias del Estado 
central. 

La crisis por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana desde 1982 
adquiere caracterfsticas integrales. Evidentemente, implica tambien 
a las Municipalidades, que inmersas en una estructura de dependencia 
del Estado central, refuerzan sus debilidades, al tiempo que se 
multiplica la centralizaci6n de funciones y de poder en el Estado 
central. Esto en tanto posibilidad de representaci6n y capacidad de 
gesti6n. 

I.	 LA DEPENDENCIAFINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS 
CON EL ESTADO CENTRAL 

El examen de la situaci6n financiera de las Municipalidades nos 
permite una aproximaci6n global ados temas fundamentales acerca 
de la division de funciones entre el Estado central y los gobiemos 
locales. De un lado, el grado de dependencia polftica y de gesti6n de 
las Municipalidades; y, de otro, su capacidad de intervenci6n en la 
organizaci6n urbana y en el gobiemo de la ciudad. 

Las Municipalidades, en tanto ultimo eslab6n de la intervenci6n 
estatal en la sociedad civil, adquieren funciones cada vez mas' 
especfficas y acotadas en la gesti6n de la ciudad; al tiempo que, como 

384 



primer eslab6n en el cual se procesan corporativa y politicamente 
algunas demandas de la sociedad civil, ha restringido esa posibilidad 
expresiva y representativa. 

Las polfticas estatales wbanas deben ser trabajadas desde las dimensiones 
del Estado central y las Municipalidades, como aparatos estatales de 
funciones y atribuciones especfficas para el manejo del poder. La 
primera dimensi6n, que no es objeto de este trabajo, globalmente 
muestra la masiva y cualitativa intervenci6n del Estado central en la 
producci6n y consumo de la ciudad a traves de multiples aparatos de 
control politico, de participaci6n en la reproducci6n de la fuerza de 
trabajo y de intervenci6n econ6mica. Esta ingerencia del Estado 

, central es correlativa a un poder que cada vez adquiere forma urbana 
-ya que se asienta en las ciudades- y por esta via interviene activamente 
en la vida de la ciudad 

La intervenci6n del aparato del Estado central tiende ala especializaci6n 
en niveles y ambitos. A saber, nacional e internacional; nacional y 
regional; urbano y rural; esferas productiva y reproductiva; form as de 
regulaci6n e intervenci6n; adores sociales dominantes y subordinados; 
etc. Todas ellas responden a una concepci6n de 10nacional, entendida 
como centralidad polftica y econ6mica. 

Lo mas visible de la intervenci6n del Estado central es la generaci6n 
de economfas externas al capital productivo y la participaci6n en la 
reproducci6n de la fuerza de trabajo, sin restringirse al nivel formal 
del mercado laboral. Polfticamente, el Estado central interviene en la 
ciudad como normatividad para el contlicto social y control politico 
a traves de sus aparatos ideol6gicos, dado que en la aetualidad 10 
urbano es el ambito y asiento prioritario de la producci6n y consumo 
de la ciudad, la centralidad estatal sobre la MuDicipalidad se expresa, 
fundamentalmente, en que el Estado concentra las posibilidades 
financieras y de control politico administrativo por sobre la sociedad 
local. 

En terminos generales, en el ambito del Estado central se definen los 
patrones .generales que gufan a la urbanizacion, no solamente como 
ideologfa acerca de metas y objetivos a obsevar, sino que, a traves de 
la dependencia financiera, se delfnean las estrategias del crecimiento 
urbano y de provision de infraestructura. Este s6lido mecanismo de 
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condicionamiento de las Municipalidades corresponde no solo a una 
visi6n centralista del pais, sino a un tipo de negociacion con la banca 
internacional de desarrollo y, por esta vfa, con el conjunto del capital 
externo. 

En la actualidad el capital externo ba adquirido la forma financiera 
como la dominante. El Estado central actua como un intermediario 
que procesa la decisi6n y condicionamientos externos desde una 
perspectiva de desarrollo nacional centralizado. Salvo en las dos 
Municipalidades -grandes a - Quito y Guayaquil- el capital externo 
registra poca presencia directa. La mediaci6n financiera estatal, 
cuando no la contratacion directa de credito por parte del Estado, le 
bacen posible procesar la ingerencia externa y los condicionamientos 
acerca del desarrollo urbano. Igualmente, el Estado central es el 
espacio privilegiado en el que aetna el "capital de promoci6n" (2) 
para la detenninaci6n nacional de polfticas urbanas, no obstante su 
intervenci6n en las Municipalidades individualrnente consideradas. 

u GASTO PUBLICO Y GASTO MUNICIPAL 

EI estudio de la participaci6n del gasto municipal en el conjunto del 
gasto publico nos permite, enprimer lugar, establecerunaperiodizaci60 
para los iiltimos afios, respecto de los que se cuenta con informacion 
(1975-1984). 

Los gastos del sector publico y los gastos municipales observan un 
mismo ritmo de crecimiento durante el perfodo 1975-1979, que 
corresponde a los primeros afios de exportaci6n petrolera. (El 
endeudamiento externo nacional empieza en 1976). Este similar 
ritmo de crecimiento de los gastos municipal y publico penniti6 que 
la participaci6n de las Municipalidades en el gasto publico fuera un 
mfnimo de 8.2% en 1979, y un maximo de 9.3% en 1976. 

La ejecuci6n del primer presupuesto aprobado pOTe1Parlamento una 
vez producida 1a transicion a la democracia, penniti6 un salto que 
incremento Ia participaci6n del gasto municipal. Siendo en 1980, e1 
10.5%, llega a 1982 basta e111.9%. En estos afios, se aprueban un 
conjunto de leyes que elevan las tranferencias estatales bacia las 
Muncipalidades y el precio del petr61eo-referencia de algunas de 
aquellas transferencias- alcanza los niveles mill> altos desde que se 
inici6 1a exportacion ecuatoriana, 

I 

386 



CUADRONO.l
 

PARTICIPACION DEL GASTO MUNICIPAL
 
EN EL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 

1975 -1984 

- Tasas de credmlento -

ADo Gastos sector Tasa de Gastos Tass de Rl'Jad6n 
PUblico CreclmJento Munidpt08 Credmlento % 

1975 23.242 2.023 8.8 
1976 26.029 12.0 2.427 20.0 9.3 
1977 34.058 30.8 3.054 ·25.8 9.0 
1978 40.710 19.5 3.536 15.8 8.8 
1979 46.114 13.3 3.770 6.6 8.2 
1980 67.889 47.2 7.123 88.9 10.5 
1981 82.864 22.1 9.819 37.8 11.8 
1982 93.373 ' 12.7 11.135 13.4 11.9 
1983 157.906 69.1 12.084 8.5 7.6 
1984 197.920 25.3 13.131 8.7 6.6 

GASTOS SECTOR PUBUCO 

i 76 - 84 = 28 
i 76 - 84 = 26.9 

GASTOS MUNICIPALES 

-
i 76-84=25.1 
i 76 - 84 = 23.1 

FUENTE: CONADE 
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En 1983 se reflejan los primeros sfntomas de las crisis economica 
global en la situaci6n frnanciera de las Municipalidades. EI gasto 
municipal registra un muy lento crecimiento en terminos absolutos, 
£rente a un crecimiento vertiginoso del gasto publico global que',en 
sucres corrientes se duplic6 entre 1982y 1984. Consiguientemente,la 
participacion municipal en ese gasto decreci6 basta un 6.6% en 1984. 

De 10 anterior se desprenden tres conclusiones preliminares. 

Primero, durante la modernizaci6n acelerada por la exportaci6n 
petrolera, la participacion del gasto municipal en el gasto estatal 
global es reducida y subordinada, pero constante. Esto sinia a las 
Municipalidades como parte organicadel aparato estatal. 1..0 penniten 
las especiales condiciones para el crecimiento econornico y del gasto 
estatal. . 

. 
Segundo.Ia democracia implied una redistribuci6n de parte del gasto 
global con criterio territorial y, consiguientemente, referido a las 
distintas demandas locales. Asf, 1a democracia implica una legitimaci6n 
de su representatividad como sistema politico, tambien en base de los 
nuevos actores sociales de las sociedades civiles locales, que no podia 
obtenerlo de los sectores sociales interesados en un desarrollo nacional 
"centralizado", Tambien, a su modo, el inicio de la modernizaci6n 
petrolera significo la constituci6n de nuevos actores politicos locales, 
quienes se expresaron en la redemocratizaci6n demandando una 
modernizaci6n polftica y el reconocimiento de sus intereres basicos, 
mas alia dela bomogenizaci6n ciudadana nacional que 1a democracia 
implica. 

Tercero. si bien la democracia implic6 una asignaci6n favorable del 
gasto publico bacia las Municipalidades, a partir de 1982 la crisis 
constituy6 a las Municipalidades como su eslab6n mas debil, en la 
medida en que reforz6 la dependencia respecto de las transferencias 
estatales, reduciendo su capacidad de administracion del poder local 
a la disponibilidad financiera.' Como es clasico, la crisis acnia. 
respecto del sistema representativo restringiendo los espacios mas 
amplios y participativos de expresi6n de las demandas, centralizando 
las decisiones en el Ejecutivo. Este tambien es el caso del Ecuador, en 
que los primeros y mas fuertes afectados por la crisis fueron las 
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Municipalidades, que culminan el perlodo en analisis en los niveles 
'mas bajos de su participaci6n relative en el gasto estatal. 

De modo global, se puede plantear que la modernizacion signific6 un 
papel omnipresente del Estado Central enlas Municipalidades y que 
la ~ctura de dependencia creada tiene como mattiz a la participaci6n 
en el gasto puOlicoglobal y atpapel quese asigna a las MunicipaJidades 
en una vislon centralizada de desarrollo nacional. Con la crisis se 
retoman los criterios que guiaron a la modemizaci6n durante los 
gobiemos dictatoriales, ya que la democratizaci6n signific6 para las 
Municipalidades una aparente redistribuci6n que finaimente reforz6 
sus dependencias basicas, 

AI desagregar Ia misma relaci6n entre gastos municipales yestatales 
globales entre corrientes y de capital (Cuadro No.2) se perciben 
algunas caracterlsticas importantes que dan contenido rna preciso a 
las anteriores afirmaciones. 

, En el perlodo 1975-1984 la tasa de crecimiento promedio del gasto 
corriente de las Municipalidades foe de 19.4%, notablemente inferior 
a la tasa de crecimiento promedio de los gastos de capital de 26.3%. 
A su vez, el crecimiento del gasto corriente del sector publico en el 
mismo perfodo Cuede 28.4% anual. De esto se desprende, en general, 
que el crecimiento del gasto corriente de las Municipalidades estuvo 
a la zaga respeeto del estatal, siendo que en el mismo perlodo se 
realizan ajustes salariales que, han retrafdo notablemente las 
remuneraciones de los empleados y trabajadores municipales. Ademu 
foe muy modesto el incremento de personal municipal. Tambi~n,' 
habi~o:lose inaementado el gasto municipal durante la democratizaci6n. 
este no incidi6 sobre los gastos corrientes, que siguieron so tasa , 
hist6rica de aecimiento. 

Una primera conclusion que se desprende de las cifras es que siendo
 
el gasto corriente un sfntoma de la posibilidad que tienen las
 
Municipalidades para ofrecer servicios mtinarios necesarios para la
 
reproducci6n del funcionamiento de la ciudad, so capacidad de
 
gesti6n aeste nivel se vio notabJemente restringida durante el perlodo
 

. de analisis. Dicho de otto modo, dado el crecimiento urbane general
 
del pals y especialmente de las ciudades intermedias y pueblos, las
 
Municipalidades virtualmente estuvieron incapacitadas para ofrecer
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CUAVKU NU. z 
PARTICIPACION DEL GASTO MUNICIPAL 

EN EL GASTO DEL SECTOR PUBLICO 1975 - 1984 . 

- Gastos Corrtentes -

ADo Gastos sector Tasa de Gastos Tasa de Relacl6n 
PUblico Creclmiento Municlplos CreclmJento % 

1975 13.908 1.078 7.8 
1976 15.610 12.4 1.320 22.4 8.4 
1977 18.899 20.9 1.557 18.0 8.2 
1978 27.112 43.5 1.750 12.4 6.4 
1979 34.709 28.0 2.168 23.9 6.2 
1980 45.256 41.9 3.488 60.9 7.0 
1981 56.709 15.1 3.633 4.2 6.4 
1982 66.371 17.0 4.103 12.9 6.2 
1983 108.056 58.8 4.777 16.4 4.5 
1984 132.097 24.6 . 5.321 11.4 4.0 

GASTOS SECTOR PUBLICO MUNICIPIOS 
i 75 - 84 = 29.2 i 75 - 84 = 20.3 
i 75 - 84 = 28.4 i 75 - 84 = 19.4 

- Gastos de Capital -

ADo Gastos sector Tasa de Gastos Tasa de Relacl6n 
PUblico Creclmiento Munlclplos Creclmlento % 

1975 9.334 .958 10.3 
1976 10.399 11.4 1.107 15.6 10.6 
1977 15.169 45.9 1.497 35.2 9.9 
1978 13.598 -10.4 1.786 19.3 13.1 
1979 11.405 -16.1 1.602 -10.3 14.0 
1980 18.593 63.0 3.635 26.9 19.6 
1981 26.155 40.7 6.186 70.2 23.7 
1982 ~7.002 3.2 7.031 13.7 2().0 
1983 51.850 92.0 7.307 3.9 14.1 
1984 65.823 26.9 7.810 6.9 15.1 

GASTOS SECTOR PUBLICO MUNICIPIOS 
i 75 - 84 = 28.5 i 75 - 84 = 20.2 
i 75 - 84 =24.2 i 75 - 84 = 26. 

F1JENTE : CONADE 
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un mantenirniento urbano correspondiente al crecimiento que se 
registraba y tambien de' operar la nueva infraestructura que se 
construy6 durante el perfodo. En breve, asistirnos a una situacion de 
deterioro del mantenirniento cotidiano de la ciudad, antes que de 
optimizaci6n de los rendimientos conforme al crecimiento del gasto 
publico general. 

La situaci6n descrita abre dos lineas de analisis. De un lado, del 
examen del gasto corriente comparado entre e' Estado Central y la 
Municipalidad se despreode que el primero concentra cada vez mayor 
capacidad de ofrecer y sosteoer servicios en todos los pianos y que, 
aquellos que conserva la Municipalidad, se deterioran yespecializan 
cada vez mas, 

De otro lado, en este caso la dependeocia financiera municipal se 
especifica del modo siguiente. Se fuerza a las Municipalidades para 
que los gastos corrientes provengan de sus ingresos propios y, 
consiguientemente, el mantenimiento de los servicios municipales 
dependen de so capacidad de autosostenimierito financiero, 

Asf, estos servicios que cubren desigualmente a la ciudad dados los 
distintos tipos de segregaci6n que forman parte de la estruetura 
urbana, refuerzan la inequidad,en tantosoncubiertosdeficientemente 
por los ingresos propios de la Municipalidad Dado el crecimiento 
urbane, el ritmo de crecimiento de los gastos corrientes establece que' 
globalmentese ba deteriorado la capacidad de servicio publico 
municipal; que este refuerza una situaci6n segregativa bacia los 
sectores emergentes de la ciudad; y, que la capacidad de gesti6n de la 
Municipalidad decrece en terminos reales. 

La tasa promedio de crecimiento de los gastos de capital no refleja el 
ritmo observado por estos durante el penodo en analisis. Durante la 
primera fase (1975-1979) de modernizaci6n sin democracia, los 
gastos de capital crecieron a un ritmo Menor que los gastos corrientes. 
Los nuevos fondos transferidos por el Estado registran un salto 
durante los aftos 1980 Y 1981. A partir de ese afto sostienen un 
crecimiento lento pero regular. 

Convieoe eotonces diferenciar el comportamiento de los gastos 
corrieotes respecto de los gastos de capital. El privilegio para el 
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crecimiento de.los gastos de capital opera a partir de la democracia. 
Mas adelante se mostraran los mecanismos tradicionales y nuevos 
con los cuales el Estado Central controla y regula su uso por las 
Municipalidades. Cabe senalar que la forma de asignaci6n territorial 
del gasto publico mas arrn6nica a traves de las Municipalidades fue 
especfficamente destinada a gastos de capital. En este sentido, se 
privilegia una inversi6n destinadas bacia la creaci6n de infraestruetura 
ffsica antes que a elevar el standard del servicio publico municipal. 

Simultaneamente aquella especializaci6n ya establece un destino que 
favorece el crecimiento urbano y coopera con la fonnaci6n de renta 
del suelo. Sin establecer una relaci6n unfvoca, mecanica 0 reductiva, 
cabe senalar que la democratizaci6n en relaci6n con el gasto municipal 
estableci6 interlocuci6n con los sectores sociales rentistas urbanos y 
las nuevas porciones de capital emergente local que utilizan a las 
ciudades. Situaci6n que, a su vez, puede corresponder a 10que hemos 
llamado una via de desarrollo nacional centralizado, ya que el iateres 
de las fracciones: nacionales del capital con los intereses en el 
desarrollo de la urbanizaci6n corresponden a los de creaci6n de 
infraestructura. 

La participaci6n de los gastos de capital de las Municipalidades en el 
gasto publicode capital se sostiene en los diferentes anos.A diferencia 
del comportamiento observado por el gasto corriente, los gastos de 
capital en el perlodo de crisis representan una relaci6n porcentual 
similar a los anos 1978 y 1979. 

Las dos preguntas centrales que surgen de los basta ahora analizado 
son, de un lado, cual es la significacion de la depresion del gasto. 
corriente; y, de otro, en que se invierten los gastos de capital. 

Gastos corrientes y gastos de capital: ;,Falsa disyuntiva de las 
Municipalidades? (3) 

Entre los anos 1975 Y 1984, el prornedio de gastos corrientes en 
relaci6n al gasto municipal total foe del 41%.Acerca de la composici6n 
del gasto corriente solamente contamos con infonnaci6n para el 
perlodo 1975-1981. . 
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CUADRONO.3
 

COMPOSICION DE LOS GASTOS CORRIENTES DE WS
 
MUNICIPIOS
 

• mlllones de sucres eerrteates . (%) 

TIPODE 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981TOTAL 
OASTO 75-81 

Remunerac. 74.1 72.3 69.1 70.2 70.4 62.7 63.2 67.1 
Com.bienes 19.1 21.2 23.2 22.8 24.5 27.1 17.4 22.4 
Yservicios 
Traosferenc. 6.6 6.4 5.9 5.0 4.3 4.3 8.6 6.0 
Int. deuda 0.2 0.1 1.7 2.0 0.8 5,..9 10.8 4.5 
pdblica 

Tot.Gast, 1077.9 1320.3 1557.41750.5 2167.93487.93633.1 14995.0 
Corrientes 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Se desprende que la participaci6npromedio de las remuneraciones aI 
personal de empleados y trabajadores municipales es del 67% del 
total del gasto corriente, ubicandose por debajo del promedio en los 
aftos 80-81. Durante los siete aftos referidos se aumentaron 210 
empleados sobre un total en 1975de 9.976 y 4.806 obreros sobre un 
total de 8.970 en ese mismo afto. 

Estas cifras permiten ratificar Ia decreciente capacidad para ofrecer 
servicios por parte de las Municipalidades a un doble nivel . 

De un lado, el virtual estaneamientodel ntimero de empleados refleja, 
asu vez, el congelamientode la capacidadburocratica yt~cnicade las 
Municipalidades, siendo evidente el incremento en la demanda 
estatal y social por una tecnificaci6n del municipio. La situaci6n 
descrita se correlaciona con la estrategia de preinversi6n observada 
por eIEstado central, que favorece a la participaci6nde la consultorfa 
privada, y con la debilidad que tienen los Municipios para generar 
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proyectos de inversion, 10 que, se refleja en los porcentajes de no 
r utilizaci6n de fondos publicos, 

De otro lado, el mimero de obreros que se incorporaron a las tareas
 
, municipales no se relaciona con el incremento de los gastos de capital
 
de las Municipaliades. Esto permite colegir que una buena para de
 
esta inversiones se realizaron a traves de la empresa privada, sin que
 
se amplfe la capacidad operativa de las Municipalidades para manejar
 
sus inversiones. A su vez, tomando en cuenta el incremento de la
 
demanda por servicios, el mimero de obreros a disposici6n del
 
Municipio evidencia una baja posibilidad de respuesta. 

Se habfasefialado queel promedio de gastos corrientesque corresponden 
a remuneraciones en el perfodo 1975-1981 es del 67%. En los mismos 
afios, el promedio de compra de bienes y servicios es de, 22%, gasto 
que efectUan las Municipalidades para atender sus servicios rutinarios, 
en la parte y funciones que tienen a su cargo. La diferencia corresponde 
a los gastos corrientes de transferencia a diversos organismos publicos 
y privados, y a intereses de la deuda publica, Este ultimo rubro 
aumenta a partir del afio 1980. Para el afio siguiente representa cerca 
del 11% del gasto corriente de las Municipalidades. 

Asf, los COSlOS del financiamiento intemo del Municipio comienzan 
a crecery representar rubros que, a nivel del presupuesto global, son 
todavfa pequenos, pero que pesan a nivel de los gastos corrientes que 
tienen que efeetuar. Por diversos lados se aprecia c6mo la estructura 
financiera de las Municipalidades afecta la capacidad de gesti6n 
cotidiana. 

Los gastos de capital de las Municipalidades se componen de tres 
rubros: inversi6n real, inversi6n financiera y transferencias de capital. 
Siendoescasa la inversi6n financiera los rubros centrales de los gastos 
de capital son los restantes, 

El primer caso, la inversi6n real, pennite determinar los gastos que 
efecnian las Municipalidades en sectores productivos e infraestruetura 
economica y social. Antes se mencion6 que en la estructura del gasto 
Municipal los gastos de capital adquieren creciente importancia. 
Consiguientemente, es importante determinar en que se invierten 
esos recursos, dado que la "inversi6n real" es su rubro mas significativo. 



Entre 1975 Y1981 las inversiones representaneI86.42% de los gastos 
de capital y el 45.63% del total de gastos de las Municipalidades. 
Dentro de la inversi6n real, la destinada a "equipamiento urbane" 
concentra el 63.2% en ese mismo perfodo. 

Esto muestra como los municipios han adquirido una precisa 
especializaci6n en tomo a la inversi6n para el "desarrollo ffsico" de 
las ciudades, siendo evidente el modo como otras funciones de 
inversi6n y servicio publico que tradicionalmente correspondfan a las 
Municipalidades tienen pesos irrelevantes, dada su dispersi6n. 

CUADRONO.4 

COMPOSICION DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES, SEGUN 
SECTORES DE ACnvIDAD (1975-1978) (1) 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

ADo (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1975 5.7 11.0 71.0 0.7 82.8 11.5 759.5 

1976 • 10.2 11.6 66.2 0.9 78.7 11.1 816.7 

1977 • 10.0 12.7 66.2 1.1 80.0 9.9 1208.S 
1978 ().3 13.0 10.1 69.0 0.7 79.8 6.9 1534.6 
1979 13.7 9.6 66.4 0.8 76.8 9.5 1356.5 
1980 21.7 16.2 51.4 2.5 70.1 8.2 3303.6 
1981 0.1 6.0 17.0 65.6 7.8 90.4 3.5 5513.4 

(1) Millooes de sucres corrientes (%) 

(2) Producci6n 
(3) Infraestructura Ec0n6mica 
(4) Agua Potable y alcantarillado 
(5) Equipamieato urbano 
(6) Salud Educaci6n y otros 
(7)SubtOtal 
(8) OtrasInversiones 
(9) Mento Total 

• Valor inferior a 0.1 % 
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El Cuadro anterior muestra la participaci6n relativa por sectores de 
actividad respecto del total de la inversion real. La inversion 
especfficamente productiva, cuando no es inexistente, carece de 
cualquier significaci6n. La inversion en infraestructura econ6rnica 
tiene un peso relativo muy debil, debido a que es solo complementaria 
y supletoria a la inversi6n en electricidad y carreteras que realizan 
otros organismos del Estado Central y los Gobiemos Seccionales. 

La inversi6n en infraestructura social es la dominante. Sin embargo. 
la inforrnaci6n desagregada muestra que este se concentra en 
equipamiento urbane, siendo que hasta 1980 la inversion en agua 
potable y alcantarillado era de reducido tamano.Se explica porque en 
el cuadro en analisis no se cuenta con toda lainversion en esos rubros, 
dado que en los Municipios mas grandes, aquella inversi6n corre a 
cargo de las empresas municipales. Sin embargo desde 1980 la 
presencia relativa mayor se explica por los creditos intemos canalizados 
por el Estado Central a traves del Banco Ecuatoriano de Desarrollo 
(BEDE) para agua potable y alcantarillado, dineros que son manejados 
directamente por las Municipalidades en algunas ciudades intennedias 
y pequefias. Igualmente, la inversion en salud y en educaci6n es 
reducida, sin que se baya podido deteetar con precisi6n las razones de 
la importante subida de 1981. 

A este nivel, puede apreciarse que ya se ba producido una especializaci6n 
en las funciones que cumplen las Municipaliades. Es evidente que 
virtualmente no existe inversi6n en actividades productivas y se 
destaca el papel subsidiario que cumplen los Municipios en la 
creaci6n de infraestructura econ6mica Y. consiguienternente, en 
generaci6n de economfas externas para el capital. Este papel -canal 
de inversion publica y creador de condiciones econ6micas para la 
producci6n de bienes y servicios- corre a cargo del Estado central. 

\ 
A nivel de los aparatos nacionales del Estado se concretan las 
voluntades de los sectores economicos y sociales interesados en la 
forrnulaci6n y ejecuci6n de un proyecto para la producci6n y para 10 
urbano. El Municipio es un espacio secundario para dicbos intereses 
nacionales y globales. A traves de los mecanismos municipales se 
procesan las demandas del uso del espacio urbano y de consumo de 
la ciudad de los sectores subordinados, tanto del capital -por su 
naturaleza local y emergente- como populares. Desde la perspectiva 
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del capital global, el Municipio se ba convertido en un ejecutor de 
infraestructura para la realizaci6n urbana de mercancfas y servicios 
producidos. 

Tambien se ha relegado ala inversion destinada a crear formas de 
salario indirecto a traves de la salud y la educaci6n, primordiabnente. 
La participaci6n municipal en la reproducci6n de la fuerza de trabajo 
se Iirnita a la creaci6n de infraestroctura para el uso del tiempo libre 
y para la produccion de vivienda, sin que intervenga directamente en 
ella. . 

Un elemento adicional nos perrnite deterrninar con mayor precision 
el acoso a que ha sometido el Gobiemo central a las funciones 
econ6micas de la Municipalidad A partir de la decada de los sesenta, 
el crecimiento urbano esta directamente ligado a las obras de 
infraestructura, generalmente de servicios que ejecuta el Estado 
central en las ciudades mas grandes. Por ejemplo.Ia construccion de 
aeropuertos, puertos marftimos, avenidas de circulacion, etc. se 
constituyen en grandes polos de atraccion del crecimiento urbano. 
Frente a la ejecuci6n de esas obras, el Municipio se Iimita a legalizar 
situaciones del crecimiento urbano no planificadas y a dotarles de 
infraestructura ffsica. 

En suma, en la actualidad la tarea central de las Municipalidades es 
la construccion de parques, calles, mercados, De este modo, se han 
conforrnado como debiles capacidades y demandas de los agentes 
econ6micos y sociales que operan en la ciudad, sea del 1000 de los 
intereses del capital 0 de la reproduccion de la fuerza de trabajo. 
Sin contar con una inforrnaci6n suficientemente desagregada, puede 
senalarse que dentro de las transferencias de capital que efectUan los 
Municipios bacia organisrnos .piiblicos y privados, oacionales y 
extranjeros se encuentran fundamentalmente las obligaciones derivadas 
de los costos de los creditos, basicamente los extemos. 
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CUADRON05 

DIFERENCIA ENTRE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES 
REALES DE LOS MUNICIPIOS 

(EXCEPTO QUITO Y GUAYAQUIL) (1) 

ANO DIFERENCIA 

1975 198.5 
1976 290.3 
1977 288.5 
1978 251.4 
1979 245.5 
1980 331.4 
1981 672.6 

(1) Monto en millones de sucres comenres.' 

La diferencia entre la inversion real y el conjunto de los gastos de 
capital pennite colegir que las transferencias de capital en las 
Municipalidades adquiere relevancia. Se puede apreciarque estas son 
el13.58% delos gastos de capital. Si la situaci6n paralos afios con que 
se cuenta infonnaci6n no foe crftica, es probable que bacia la 
actualidad se haya agudizado. Desde los afios ochenta operan un 
conjunto de inecanismos de credito sean estatales, como mediadores 
de credito externo, 0 credito direeto bacia las Municipalidades, cuyo 
servicio debe baber adquirido importancia mas ado cuando el monto 
de los gastos de capital se ha mantenido virtualmente estancado en 
sucres corrientes a partir de 1982. 

La surna entre los intereses de la deuda publica que' salen de los gastos 
corrientes y de las transferencias que salen de los gastos de capital 
rnuestran que, para el afio 1981, las Municipalidades destinaron al 
menos el 10.84% de sus gastos a esos pagos, AI agudizarse esta 
situacion, las Municipalidades se encuentran ante la disyuntiva 
siguiente: limitarse aun mas en sus funciones complementarias de 
inversion en el desarrollo ffsico y de viabilizador del funcionamiento 
cotidiano de la ciudad a traves de algunos servicios publicos; 0, en su 
defecto, cumplir con el servicio de la deuda externa e interna. 
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Evidentemente, la situaci6n no cubre por igual a todas las 
Municipalidades, mas aun cuando buena parte del credito extemo es 
contratado por las Empresas Municipales, cuya informaci6n no se 
consigna en este analisis. 

Hasta ahora se ha mostrado como las Municipalidades han sido 
subsidiarias del Estado. Polfticamente, esto se refleja en la dificultad 
para constituirse en organismos representativos de los intereses 
locales ante el Estado central y de satisfacci6n de las necesidades 
basicas de la poblaci6n. AI contrario, la dinamica econ6mica a que 
estan sujetas, refuerza la dependencia del Estado central y la sujeci6n 
polftica a un proyecto de desarrollo nacional centralizado. 

m.	 LOS ~GRESOS MUNICIPALES: DEPENDENCIA 
CRECIENTE DEL ESTADO CENTRAL 

El exam en del ingreso municipal dara una vision acerca de las formas 
particulares de como se produce la dependencia municipal respeeto 
del Estado central. Los ingresos tributarios de las Municipalidades 
son los siguientes: 

CUADRONO.6 

INGRESOS ORDINARIOS DE LOS MUNICIPIOS 1975-1984 
(MJUooes de sucres corrieotes) 

Ai\os Reeaudaclen Rentas 
. Propia Fonapar Petr61eo Total 

Valor CJI, Valor CJI, Valor CJI, Valor CJI, 

1975 887.7 54.5 714.3 44.0 19.0 1.2 1.621.8 100 
1976 1.071.2 49.5 1.620.4 49.5 27.0 1.0 2.163.6 100 
1977 1.151.5 50.8 1.055.0 48.3 20.4 0.9 2.266.9 100 
1978 1.323.4 46.5 1.030.0 54.7 23.9 0.6 2.977.3 100 
1979 1.535.5 44.4 1.057.5 53.7 64.7 1.9 3.458.0 100 
1980 1.856.5 28.3 3.021.9 49.7 1.384.1 21.5 '5.442.8 100 
1981 2.263.9 31.4 2.910,2 40.4 2.031.8 28.2 7.206.9 100 
1982 2.578.1 33.5 3.003.5 39.0 2.115.3 27.5 7.697.3 100 
1983 3:047,3 30,9 4,641.4 47.1 2.170.0 22.0 8.061.5 100 
1984 4.202.0 35.8 6.234.0 44.7 2.281.0 49.5 11.717.0 100 

FUENTE:CONADE 
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En el cuadro anterior se presentan los ingresos ordinarios de los 
Municipios para los afios 1975-1981. Comparando los ingresos del 
ultimo afiocon los del primero, se puede destacar que aumentaron en 
7.22 veces medido en sucres corrientes. En 10relativo a ingresos de 
recaudaci6n propia (impuestos, tasas, contribuciones e ingresos no 
tributarios como ventas, arrendamientos y utilidades) estos fueron 
4.73 veces superiores. No obstante, los renglones fundamentales 
corresponden a ingresos debidos a la participacion en el Fondo 
Nacional de Participaci6n (FONAPAR), que aumentaron 7.32 veces 
en ese perfodo, y a la participaci6n en las rentas del petr61eo 
incrementadas en 115.2 veces, El mayor crecimiento en termiaos 
absolutos es la participaci6n en FONAPAR. En tanto el mayor 
crecimiento relativo opera en las rentas del petroleo de las que 
participan las Municipalidades, ya que recien tiene significaci6n 
desde 1980. . 

En el afio 1980, se registra un salto brusco en el conjunto de ingresos 
que casi se duplicaron. A partir de 1982 basta 1984, el Ultimo en que 
se cuenta con infonnaci6n, se registraron subidas importantes de los 
ingresos en sucres corrientes, aunque de menor imponancia que el 
antedicbo.. 

En comparaci6n con los gastos de las Municipalidades, se reproduce 
la brusquedad del incremento de 1980. Sin embargo, en terminos 
relativos es menor el crecimiento de los gastos en relaci6n al de los 
ingresos en los aiios siguientes. La comparaci6n de ingresos y gastos 
refleja el aparecimiento del deficit en las finanzas municipales, 
paralelo con el incremento de los ingresos de origen estatal y con un 
aumento del gasto global, fundamentalmente de los gastos de capital. 

Globalmente, los ingresos de las Municipalidades dependientes del
 
. FONAPAR fueron el 46% durante el perfodo 1975-1984. En ese
 
mismo lapso, las rentas del petr6leo representaron eI17.43%. Habiendo
 
sido lento el ritrno de crecimiento de los ingresos de recaudaci6n
 
propia, su participaci6n relativa decrece en el total de ingresos de
 
cada ano, 

La dependencia financiera respecto del Estado central se configur6 
antes de la participaci6n directa en las rentas del petr61eo decretada 
por el Parlamento con la democracia. Esta participaci6n reforz6 a la 

400 



estructura de relaciones Estado-Municipalidades que, a su vez, se 
concreto con mas fuerza en el inicio de la exportaci6n petrolera, 
aunque en tanto modelo es previa a ella. 

"QJ6 significaci6n tiene el deaecimiento de los ingresos por recaudaci6n 
. propia? 

Los ingresos de recaudaci6npropia representan, al menos idealmente, 
la capacidadde los agentes econ6micos y sociales de una ciudad para 
proveerse del excedente necesario para el autosostenimiento de la 
administracion urbana, am como paralograr una redistribuci6n <;Ie los 
beneficios del creeimiento y de la renta urbanos. En este sentido, la 
Municipalidad acnia como instancia administtativa que opera con un 
insttumentallegltimo y coercitivo para viabilizar el funcionamiento 
rutinario de la ciudad y para producir acciones de servicio pdblico 
redistributivo. La capacidad de vivir desus propios recursos depender{a 
de la intensidad de la dinamica econ6mica y. social urbana. La 
ideologfa que racionaliza la carga impositiva que pesa sobre los 
ciudadanos y las actividades econ6micas se justifica como una 
redistribucion de los beneficios dela posesi6n y el dominio debienes 
generadores de renta urbana y renta agricola dentro dela jurisdicci6n 
de la Mupicipalidad; al uso de la ciudad; al asentaoiiento de actividades 
econ6micas enla urbe: y, ala ganancia que se produce cuaodo la reota 
se concreta a traves deuna transaccl6n de bienes inmuebles. Tambi6n, 
la Municipalidadrecaudaexcedentes de losbeneficiarios de una renta 
creada a traves dela dotaci6n y mejoramiento de infraestructura. Los 
ingresos por impuestos a los beneficiaries dela renta urbana deberlan 
cumplir una funci6n redistributiva. . 

Se suman a aquellos el cobra de was que retribuyen los servicios 
prestados por las Municipalidades, que por advenencias expllcita de 
la Ley, debenser cuando lou equivalentes a los costas de producci6n 
del servicio, sin .generar utilidad De este modo se estima que los 
servicios Municipales tienen tarifas que corresponden a la voluntad 
municipal decubrir los costos deproducci6n 0 establecer niveles de 
subvenci6n a la poblaci6n. Ademas existen fonnas legalmente 
autorizadas a conseguir ingresos a traves de la venta 0 arrendamiento 
de tierras Municipales, las utilidades desus empresas 0 las inversiones 
financieras. 
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Los restantes ingresos provienen de transferencias del Estado 0 de 
creditos externos. Basicamente bacen relaci6n a la capacidad de 
negociaci6n polftica de las Municipalidades con el Estado central y a 
una estructura de participaci6n fmancieraestatal en laMunicipalidad, 
generalmente prevista en la Ley 0 en la reglamentaei6n administrativa. 

La recaudaci6n di.recta por impuestos, tasas Y, contribuciones por 
mejoras esta relacionada con el tamafio de una ciudad y so crecimiento; 
el conjunto de la poblaci6n que tributa (y simultaneamenteel tamafio 
de la evasi6n fiscal); y.Iarevisi6nperi6dicade las bases de imposici6n 
alos bienes y actividades urbanos. Es decir, se combinan criterios de 
negociaci6n sobre los sujetos a quienes se atribuye el sostenimiento 
de la ciudad (sectores especfficos residenciales, funcionales 0 el 
Estado central). ' 

En la medida en que los ingresos de recaudaci60 propia .crecen 
lentamente y SO participaci6n relativa en los ingresos totales de las 
Municipalidades es cada vez inferior, es dable plantear preguntas 
acerca de la participaci6n de las Municipalidades en el orden urbano. 

A traves del examen de informaci6n desagregada sobre la estruetura 
de la recaudaci6n de.las diversas ciudades del pais, se pudo establecer 
que no existe ninguna correlaci6n significativa entre la tasa de 
crecimiento de una ciudad y el incremento de sus recaudaciones 
propias, Se debe, entre otros factores, aque el crecimiento poblacional 
no se traduce automaticamente en incrementodel parque inmobiliario 
de una ciudad y de los servicios con que la Municipalidad atienda a 
esos nuevos sectores; a que el crecirniento de las ciudades se registra 

, , 

fundamentalmente a traves de sectores sociales que no son sujetos de 
imposici6n tributaria; y, a que las dificultades administrativas y 
legales impiden una mayor eficiencia en la recaudacion municipal. , 

EIlento crecimiento de los ingresos propios de unaMunicipalidad Ie 
hace progresivamente mas vulnerable a Ia presi6n estatal de la que 
depende cada vez mas, Tambien ubica a la ciudad frente a una 
disyuntiva de profunda significaci6n social. El Municipio necesita 
contar con un aparato de servicios publicos eficiente que a la vez 
cumpla con un prop6sito redistributivo. As!, eI nudo es la determinaci6n 
de tarifas que permitan la eficiente operaci6n de la empresa, tanto eo 
terminos dela calidad de los servicios como dela cobertura. A su vez, 
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la determinacion de tarifas debe contener un proposito redistributivo 
correspondiente a la estructura de los ingresos de la ciudad y de las 
distintas fracciones que usufrucnian de la renta y de su instalaci6n en 
la ciudad 

La ciudad debe sostenerse sobre sus propias bases economicas, sin 
embargo, esto no significa necesariamente que debao llegar a un 
autosostenimiento financiado por la rentabilizaci6n y utilidades de 
las empresas publicas; por el pago indirecto por todos los babitantes 
de la ciudad de los costos de su mantenimiento; 0, por el pago privado 
que individualiza los servicios que recibe, yaque finalmente terminan 
en una forma negativa de distribuci6n. 

La propuesta de rentabilizaci6n de los servicios que asedia a las 
Municipalidades tiene origen fundamentalmente en la banca 
internacional dedesarrollo. No solo se trata de asegurarel pago de las 
obligaciones contrafdas por la entidad prestataria, sino de eliminar 
posibilidades de que el Estado tome a su cargo la deuda 0 el costo de 
los servicios. En este sentido, son consecuentes con la estrategia de 
"achicamiento" estatal que proponen como receta de ajuste para los 
palses del Tercer Mundo. 

En un sentido, el conflicto que viven las Municipalidades es entre la 
necesidad de lograr una redistribuci6n de la renta creada por los 
servicios pUblicos y la infraestnJctura urbana. la eficiencia en la 
cobertura de los servicios publicos.Ia ruptura con la dependencia del 
Estado Central, por un lado; y, por el-otro.ueforzar una reasignaci6n 
de recursos oacionales a traves de las transferencias del Estado central 
bacia las Municipalidades, presionarparaque el Estado central asuma 
una parte significativa de los servicios que, debido a la actual 
estructura financiera y administrativa, la Municipalidad esta 
imposibilitada de bacerlo; y, redistribuir los costos de produccicSn y 
funcionamiento de hi. ciudad bacia el conjunto del pals y, 
fundamentalmente, bacia las actividades que financian el presupuesto 
estatal. 

El significado politico de la disyuntiva planteada podna interpretarse 
del siguiente modo. De un lado, si la ciudad se asienta en sus propias 
capacidades financieras, se abandona la posibilidad de una redistribuci6n 
nacional de recursos mas equilibrada en funci6n de la problematica 
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urbana y se alinea dentro de estrategias globales de ajuste que no 
concuerdan con los intereses nacionales, ni locales. De otro lado, 
asentar la estructura financiera, administrativa y polttica de las 
Municipaliades en el Estado central es renunciar a un tipode desarrollo 
participativo de 10local, sujetando ala sociedad civil a las iniciativas 
y formas de control centralistas. 

La situaci6n financiera de la Municipaliad ecuatoriana nos plantea 
que en ningun caso el Municipio ha evolucionado dirigido por su 
propia voluntad, en uno u otro sentido de la disyuntiva planteada. Asi, 
en los anos en los que contamos con informaci6n,las Municipalidades 
fueron reforzando crecientemente su dependencia respecto del Estado 
central. 

oBI intento redistributivo de las rentas del petroleo, que se produce con 
la democratizaci6n,lejos de atenuar el nivel de dependencia municipal 
respecto del Estado central, 10 agudizo, toda vez que la mayor 
inversi6n multiplic6 las demandas de recursos. Ademas de que la 
utilizaci6n de las nuevas transferencias se dio en un contexto de agudo 
control estatal, 

Cuando la crisis alcaaza a los Municipios, las transferencias a cargo 
de las rentas petroleras se congelan en sucres corrientes, y las 
transferencias a cargo de FONAPAR significan porcentualmente 
menos en Ia composici6n del ingreso municipal, en tanto se aumenta 
la participaci.6nrelativa de los ingresos propios de las Municipalidades. 
Asi, las Municipalidades no tienen una creciente capacidad de 
autofuianciamiento; y, al contrario, pese a que sus propios ingresos 
son mas significativos en el conjunto, su nivel de desfinanciamiento 
es mayor. 

Un elemento de la coyunturaeconomicaque afecta grandemente a las 
finanza,s municipales es la inflaci6n. Asumiendo los detlactores 
calculados en otro trabajo (4), los ingresos de las Municipalidades 
sedan los que se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRONO.7 

INGRESOS MUNICIPALES 1976-80-84 
(MlUones de Sucres) 

Ingresos de 
Recaudaci6n Transferencias 

Ingresos totales Directs Estatales 

1975 1980 1984 1975 1980 1984 1975 1980 1984 

Aprecios 1622 644311717 585 1856 4202 734 4566 7515 
corr, 
Aprecios 1622 3703 2334 888 923 834 734 2281 1941 
1975 

Deflactores:	 1975- 1980- 2.01 
1975- 1984- 5.04 

Se observa que los ingresos por recaudaci6n directa en 1984 fueron 
inferiores a los de 1975 a precios constantes, en tanto, lastransfereocias 
estatales se duplicaron en el mismo penodo. Esta situacion obedece 
a los anos en que se multiplicaron los ingresos por transferencia del 
Estado, siendo que la situaci6n monetaria del pals detennina un 
mayor aumento deprecios a partirde 1980, paralelo al incremento de 
ingresos por transferencias del Estado. I • 

Interesa inteJpretar el significado delascifrastomando como prespectiva 
a los sectores beneficiados con la situaci6n financiera real de la 
Municipalidades. EI incremento de los ingresos municipales globales 
a precios constantes nos remite a que la posibilidad real deservicio de 
los Municipios dependa crecientemente de los ingresos provenientes 
del Estado central, en tanto es estacionario su ingreso propio y, 
consiguientemente, decrece su capacidad de autosostenimiento y de 
servicio publico basado en sus propias capacidades. 

Los ingresos municipales estan fuertemente atados a la ejecucion de 
obras de Infraestrucrura, antes mencionados como inversion real. En 
tanto, los ingresos por recaudaci6n propia sirven para el pago de los 
gastos corrientes, fundamentalmente .de remuneraciones, dada su 
composici6n. 
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CUADRONO.8 

.RELACION ENTRE GASTOS CORRIENTES, 
REMUNERACIONES Y RECAUDACIONES PROPIAS 

MUNICIPALES 19751981 

(en miUones de sucres) 

ADo Gasto Recaudaclon Remuner. Diferencla Dlferen 
, Corrlente Propla 1-3 1-1 

1975 1.078 887.7 798.6 + 89.1 - 190.3 
1976 1.320 1.071.2 954.0 + 117.2 - 248.8 
1977 1.557 1.151.5 1.076.3 + 75.2 - 405.5 
1978 1.750 1.323.4 1.229.9 +93.5 - 426.6 
1979 2.168 1.535.5 1.526.3 +9.2 - 632.5 
1980 3.488 1.856.8 2.187.1 - 330.3 '- 1631.2 
1981 3.633 2.263.9 2.294.2 -30.3 - 1369.1 
75/81 14.994 10.090.0 10.066.4 +23.6 - 4904.0 

Del cuadro anterior se despende que en ningun caso los gastos 
corrientesde una Muoicipalidad puedenser cubiertos con los ingresos 
por recaudacion propia. Si bien inicialmente las remuneraciones 
representan montes inferiores a la recaudaci6n propia de las 
Muoicipalidades, eo los ultimos anos el gasto en remuoeraciones 
supera. ya a los ingresos propios. 

Si la aspiraci6n es que los ingresos por recaudaci6n propia cubran los 
costos de los servicios y, adicionalmente, permitan una redistribuci6n 
por impuestos a la propiedad, posesi6n, uso y asentamiento en la 
ciudad, estos objetivos no se cumplen. 

Con el pago de remuneraciones apenas se alcanza a reproducir el 
funcionamiento cotidiano de la ciudad. El objetivo redistributivo no 
se cumple, ya que los servicios corresponden a segregaci6n urbana y 
el gasto corriente, particularmente remuoeraciones, reproduce la 
segregaci6n a traves de los servicios. Sin embargo, cabe anotar, que 
a naves de los impuestos se crea una ideologia redistributivaconsumida 
y exhibida porel rentista urbano y por las actividades econ6micas que 
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tienea asiento en la ciudad. A la ideologfa redistributiva no corresponde 
en absoluto una practica igual. 

Ahora bien, no solo se trata de que con el pago de las remuneraciones 
por los servicios se reproduzcan las segregaciones urbanas, sino que, 
paralelamente, el Bstadocentral,al financiarlasinversionesmunicipales, 
acnia como principal agente de la creaci6n de renta urbana nueva y 
permite, a su vez, que con la reproducci6n del funcionamiento 
cotidiano de la ciudadse sostenga la renta urbana ya existente. En este 
segundo sentido, es una subvenci6n a esta renta ya existente, que 
apenas paga a las Municipalidades los costos de las remuneraciones 
de los servicios de que ya dispone. 

IV.	 MODALIDADES DE LACOOPTACIONFINANCIERA 
.DEL ESTADO CENTRAL 

El Estado central interviene activamente en las finanzas municipales 
anaves de tres modalidades de transfereneia: presupuestaria. financiera 
y de inversion, En el primer caso, el presupuesto Municipal obtiene 
recursos de fondos estatales provenientes de fuentes nacionales, que 
responden a una estruetura ideo16gica y administrativa-tributaria 
general, y a fuentes especfficas de recursos, por ejemplo, la renta 
petrolera ' 

Las transrereocias fimncieras bacen relaci6na creditos 00 reembolsabJes 
o pagos de obligaciones municipales. 

Las inversiones corresponden a obras reaJizadas por el Estado central 
dentro del campo jurfdico y la jurisdicci6n administrativa bajo 
responsabilidad Municipal. 

En el primer caso la transferencia presupuestaria aparecena como 
aquella dotacion de recursos a la Municipalidad que m4s libertad la 
darla. En el resto deesta secci6nse plantear.1 cuales son los mecanismos 
a traves de los cuales el Estado central "moldea" las demandas delas 
Municipalidades, "codifica" las necesidades locales alrededor de 
supuestos criterios tecnicos y condiciona la gesti6n municipal a la 
voluntad del Estado central. 
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EI segundo caso generalmente se presenta ante situaciones limite de 
desfinanciamiento municipal y se relacina con la capacidad de 
negociacio6n municipal y con la respuesta organica 0 clientelar del 
Estado central. 

EI tercero, invade campos controvertidosrespecto de la delimitaci6n 
de funciones entre Estado Central y Municipalidades,particularmente 
grave en la actualidad en que un amplio mimero de aparatos del 
Estado central intervienenpara cubrir seetorialmente la reproducci6n 
de la fuerza de trabajo. . ' . 

, 
Como antes se mostr6 dentro de las transferencias presupuestarias, Ia 
mas importante constituye el Fondo Nacional de Participaci6n 
(FONAPAR). El antecedente de este fondo es la reformatributaria 
que se instrumento en la decada de los sesenta, que elimin6 los 
impuestos con destinos especfficos para los diversos cantones, que 
habfan creado un caos tributario. desde el punto de vista del Estado 
central yun conjunto de desviaciones en la instalaci6n y realizaci6n 
de actividades productivas. Se habfa lIegado a esta situacion tributaria 
como un reflejo de la formaci6n regional que vivfa el pais y de la 
desarticulaci6n del aparato estatal confonnado entonces por un 
sinmirnero de entidades aut6nomas. 

La modemizaci6n que se abre en la decada de los sesenta, centraliza 
las .actividades del Estado en tomo ~ la Funci6n Ejecutiva. introduciendo 
nuevos sistemas administrativos .y tributarios. Posterionnente, la 
confonnaci6n de la "Cuenta Uaica delEstado" pretendi6 una asignaci6n 
de los recursos a traves de "criterios. nacionales", guiada por los 
principiosde una "planificacion tecnica". Co~ estos cambios aument6 
la recaUdaci6n y secomolid6 el sistema financiero municipal dependienre 
del Estado central. 

- . - , 

Entre 1972 Y 1983 se definen las reglas para la constitucion y' 
utilizacion del FONAPAR. Se habfan dado conflictos acerca de los 
modos de distribuci6n, siendo que en la actualidad, existen nonnas 
cuya mayor precision corresponde a· una capacidad creciente del 
Estado Central para dirigir la utilizaci6n de fondos que provendrfan 
de las Municipalidades. 
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En general, en la distribuci6n del FONAPAR se torna en cuenta las 
necesidades de las distintas Municipalidades (servicios, poblaci6n; 
coberturas). Cada dos afios se redistribuye el fondo: Este se divide en 
dos partes. Una que es transferidasin requisitos a las Municipalidades; 
en tanto, la otra, destinada a inversiones calificadas como prioridad, 
s610es transferida previajustificaci6n (contratos, estudios, etc.) ante 
el Ministerio de Finanzas. En todo caso, el 50% de esta ultima parte 
puede sec pignorada para el pago de creditos, previa calificaci6n del 
CONADE. 

Desde 1985 se aumentan las asignaciones de FONAPAR para que las 
Municipalidades puedan pagar aumentos de salarios aprobados pol el 
Estadoe incrementos de precios de otros productos 'como 'Ios 
combustibles. Paraeste efecto se awnent6la participaci6n de FONAPAR 
en otras rentas nacionales.· Asf, si inicialmente el FONAPAR se 
alimentaba de un pequeno porcentajede algunos impuestos de 
exportaci6n y del consumo intemo de cigarrillos, el aumento de 
participaciones referido, implica derechos arancelarios, impuesto a la 
renta, petroleo, diferencial cambiario, yporciones de los presupuestos 
del Estado, Banco Central, Superintendencias. 

Como antes se anot6, en el per{odo 1975-1984, las transferencias a 
cargo de FONAPAR representaron el46: I % del total de ingresos de 

,llis Municipalidades; en tanto los ingresosmunicipales de recaudaci6n' 
propia fueron el 36.47% y las transferencias pOI rentas del petr6leo 
fueron e1 restante 17.43%. ' 

Ahora bien, siendo cuantitativamente importante la parncipacion'de 
FONAPAR en las finanzas municipales, cualitativamente representa 
el principal rengl6n de influencia del Estado central, 'en las 
Municipalidades y de.conducci6n del procesoUIbano desde la iniciativa 
del Estado central. 

Lo primero que cabe destacar es que aquella porci6n del gasto 
corriente no cubierta con ingresos de recaudaci6n propia se paga con 
la porci6n de transferencia automatica a cargo de FONAPAR. Asf.Ia 
"hbre" disponibilidad de esos fondos serestringe notablemente. A su 
vez, los incrementos que se han producido en los ultimos afios tienen 
tambien destino especffico para el pago de los aumentos salariales 
aprobados pOI el gobiemo. > 
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Tambien, como ya se menciono, el pago por las inversiones que 
corren a cargo de una porci6n de las transferencias de FONAPAR 
estan sujetas ala aprobaci6n de entidades del Estado Central. De este 
modo, se condiciona la detenninaci6n global de las prioridades de 
inversion y se sujeta su ejecuci6n no solo a la probidad tecnica sino 
a la disponibilidad presupuestaria del Estado central. ' 

Existe un cfrculo vicioso respecto de la capacidad tecnica Municipal. 
Si, por un lado, se estrangula la capacidad de expansi6n de personal 
y la determinaci6n de proyectos corre a cargo de 'Ia consultorfa 
privada; por el otro, se exige destrezas tecnicas para la aprobaci6n 
presupuestaria que las MuniCipaiidadeS DO pueden mostrar, sino que 
deben necesariamente acudir a organismos centralizados como el 
Fondo Nacional de Preinversi6n (FONAPRE) y BEDE: 

Ademas de las analizadas, existen otras transferencias provenientes 
de la participaci6n en varios impuestos, fundamentalmente, a la 
actividad petrolera. En uno de los primeros actos parlamentarios 
desde la instalaci6n de la democracia se dispuso mediante una ley, 
que se asigne la sumade 3.000 millones de sucres para los Oobiemos 
Seccionales, provenientes del incremento de rentas por aumento del 
precio del petr6leo crudo Yderivados. En 1980 correspondieron a las 
Municipalidades 1300 millones. ' 

El destino de estos recmsos debla ser via1idad, saneamiento ambiental. 
construcciones y equipamiento escolar, Su transferencia a las 
Municipalidades no admite prerequisitos. Posteriormente se acord6 
que una parte de estos recursos puedan ser utilizados en obligaciones 
patronales; es decir, en gastos corrientes. La distribuci6n de estos 
recursos municipales es un 30% para los Municipios de Oriente y 
Galapagos; y, el 70% en partes iguales para los restantes Municipios. 
EI uso de estosrecursos ha sido cuestionado por diversos sectores 
argumentando que, en no pocos casos, aI contar con excedentes las 
Municipalidades los destinan a obras suntuarias, sin atender a las 
prioridades locales 0 de su asignaci6n original. Siendo marcadamente 
desigualla distribuci6n regional, y sieodociertoque muchos Municipios 
en general no cuentan con un aparato de planificaci6n, estos recursos 
han servido en parte para crear incipientes formas de segregacion 
urbana, ausente en las ciudades pequefias. Ademas han creado UDa 

410 



desigualdad en la situaci6n financiera municipal del conjunto de 
ciudades del pais. A so vez, el flujo de estos recursos esta ligado a los 
precios del petroleo y derivados, 10 que supone una fluetuaci6n 
necesaria en momentos de crisis. ' 

En contrapartidacon10anterior, las Municipalidadesde las Cabeceras 
Provinciales cuentan con una participaci6n del 2% de, los ingresos 
corrientes netos del Presopoesto General del Estado, que foe creada 
tambien por el Parlamento con la democracia. En este caso, el50% de 
los ingresos son para Quito y Guayaquil y el resto se divide por partes 
iguales. 

Cabe observar, para todas las sitoaciones que participan de aquel 
mecanisme, que ladistribuci6nporpartes igualesdeuna traosfereucia 
estatal crea marcados desequibbrios aI mteriorde Municipios que 
comparten problematicas similares. 

Evidentemente, el criterio queincialmenteprevaleci6 es descooceiurar 
las transferencias estatales. A traves ~I mecanisme de repartici6n en 
partes iguales se privilegiarfa a las Monicipalidades m6s pequeftas. 
Posteriormente se trat6 de compensar a las Municipalidades de las 
ciudades grandes y de las'cabeceras provinciales. Sin embargo, la 
distribuci6n en partes iguales DO corresponde, en oingtin-caso. a las 
problematicas espedficas de las ciudades y las ciudades intem'tedias 
pueden ser las mas afectadas. 

Ademas de las transferencias basta ahora trabajadas. existen otros 
mecanismos a disposici6n discresionaI del Estado central. Estos 
consistenen asumirobligaciones contratadas porlas Municipalidades 
o en hacer donaciones para obras cantooales. Obviamente, estos 
mecanismos generan relaciones clientelares de naturaleza region3l 0 

con seetores urbanos especfficos, que salen foera de la programaci6n 
inclusode un Estado que propognaon desarroDo con aiterio ceotra1ista. 

En este tipo de transferencias confioyen dos elementos. 

De un 1000, las propias necesidades pollticas del Estado central, que 
no hanpodido escapar 0 aspirar, segtin sea el caso, a una interlocuci6n 
con demandas locales generalmente ligadas a los sectores sociaIes 
dominantes locales nuevos (1 tradicionaIes. 
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De otro lado, los carnbios que se operan en las sociedades regionales
I

crean nuevas y especfficas demandas que no pueden ser moldeadas 
necesariarnente a travesde mecanismos nacionales de financiamiento 
atados a la ejecuci6n de determinadas obras de infraestructura. 

En el mismo contexto anterior, existen otros fondos que pueden llegar 
hacia las Municipalidades cuando las ciudades a las que atiende han 
sido decIaradas por el Ejecutivo en emergencia. En la actualidad, la 
administraci6n de estos fondos la hace la Presidencia de la Republica 
de modo directo. Para ello se utiliza como dispositivo administrativo 
a las "unidades ejecutoras", que disponen de cantidades rnuyapreciables 
de recursos. 

Se suele justificar su existencia como respuesta a la burocratizaci6n 
del conjunto de los aparatos publicos, que no habrian tenido la 
capacidad para responder eficientemente a las situaciooesy problemas 
emergentes, localizados de modo especffi.co. Fneste sentido, tIascienden 
no solo a los mecanismos "tradicionales" de gesti6n como son los 
organismos seccionales sino al mismo aparato publico centrallzado. 
Eo esas justificaciones el problema radica eO la gesti6o, privilegWndola 
respecto de la representaci6n en las decisiones politicas y en la 
ejecuci.6n de las demandas de la sociedad local ( Echeverrfa-Verdesoto: 
1987). 

NOTAS 

(I)	 Utilizamos el concepto en el sentido propuesto en Ca1der6n Femando y 
Lsserna, Roberto "El poder de ~as regiones", La paz, 1981. 

(2)	 Utilizamos el conceptoen el sentido dado por Carri6n Femando: "QUIto:crisis 
y pollticas urbanas", CIUDAD, 1997. 

(3)	 En 10que rests de este docurnento Be he utilizado la informaci6n contenida en 
el capftulo IV de "Estado de la sitiJaci6n socio-economics y financiera de los 
Municipios del Ecuador", Quito, 1986, dirigido por el Eco. Jaime Moncayo 

(4)	 King Luis, Capttulo IV del ya citado lrabajo dirigido por el Eco. Jaime 
Moncayo. 

412 



BIBLIOGRAFI A 

Calderon, Fernando y Laserna, Roberto "EI poder de las regiones" La Paz, CERES,7 
1981. 

Carri6n, Fernando -comp-"EI procesode urbanizaci6nen el Ecuador". CIUDAD, Quito, 
1986. 

Carri6n, Fernando "Quito: Crisis y polfticas urbanas", CIUDAD, Quito, 1987. 

Deler, Jean Paul et, al., "EI manejo del espacio en el Ecuador" Centro Ecuatorieno de 
Investigaciones Geogrificas, Quito, 1983. 

Echeverria, Julio y Verdesoto, Luis "Democratizaci6n y modernizaci6n del Estado", 
CIESE, Quito, 1987. 

Guerrero, Andres y Quintero, Rafael "Ocaso del estado burgues-terrateniente. La 
formaci6n del nuevo bloque hist6rico en el Ecuador (1960-1980)", Quito, s/f, 

Verdcaoto, Luis "Poder nacional y poder regional" ponencia presentada en el seminario 
"Regional Disparities and National Development Ecuador and Latin America", 
FLACSO- CERLAC, Toronto, 1980. 

413 



QUI~TA PARTE
 

COYUNTURA POLITICA
 



CAPITlTLO XIII 

NOTAS PARA UNA METODOLOGIA DE 

ANALISIS DE COYUNTURA POLITICA 

.Junlo de 1987 

Trabajo preparado para el taller "Metodologfas de elaboracion de 
analisis de coyuntura", organizado por el ILDIS- Bolivia. 



L POR QUE SE DEBE RACER ANALISIS CIENTIFICO 
DE COYUNTURA? 

"Dominar10actual" es la virtud imprescindible que debe exhibirtodo 
politico, para 10 cual debe comprender la racionalidad de la lucha 
polftica cotidiana, actividad cientffica que realiza el analisis -de 
coyuntura. 

lTiene el estudio de 10aetualun estatuto cieotffioo'?[.Puede deswbritse 
la racionalidad de la acci6n polftica coyuntoral'? iEs posible someter 
a un analisis cientffico a la masa de acontecimientos politicos que se 
recogen ca6ticamente en los peri6dicos y a aquellos hechos, casi 
imperceptibles y privados, virtualmente ausentes del MundopUblico'? 
lPoede detectarse la16gicaque sobyace alas coosignas, comunicades 
y declaraciooes de organismos y personas representativas'? l.Debe 
otorgarse un estatuto cientffico al acontecer de la historia inmediata'? 

A las preguntas anteriores, respondemos afinnativamente; mostrar 
como, es el objetivo de este trabajo. La respuesta se sosteota, por 
ahora, ados niveles. 

De un lado, la direcci6n poHtica modema es carla vez menos un acto 
de intuici6n Ycada yea mas se respalda eo el conocimieoto cieotffico 
de la realidad. FJempirista de la poHtica estasieodo desplazado por 
cuerpos "tecmeo-politicos" que apoyan la toma de decisiooes orieotadas 
bacia la coostmcci6n de voluntades polfticas eo la sociedad. Estos 
cambios se registran a oivel del gobiemo, los partidos polfticos, los 
cuerpos corporativos, las transoaciooales, etc. Coo esto no afinnamos 
que se bayan eliminado totalmeote las formas arcaicas de la poHtic&, 
que en tanto sobsistan tambien son objeto de aoaJisis de coyuotora. 

De otto lado, las metas de la acci6n polltica eo el corto y mediaoo 
plazos tampoco estan desvinculadas del aoiIisis cientffico. Son 
consecuencias de la compreosi6ndel momento actual y de la relaci6n 
entre tactica y estrategia En soma. la viabilidad de una acci6n 
proyectada y la determioaci6n de los instrumentos parabacerladebeo 
,derivar con fluidez del analisis cientffico de la sitoaci6n actual. 

La tan mentada Crase de la literatorapoHtica "La situaci6n actual y las 
tareas" invoca una aetitud de conoclmiento y de acci6n respecto de la 
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realidad, en la que se funden (0 debieran fundirse) la practica polftica 
y la ciencia. EI politico y el cientffico deben discemir la singularidad 
de la situacion actual de la sociedad sobre la que pretenden intervenir 
para transformarla0 sostener el statu quo. Si cabe una metafora, cada 
ilia de la polftica debe ser estudiado para aprender las nuevas 

. situaciones y contlictos, formular diagn6sticos, adoptar posiciones y 
senalarlas tareas que deben emprenderse en funcion de los objetivos 
que se persigan: Para descubrir la singularidad de la polftica diaria es 
preciso recurrir a un instrumental metodol6gico que, a su vez, 
corresponde a un marco te6rico con el cual se puede entender la 
legalidad cienufica de la coyuntura 

En suma, el analisis de coyuntura implica una doble relaci6n para 
integrar la acci6n polftica y el analisis cientffico: hacer direcci6n 
polftica es necesariamente un problema cientffico; al tiempo que la 
ciencia es necesariamente un problema practice, en tanto refiere a la 
direccion polftica. 

n, LA IllSTORIA'INMEDIATA ES LA HISTORIA VIVA 

Los acontecimientos cotidianos -pese a su diferente calidad, orientaci6n 
e intensidad- son parte de la creaci6n de la historia. El estudio y la 
comprensi6n polftica de la significaci6n de los acontecimientos nos 
introduce en la historia desde los momentos de su creaci6n. 

La historia viva se articula con la historia pasada, diferenciandose de 
esta ultima por la simultaneidad de los acontecimientos con su 
interpretacion La distanciaentre el investigador y los sucesos analizados 
en el caso de la historia pasada, permite un horizonte claro acerca de 
las lfneas mas generales de desarrollo de una sociedad. En tanto, en 
el analisis de coyuntura, la simultaneidad de los acontecimientos y su 
interpretacion obliga a bacer previsiones sobre la evolucion futura de 
la sociedad dentro de una 16gica de desarrollo abierta. Su propio 
objeto de analisis esta sujeto a la evolucion de la correlaci6n de 
fuerzas y a la intervenci6n polftica que se puede ejercitar para 
acentuar o'corregir el rumbo de los acontecimientos. 
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ill. INTENCION Y ANALISIS DE COYUNTlJRA 

Mas allade la afinnaci6n general dequeSOD imposibles las rnetodologfas 
neutras de analisis social 0 'politico, es especiaImente visible el 
caracter intencionado que tiene y no puede dejar de tener el analisis 
de coyuntura. Abreviando razonamientos, el dominio cognoscitivo 
sobre la situaci6n actual es funci6n de un necesario planteamiento 
final acerca del "quebacer" de la fuerza social y/opoHtica representada 
En su sentido mas pleno, laconsigna es la vozde mando que estableee 
las Ifneas fundamentales de intervenci6n en la coyuntura. EI analista 
no s610 descoficia las consignas, sino que necesariamente genera 
otras. El dominic de la situaci6n actual implica necesariamente el 
planteamiento cientifico de la consigna pertinente. 

Se entiende a la consigna como la voz de mando aeerca de qu~ baeer 
en el momento actual; consiguientemente, como el momenta mas alto 
de la polftica y mas concreto de su analisis. 

Reconoeer el caracter intencionado del analisis decoyuotura no s610 
evita falsas pretensiones (el diag06stico "objetivo", sinperspectivaoi 
intereses, donde la objetividad del analisis politico es una noci60 
desvirtuada), sino que permite enteoder c6mo al baeer opini60 sobre 
la situaci6n actual, se interviene en la coyuntura y se haee ~cci6n 

empujando intencionadamente su desarrollo en detennioado sentido. 

Una derivaci6n empfrica obvia es que toda mterpretacion de la 
coyuntura responde objetivamente a una posici6nen la correlaci6nde 
fuerzas. Consiguientemente, las "fuentes secundarias" del anaIisis 
estan positivamente cootaminadas con so objeto de tnlbajo. El periodista, 
el editorialista, el cientifico social intervieoen en la coyuntura en la 
medida en que la mterpretan, 

Justamente, la intencionalidad que filtra todo el analisis de coyuntura, 
haee de esta un espacio privilegiado de articuiaci6n y mutuo 
condicionamientoentre teonay practica, Lapraeticaensena yentrega 
materias primas de analisis a la teorfa; en tanto, la teorfa busca canales 
para establecer sus eertidumbres en lapractica, Toda la problematica 
de la teorfa y la polftica en el conocimiento recae sobre las espaldas 
del analista de coyuntura, quien no requiere de todas las respuestas 
(que no existen) sino que debe manejar eficientemente la 
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problernatizacion. Producirun diagnostico de lacoyuntura es manejar 
en su nivel mas alto ala ieona y su articulacion con la practica, ya que 
posibilita un conocimiento nuevo sobre 10 concreto real, que permite 
una intervencion practica y la eficacia de la accion polftica. 

IV.	 ;.LAS TAREAS Y LA TACTICA CONTAMINAN EL 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL? 

Se ha senalado que todo analisis de coyuotura es ioteociooado y que 
no puede sustraerse del quehacer. Ahora bien.Ia determinacion de las 
tareas y la tactica con las cuales afrootar la situacion actual 00 es una 
aetividad previa al analisis de coyuntura. Aquellas DO son precooceptos 
que detennioao los cootenidos de la coyuntura, ni su interpretacion se 
deduce de las tareas que deben acometerse. No se trata de saber de 
anternano 10 que queremos hacer, para luego "racionalizar" dichas 
acciones con una ideologfa justificadora del memento actual. 

El acto conceptual de diagnosticar la situaci6n actual y determioar las 
tareas y la tactica es unico, No se puede desligarlo como fases 
separadas 0 aisladas. El diago6stico yel quehacer Interacman entre sf 
como momeotos interdependientes de un solo actoteorico de creacion 
de un ouevo conocimiento y de articulaci6n con la lucha polftica. 

Donde si cabe una separaci6n es entre el analisis de coyuntura y la 
creacion de un acootecimieoto en la realidad. EI diagnostico, las 
tareas y la tactica preparan el futuro; pero este solamente sedposible 
desde la accionpolftica a la cual se encuentra organicamente vioculado. 
Vinculo que debe teoer la modalidad de la relacion normal entre la 
cabeza y el cuerpo en el ser humano. 

A partir del diagnostico de la situacion actual, se puede detennioar, 
por ejemplo, si existen las coodiciones y si es deseable entrar en 
acciones de ofensiva 0 de defensiva; que significaci6n y duraci6n 
tendrllnlos acootecimientos que se provocan; basta d6nde son previsibles ' 
las futuras condiciones polfticas; y. cuales soo los factores de azar 0 

de necesidad que podran intervenir. 

Conceptualmente, el diagn6stico esta necesariamente abierto a conocer 
todas las modificaciones respecto de la practica polftica pasada y sus 
interpretaciones de respaldo. Su valor justamente es determinar las 
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condiciones y conflictos emergentes en la sociedad para establecer 
las nuevas formas de intervenci6n en la coyuntura 0 ratificar las 
existentes. Por el caracter necesariamente abierto del diagnostico, las 
tareas y la tactica no pueden contaminarlo, sino que son la consecuencia 
de la apertura. 

A su vez, el analisis de coyuntura (diagn6stico, tareas y tactica) no se 
deduce de la estrategia, ni de las metas politicas. Se ubica en el plano 
del consejo tacticopara interveniren la coyuntura. Un fuerte problema 
te6rico a dilucidar es las relaciones entre tactica y estrategia 

La estrategia y las metas de la acci6n polftica no son un conjunto de 
nociones conceptualmente cerradas. Son imagenes-objetivo que se 
refonnulan cotidianamente, al tiempo que ejercen la funci6n de 
"principios" y gufas acerca del rumbo deseado de la sociedad 

La estrategia ayuda a discernir las tareas y la tactica:ala vez que el 
analisis de coyuntura entrega elementos de la realidad que reafinnan 
y/o rectifican la .estrategia y las metas. 
\ 

Bstrategia y tactica son dos niveles epistemol6gicamente distintos, 
que no deben confundirse. Cuando se10hace,se convierte atanalisis 
de coyuntura en una colecci6n de principios metaffsicos que, en 
ninguncaso, permiten plantear la tactica adecuada a la consecusion 
de los objetivos en el menor tiempo posible. 

v.	 l.CUALES SON LOS PRODUCTOS DEL ANALISIS DE 
LA SITUACION ACTUAL? 

Cabe bacer una sistematizaci6n preliminar de los objetivos perseguidos 
por el analisis de coyuntura: 

a. Distinguir el rasgo singular del sistema de conflictos vigente. 
Se habfa mencionado que el diagnostico de la situaci6n actual debe 
mostrar 10 particular de los acontecimientos de la coyuntura. Este 
conjuoto de acontecimientos expresan a los conflictos de la sociedad, 
que tienen distinto origen e implican a sus diferentes niveles y 
especificidades. Los conflietos se representan en la polftica conformando 
un sistema. 



Para establecer el rasgo singular del sistema de conflictos debe 
lograrse como meta particular, dar respuestas a las siguientes preguntas: 

"Cual es la contradiccion principal en resoluci6n dentro de Ia 
escena polftica? ' 

"Cual es el aspecto principal de la contradiccion principal? 

"C6mo se vincula la contradiccion principal -que es visible en 
el primer plano de la escena pohtica- con la contradicci6n fundamental 
-que se encuentra en la base de la sociedad y confiere su caracter a la 
formaci6n social-? (La contradiccion principal corresponde a un 
nivel de conocimiento cualitativamente diferente al de Ia contradicci6n 
fundamental). 

"De que manera las contradicciones fundamental y principal 
han engendrado una situacion concreta cuya forma visible es un 
conjunto de acontecimientos que se representan en un sistema. de 
conflictos? 

b. La correlaci6n de fuerzas. 

Establecer la correlacion de fuerzas en una coyuntura no es la mera . 
comparaci6n de la magnitud de la fuerza exhibida por los actores 
polftocos. Las preguntas cuyas respuestas se persiguen son: 

"Cuales son los campos en que se produce el enfrentamiento 
politico? 

"Cuales son Ias alineaciones de los actores polfticos en funci6n 
del sistema de conflictos y de las contradicciones individualmente 
consideradas? 

LCual es la formaci6n que presentan para el enfrentamiento; 
que actores ocupan la vanguardia y cuales Ia retaguardia? 

"Cuales son las caracterfsticas distintitivas del conflicto? 

l.C6mo se produce el enfrentamiento? 
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lC6mo esta modalidad afecta a sus resultados y a la evoluci6n 
posible? 

lQuien comanda la correlaci6n? 

lQuien puede bacerlo en el futuro? 

c.	 Las salidas y la voz de mando en la coyuntura, 

Una vez localizado el rasgo particular del sistema de conflictos y 
establecida la correlaci6n de fuerzas, corresponde determinar el 
contenido y la forma que se impulsarapara "salir" de IIi coyuntura. 
Salida basada en aetores politicos especfficos y en metas a cumplir. 
Las tareas y la tacticaestandeterminadas tambien por 50 viabilidad.. 

En surna, a traves de las acciones que se impulsaran -adecuadas a los 
objetivos y viables-, la direcci6n polftica supera la espontaneidad y la 
intuici6n. 

VI.	 "COMO RACER DE LO ACTUAL UN OBJETO 
CIENTIFIC01 

Los acontecimientos que bacen una coyuntura se presenta ante el 
analista como una masa que' no tiene 16gica ni coberencia. En un 
acercamiento espontaneo y sin instrumental de analisis, esta masa de 
acontecimientos entrega dos apariencias. De un lado, quela polftica 
se reduce a 10mas visible (los ados generados desde el gobiemo yel 
Parlamento pueden copar los medios masivos de comunicaci6n); y, 
de otto lado, que los acontecimientos politicos responden a los 
"subjetivismos" de los actores politicos que los protagonizan. 

La apariencia descrita no se supera con reiterados acercamientos 
bacia los hecbos, sino planteandose las preguntas pertinentes desde 
un instrumental analftico adecuado. El analista debe perseguir las 
regularidades de la coyuntura que Ie permitan descubrir cual es su 
,Iogicainterna. Para ellodebe diseccionar y ordenarlos aconteeimientos 
en conjuntos de acuerdo a su origen, jerarquizarlos y establecer sus 
vfnculos con' los principales conflictos. Del orden prelirninar en 
conjuntos se debe pasar bacia una selecci6n de acontecimientos 
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significativos en la estructuraci6n de las lineas fundamentales de la 
correlaci6n de fuerzas de la coyuntura. 

EI tel6n de fondo 0 el marco conceptual de la lectura, orden, selecci6n 
y jerarquizaci6nde los acootecimientos, es la comprensi6nde significado' 
del tiempo en la polftica 0 la construcci6n de la categorfa de tiempo 
polftico. En geometna, la dimensi6n se relaciona con el espacio y 
permite ubicar a un cuerpo en relaci6n al ancho, largo y hondo. En 
polftica, la dimensi6n se relaciona con el tiempo y constituye el 
"espacio" en que se expresa el sistema de conflictos y cada conflicto 
en su modalidad. 

Se habfa mencionado que los conflictos de una sociedad tienen 
diversos ongenes y sentidos; y que en tanto conflictos son una 
expresi6n condensada y especffica de la sociedad. Por ello, el analisis 
polftico de la coyuntura se constituye en una lectura especial del 
conjunto de la sociedad. 

En el tiempo politico, los conflictos de toda la sociedad se expresan 
y se vuelven eficaces formas de lucha. Consiguientemente, el tiempo 
es heterogeneo y recoge los "desniveles" en que funciona una 
sociedad (v.g. intervenciones de sujetos sociales con diversos ritmos 
en su constituci6n como actores polfticos; desarrollos distintos y 
desann6nicos de la conflictividad economica; formas de la lucha 
social en aceleramiento 0 retlujo; etc.). 

Mirado desde otro angulo, en el tiempo polftico se expresan las 
diferentes temporalidades de la formaci6n social: las dimensiones 
economica, social, ideol6gica. En cada una de ellas, los conflictos se 
desarrollan y resuelven con su propia duraci6n y significado, apuntando 
bacia resultados cualitativamente distintos. 

Dado los ongenes y duraciones diversos de los conflictos que se 
expresan de modo especifico en el tiempo polftico, no puede esperarse 
que la coyuntura polftica sea homogenea. EI reconocimiento de la 
heterogeneidad del tiempo polftico por parte de los actores que hacen 
direcci6n polftica, les permitira ubicarse a la cabeza de los 
acontecimientos y dirigirlos con eficacia, dependiendo de su fuerza 
real respecto de los otros actores en conflicto. 
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La beterogeneidad de la coyuntura, desde el punto de vista de las 
diversas dimensiones que la conforman, le confiere un aspecto 
singular respecto de otras coyunturas; unico por el tipo de conflietos 
que se resuelven; distinto e irrepetible por la combinaci6n de conf1ietos; 
y concreto ya que implica situaciones precisas e individuales de la 
practica politica. 

En la coyuntura polftica, ademas, se articulan diversas practices 
econ6micas y socialesque se encuentran en busqueda de una soluci6n 
politica. Las' formas y objetivos de esas practicas, hacen de la 
coyuntura un punto de fusion. Tambien 10es respecto de la historia 
pasada. Como momento de creaci6n de la historia, la coyuntura 
arrastra consigo a 10viejo y a 10nuevo, enque para crear10nuevo hay 
que reconocer las situaciones emergentes y cambiar de tactica 
simultineamente al cambio de situaci6n real; es decir, con oportunidad 
y reconociendo el pasado y las lfneas de tendencia bacia el futuro 
parametres del bacer politico. 

vn, 81 A LA OPORTUNIDAD YNO AL OPORTUNISMO 

En polftica, la oportunidad cuenta por 10menos dos veces en tanto, el 
oportunismo s610resta posibilidades 0 eficacia politica, ademis de la 
perdida de principios orieotadores de mediano y largo plazos. 

La oportunidad obliga a que junto al conocimiento de las lfneas de 
tendencia generales del proceso social, se debe reconocer el tipo de 
intervenci6n que conviene en funci6ndelos objetivos que se persiguen 
y dada la singularidad de la coyuntura. La direcci6n polftica opta por 
los momentospoliticosoportunospara su intervenci6nen la coyuntura 
eligiendo ademas el tipo de inserci6n que persigue. 

El diagn6stico de la situaci6n actual determina los contenidos con los 
cuales intervenir, as! como el momenta de bacedo. Se precisa evitar 
retardos 0 adelantos respecto de un tiempo politico heterogeaeo y 
singular. . 

Localizar el momento oportuno para intervenir en la coyuntura 
supone una concepci6n de tiempo politico como la esbozada y se 
opone a pensar el tiempo politico como una asumulaci6n espontanea 
de elementos homogeneos. La politica no es una mera suma Yresta, 
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en que la contabilidad de perdidas y ganancias lIeva lineal e 
inexorablemente bacia un final de triunfo 0 de derrota. La inserci6n 
oportuna de la coyuntura implica dar uno 0 varios salt os bacia 
adelante(0 baciaarras) en funci6n de los objetivostacticos y estrategicos, 
Por ello, la decision que adopta la direcci6n polftica puede bacer 
correr mas rapidoel tiempo de la polftica en el sentido que persiguen 
sus objetivos; asf como una decisi6n no adoptada 0 errada puede bacer 
retroceder 0 involucrar una derrota. Lo fundamental es aprender a 
reconocer la calidad y desniveles del tiempo polftico en curso, 
condici6n de posibilidad de la acci6n polftica. 

Cuando se concibe el tiempo politico como una dimension lineal y 
homogenea, las deciciones se adoptan como una suma 0 resta en 
relaci6n a un objetivo preestablecido. Contradictori~ente a esto, 
antes se plante6 que una de las "virtudes" del analisis de coyuntura es 
descubrir en la interpretacion de la historia viva los 6rdenes que crea, 
la participaci6n de la voluntad polftica en ello y la redefinici6n 
constante de la estrategia y metas en funci6n de la realidad. La 
historia es un orden abierto y no preestablecido, que transite por una 
multitud de coyunturas singulares con aportes cualitativos a su 
construcci6n. 

AI recbazarse una relaci6n lineal, necesaria y finalista entre objetivos 
supuestamente preestablecidos y lucba politica. se esta superando 
visiones regresivas e irresponsables del bacer politico, en que se 10 
concibe como un desarrollo evolutivo, acumulativo y ascendente 
bacia supuestos estadios superiores de la sociedad. 

En suma.Ia disyuntiva es entre reconocer la singularidad y calidad de 
la situaci6n actual para intervenir con oportunidad y contenidos 
correspondientes y abiertos; 0, en su defecto, la opci6n antag6nica es 
concebir a la polftica, no como un proceso, sino como un "capital" 
que se auto reproduce y amplia sin la intervenci6n de la fuerza de 
trabajo yen la esperanza de que el futuro ya previamente determinado 
de la sociedad se identifique con cada momento de la historia viva. 
Extremando la interpretaci6n, la oligarquia de la subregi6n, sabi~odose 

fracciones de clase sin futuro, se autoimagina como la realizaci6n del 
futuro. De modo distinto, pero dentro de la misma estructura, 10 
propio ocurre con ciertas fracciones burguesas emergentes que se 
creen clases con futuro, que se realiza en la medida de su consolidaci6n. 
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I No debe confun<fuse tiempo politico con tiempo cronologico, Aquel 
tiene diversas unidades que responden a las especificidades del 
conflicto social. 

La unidad mayor del tiempo politico es la epoca, Con ella se refiere 
ala fase hist6rica de ascenso 0 descenso de una clase fundamental y, 
consiguientemente, a unmodode organizaci6n generalde la sociedad. 
La epoca no detennina las fonnas y modalidades que asumin1 una 
coyuntura, pero la contextualiza confiriendole so sentido de largo 
plazo. 

El cambio de un sistema de contradicciones determinara los limites 
de un perfodo politico. En tanto, el momento actual. unidad inferior 
y mas pequefia de tiempo politico, es el registro de los cambios al 
interior del mismo sistema de contradicciones. 

La polftica y so tiempono son lineales. ni acnmulativos, tal como se 
ba visto,Consiguieritemente, la prospectiva en el arullisis decoyuntura 
no es una deducci6n del pasado; sino que el pasado condiciona la 
creaci6n del futuro. siendo este un orden abierto que se desenvuelve 
en medio de un sistema beterogeneo de conflictos. La previsi6n 
polftica no es cuantificable y su exactitud no es Ia predicci6n de Ia 
ocurrencia exacta de un acontecimiento. 

Tampoco la certeza y justeza del analisis de coyuntura se ratifican en 
la previsi6n profetica de los acontecimientos. Estas consisten en 
detectar las lineas de tendencia del conflicto fundamental y de los 
conflictos articuladores de la coyuntura, para as! determinar la exacta 
direcci6n polftica que debe observar el actor representado. 

Aparentemente, .10"importante" y "decisive" en la historia de una 
sociedad solo puede examinarse y evaluarse cuando ha pasado algun 
tiempo cronologico que proporcione la distancia necesaria para 
reconocerlo. Dentro de la misma apariencia, la situaci6n actual no 
serfa sino un conjunto de acontecimientos contingentes, la mayor 
parte de los cuales estan destinados a no alcanzar trascendencia y a: 
perderse en el decurrir de los nuevos y mas relevantes hechos. As{ 

planteado, el analisis de coyuntura serfa apenas una apuesta en el 
orden, selecci6n y jerarquizaci6nde los acontecimientos, y en escoger 
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los conflictos que perduren en el tiernpo, EI azar determinara el 
acierto 0 00 en la apuesta y la significaci6n de un acontecimieoto 
carece de valor como construccion hist6rica. 

, Fuera de aquel acereamieoto apareote ala coyuntura, el momento 
actual debe coocebirse como "expresion organica del movimieoto 
real". Los cooflictos fundamentales que baceo la oaturaleza de Ia 
sociedad se expresan a travesde los acootecimientos que estructuran 
a una coyuotura. Eo este seotido, todos los acootecimieotos soo 
asimilados y redefinidos por la coocatenaci60 iotema que tiene la 
16gica de uoa coyuotura. Los bechos accideotales 0 provocados 
voluntariamente; los organicos 0 los inorganicos; los que tienen 
origeo iotemo 0 extemo; los casuales 0 los necesarios; los publicos y 
10s privados eo su definicion cooveociooal; etc. tieoeo significacion 
eo la coyuotura, que eo tanto ordeo abierto les va dotaodo de 
cootenido. 

Ahorabien, 00 todos los acootecimieotos SODbomogeneos, se articulao 
del mismo modo al conflicto principal, ni son expresion lioealmeote 
organca de 100 cootlietos fimdameotalesdela soci.edad. Eo coosecueocia, 
junto a la seleccion y ordeoamieoto de los acootecimieotos, es 
necesario jerarquizarios. Las variables quepenniteo unaclasiticacion 
para establecer su jerarqula, eotre otras, puedeo ser las siguieotes: 

a. Deosidad: el peso relativo de uo conflicto puede sermayor que 
el de otros, pese a que su aparieocia eo la coyuotura sea la de meoor 
volumeo. Asl, existeo acootecimieotos de diflcil visibilidad, pero que 
influyeo eo mayor medida (0 coo mas peso) eo el devenir de la 
coyuntura y eo la resolucion de sus cooflietos principales. 

b. Sigmficacionestrategica:puedenpreseotarse acontecimieotos 
que iodependieotemeote de su funcion tactica muy relevaote 0 

irrelevante cootribuyeo adesbrozarel borizonte estrategico, acercarlo 
y visualizarlo. Estos acootecimieotos pueden imprimir su sello a la 
coyuotura convirtiendola en una coyuntura estrategica, 

c. Significacion tactica: detennioados acontecimientos tieneo 
mayor capacidad que otros para acelerar 0 retardar las reacciooes 
producidas por los conflictos en analisis, Hechos precisos pueden 
convertirse en detenninantes del cambio de direcci6n deuna coyuotura 

430 



(acootecimientos que funcionan como angulos del movimiento de la 
politica), en la principalizaci6n de una contradicci6n 0 de un aspecto 
de ella. 

En resumen. los acontecimientos actdan siempre como ordenadores 
de la configuraci6n de la superficie politica (aclaran la forma Y el 
contenidodelaluchade losactores establecieildoconniayorprecisi6n 
los campos de aliados y adversarios), como cataJizadores de los 
conflietos sociales (0 so cootrario, retardando la reacci6n) y como 
clarificadores de los distintos niveles en que opera la coyuntura 
(protagonismo de las luchas sociales some la lucha politica; de los 
movimieotos espontineos respecto de los dirigidos y los voluntarios; 
de la escenapolitica amplia y no del escenario politico restingido, 
etc.), 

Hasta ahara se ha pJanteado como objetivosde Wlisis, de unlado,la 
detenninaci6n del rasgo singulardelsistema de cooflietos vigente.la 
correlaci6n de fuerzas y las salidas y coosignas correspoodientes; Y. 
de otro lado,lw:ercoojuntos. orden, seleccl6n y jenuquizaci6nde los 
acoateeimientos por so relaci6n cee el sistema de coofIietos, la 
correlacioo de menu y so capacidad de 'organizar la t4etica y la 
estrategia eo la coyuntura. 

VIR LAS LINEAS DE FUERZA DE LA COYUNTUItA 

Los conflietos del momento actual no son una forma aparente de la 
contradicci6n fundamental de la sociedad. Entre ellos existe una 
relaci6n deexpresi6n y articulaci6n. Bl momenta actual no s610es la 
'expresi6n necesaria de 10 fundamental, sino quees la posibilidad de 
creaci6n de la bistoria y el espacio de desarrollo de las voluntades. 
Dicbo de modo ilustrativo, enlacoyuntura los aetorespolfticos DO soo 
personificaci6n ni del capital, ni del trabajo. Antes bien. los aetores 
poli'ticos necesariamente expresan y se articulan, a traves de distintos 
grados de organicidad, a la conttll()icci6n matriz de las relaciooes de 
producci6n. pero en ningdn caso la reflejan. Cada quien, aspectos de 
lacontradicci6n fundamental y aetorespoli'ticos, conservansoeotidad 
y eficaeia en la coyuntura como niveles distintos de la sociedad. 

Los acootecimientos se ubican siempre en una, posici6n relativa 
respecto de las lineas de fuerza del contlieto social. Existen conjuntoS 
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de acontecimientos que simbolizan el sentido que va adquiriendo la 
conflictividad La direcci6n del conflicto se expresa a traves de lfneas 
entre las que se, establece la correlaci6n de fuenas. Los aconteeimientos 
se ubican siempre en relaci6n con estas lfneas de fuerza, dandose en 
conjunto, l~ fonnas de movimiento de la coyuntura 

Sin embargo, no todo acontecimiento agota su capacidad explicativa 
en uri vinculo con la correlaci6n de fuerzas y la forma de movimiento 
dominante de ia coyuntura, Muchos acontecimientos se explican mas 
por su caracter estratetigo, en tanto otros, por. levantar del fondo 
conflictos que no aparedan en el primer plano de la superficie 
polftica, 

Entonces, existen acontecimientos que no obstante aubiearse respecto 
de la correlaci6n de fuerzas y adquirir parte de explicaci6n de ella, 
alcanzan vigor explicativo solamente al interior de las contradicciones 
especfficas frente a las cuales se definen. La particularidad de.Ia 

, contradicci6n· a las que se articulan, los define prioritariamente. 

IX.	 LOS ACONTECIMIENTOS INEVITABLES Y LOS 
ACONTl!:CIMIENTOS NECESARIOS 

En polftica existen "datos" vigorosamente rebeldes a modificarse que 
no pueden ser obviados por el analista y, menos aUn,por la direcci6n 
conciente en la lucha polftica. Las bases desde las cuales se construye 
la historia viva, 'determinan, en distintos grados, el rumbo que 
adoptara la coyuntura. Existen parametres para los acontecimientos 
que influyen en su e~tencia 

Por10anterior, la voluntadpolftica siempre debe adoptaruna posicion 
y, en ningun caso, puede sustraerse de hacerlo. La omisi6n es tambien 
una posicion adoptada que tiene significacion polftica, ya que expresa 
la decision de la direcci6n conciente de dejarcurso a la espontaneidad. 
A su modo, el silencio es un acontecimiento, pel cual tambien es 
responsable quien trata de susiraerse de la coyuntura y del curso de los 
hechos. 

Un acontecimiento ocurre inevitablemente cuando dada cierta 
correlaci6n de fuerzas deviene por sf mismo, sin depender de la 
voluntad de los actores. Si bien es cierto que un acontecimiento en sf 
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mismo no tiene significaci6n, sino que la adquiere articulandose a las 
lfneas de fuerza del conflicto en la dinamica de la coyuntura puede 
devenir por sf misrno, sin que la voluntad politica tenga capacidad 
para interponer acciones que 10detengan, 

se puede formular la inevitabilidad de un acontecimiento en otto 
sentido. Dada la producci6n previa de una correlaci6n de fuerzas -en 
Ia que intervienen activamente las voluntades polfticas- algunos 
acontecimientos pueden suceder inevitablemente. 

Descubrir ellfmite que tiene que traspasar el curso de la coyuntura 
para convertir a un resultado (acontecimiento) en inevitable, es una 
tarea analftica sumamente tina Generalmente se tropieza con factores 
que retardan la presencia de un acontecimiento inevitable y/o este 
deviene finalmente con una velocidad imprevisible. Bquivocarse en 
la determinaci6n del caracter de ~ acontecimiento puede conducir a 
graves omisiones y, en todo caso, la presencia de un acontecimiento 
inevitable, DOdebe refugiar a la direccl6n polftica en el "eatasttofismo". 
No s610 que un acontecimiento inevitable responde a una correlacion 
previa de fuerzas y, consiguientemente, ala intervenci6n mUltiple de 
la voluntadpolftica, sino que frente a 10inevitable hay que aetuar. Un 
acontecimiento de esta indole puede catalizar mas fuertemente a los 
conflictos sociales cuando no abre una nueva coyuntura 

A diferencia de 10anterior, existen acontecimientos generados por Ia 
voluntadpoliticaen una relaci6n necesariaentre la situaci6nobjetiva, 
los medios de que dispone el actor politico y los objetivos que 
persigue. . 

A partir del diagn6stico de la situaci6n actual, los actores politicos 
plantean la realizaci6n de determinadas tareas que generan 
acontecimientos. Estos son Ia consecuencia de la voluntad que Ie 
imprime el actor, quien se plantea Ia singularidad de la situaci6n 
objetiva sobre la cual va a actuar (posibilidades y limitaciones), los 
contenidos y formas de presentacion en la escena politica, los 
instrumentos organizativos con los que cuenta y, finalmente, elige el 
momento para actuar. 

En estos acontecimientos existen vinculos 16gicos y de necesidad 
hist6rica. A saber, la realidad objetiva, que inicialmente aparece 
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como una limitaci6n, es apropiada por el actor a traves de un acto de 
conocimiento, que transfonnaesa limitaci6n en posibilidadde actuar. 
A so vez, entre qu~ bacer y c6mo bacerlo (contenidos y formas de 
presentaci6n en la escena political existe una ligaz6n necesaria. 
Tambien se presenta una relacion de correspondencia fuerte entre los 
instrumentos organizativos con los que cuenta el actor,los conteoidos 
politicos que debe viabilizar y las fonnas de lucha con las cuales 
hacerlo. 

x.	 WS ACONTECIMIENTOS POSIBLESRESULTANTES 
DE UNACORRELACION DE FUERZAS 

La distincion introducida entre acootecimientos inevitables' y 
acootecimieotos necesarios adara las posiciones extremas eo la 
generaci60 y CODStrocci6n de acontecimieotos. En el uno, Be ubican 
los acootecimieotos que devieneo inevitablemente luego de operada 
unacorrelaci60 de fuerzas. En,el otto, esttn los acootecimieotos que 
SOIl funci6n de la voluntad politica. y que estableceo vfnculos 
necesarios entre una posibilidad objetiva y la determinaci60 de 
modos y de momeotos para interveoir en la coyuntura. 

Sinembargo, en la realidad,la mayorparte de acontecimientos naeen 
de combinaciooes posibles de la relaci60 entre las fuerzaspoliticas 
que Be eofrentan Y negociao en una coyuntura. Bs decir, de la 
correlaci6n de fuerzas. 

Eneste sentido, un acootecimiento DO remite so significado bacia la 
voluntad que Ie imprimi6 uno de los actores que 10produjo, oi es su 
equivalencia. La voluntad y la fuerza de los actorescoocurrentes en 
la formacion de un acontecimiento esta incorporada y puede ser 
reconocida s610 virtualmeote en el becho. 

Una figurautillzada para desaibirc6mo seconstnJye un acooteeimiento 
es comparar la voluntad del actor y el sentido final al que apunta el 
becho. La suma de vectores en un espacio geometncomuestra c6mo 
fuerzas de sentido y direcci6n diversos confonnanunaresultante casi 
siempre distinta -en un sentido y orientaci6n- de aquellos vectores 
que concurrieron a lasuma. Un acontecirnientoempujaala coyuntura 
en un rumbo articulado pero diferente atque persegula la voluntad de 
los aetores. 
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Asl, los acontecimientos se inscriben en las Uneas generales del 
conflicto pero, a su vez, en tanto construcci6n de la historia viva, las 
reformulan. 

1.0 anterior trae consecuencias en la investigaci6n del momenta 
actual. Para interpretar el significado de los acontecimientos 
singularmente relevantes de la 16gica intema de la coyuntura, una vez 
que se los ba sistematizado -a traves de establecer conjuntos, ordenados, 
jerarquizarlos-, debe reconstnrirse la "soma de vectores que los 
produjo. Esto remite a las voluntades de los actores en juego: 
reconstruir la relaci6n entre situaci6n, objetivo, medios y metas que 
se plantea cada actor para participar en la coyuntura y competir por 
el comando de correlacion de fuerzas, Adicionalmente, tambren 
deben ser examinados otros factores tales como la relaci6n entre 
acontecimientos y las modalidades de legitimidad vigentes en la 
coyuntura. 

XL	 HACIA UNA DE LAS POSIBLES CLASIFICACIONES 
DE LOS ACONTECIMIENTOS 

Existenmuchasposibilidades de clasificaci6nde los acontecimientos, 
que finalmente pueden establecerse como tipologias. Una de eUas es 
la siguiente, debiendo el investigador adecuarla 0 crear altemativas 

. de clasificaci6n en funci6n de so objetivo. 

La variable mas importante para una clasificaci6n es la distinci6n 
anahtica entre la espontaneidad y la direcci6n conciente, que vista 
desde otto ltngulo es la diferenciaci6n entre la voluntad polftica y la 
necesidad econ6mica No obstante,los procesos sociales y la coyuntura 
polftica los asumen como una unidad de partes distintas. 

Una porci6n de acontecimientos que se presentan en la coyuntura 
tienen origen "natural" y no derivan de un proceso social, aunque 
pueden insidirenel.Irrumpenen una coyunturaydeterminan 80 ClmIO. 

de modo inmediato. Frente aellos,los acontecimientos "soeiales"son 
entre sujetos sociales y, de este modo, se corresponden a estilos de 
desarrollo econ6mico y social. 

En la misma lfnea de diferenciaci6n puede calificarse a determinados 
acontecimientoscomo "espootaneos" y separados de losa.conteeimiemos 
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"concientes", La espontaneidad se relaciona con el movimiento de la 
estructuraecon6mica 0 con la irrupci6nde los actores sin la mediaci6n 
de un proyecto. En tanto, los acontecimientos concientes implican 
con su existencia la inscripci6n dentro de una imagen objetivo de 
sociedad, esdecir, de un proyecto politico. 

Existen acontecimientos cuya ocorrencia se debe al azar pero que, sin 
embargo, pueden ejercer una extraordinaria influencia en el curso de 
la historia. Frente a ellos, en los acontecimientos necesarios se 
corresponden la situacion objetiva, los medios de que dispone el actor 
y el contenido que desea imprimirle a la coyuntura. 

Hasta abora, la clasificaci6n recoge la distinci6n y unidad entre 10que 
se presentaen la coyuntura"porsf rnismo" y aquellos acontecirnientos 
que bacen parte de un proyecto y una voluntad conciente que los gufa, 
En adelante se acudira a otras varia~les para completar la clasificaci6n. 

Mucbos acontecimientos -al margen de su orgien en la direcci6n 
conciente- se ligan organicamente con las Ifneas de fuerzas del 
conflicto de la coyuntura, con la fase de ascenso 0 descenso de una 
clase fundamental 0 con un proyecto politico. 

A diferencia de aquellos, algunos acontecimientos se presentan como 
inorganicos, yaque no se articulan al curso dominante de la coyuntura. 
No obstante, pueden tener variable influencia en el corto plazo, 
aunque su mayor importancia es la simb6lica. Pueden responder a 
proyectos politicos transicionales destinados a perder vigencia y 
existencia polftica 0 pueden-ser sfntomas de formas polfticas que se 
incuban en la actualidad, pero sin existencia practica todavfa, 

Por su ongen, los acontecimientos pueden clasificarse en nacionales 
o intemacionales. Establecer el origen de un acontecimiento tiene 
relevancia para su interpretacion. Existen coyunturas y acontecirnientos 
que expresan e interiorizan la correlaci6n intemacional de fuerzas y 
su orientaci6n original que puede desdibujarse y cambiar. A la 
inversa, existen acontecimientos de origen extemo que tamizan la 
correlaci6n nacional de fuerzas. EI vincular los significados de un 
acontecimiento con el origen puede perrnitimos indagar el caracter 
final de las fuerzas polfticas aetuantes en la coyuntura, enque un actor 
de aparien~a nacional puede ser el "representante" politico de 
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intereses extranjeros. En todo caso, como precauci6n metodo16gica 
necesaria, todo analisis de coyuntura empieza en el descubrimiento 
de la 16gica nacional de la coyuntura para posterionnente establecer 
vinculacionescon 10extemo. 1.0externo siempre tieneun procesamieoto 
interior a la sociedad cuya coyuntura se analice; y, son aetores 
politicos intemos quienes asumen el papel de representantes de los 
intereses extranjeros. 

Los perfodos ordinarios y extraordinarios de la bistoria tienen 
acontecimientos que los marcan. De este modo, en situaciones de 
crisis politicas, algunos acontecimientos tienen la capacidad de 
agregar los diversosy beterogeneossistemas de conflictos,constituirse 
en posibilidades 0 puntos deruptura, y en puentes para el paso bacia 
una situaci6n social nueva. Los acontecirnientos deperfodos ordinarios 
tienden a la dispersion y a desacelerar el ritmo dela bistoria. 

XI.	 ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ORDENAR LA 
ORDENACION EMPIRICA 

A continuaci6n se presentan algunas sugerencias de orden para 
realizar una recolecci6n sistematica dela informacion necesaria para 
investigar la coyuntura polftica, De ningdn modo constituyen una 
"camisa de fuerza" y deben ser reformuladas en cada caso concreto. 

1.	 Para el an8Iisis de adores politicos y sujetos sociales. 

Permite conocer la evoluci6n de los aetores politicos: variaci6n de sus 
comportamientos tacticos y de significacion estrategica de los 
acontecimientos en los cuales intervienen. Se persiguen evaluar su 
fuerza polftica. Comprende: 

a.	 Capacidad actual 0 potencial de intervenir sigriificativarnente en 
la evoluci6n de los fen6menos econ6micos. 

b.	 Contenido econ6mico y politico con que enfrenta a fa coyuntura 
y la cuesti6n politica central que esta resuelve. 

c.	 Cooocimiento de las tareas que Ie imponea ese sector la viabilizaci6n 
de sus polfticas. 

437 



d.	 Condiciones sociales y organicas que le penniten afrontar su 
programa. 

e.	 Forma de presentaci6n en el escenario politico: altemativas sobre 
la modalidad de enfrentamiento politico. 

f.	 Diagn6stico particular sobre la situaci6n actual. 

g.	 Elecci6n del momento y las altemativas para resolver la coyuntura. 

2. 'Para el anaJisis de acontecimientos y periodos relevantes. 

Los acontecimientos en tanto forma necesaria para la lectura del 
memento actual deben ser ordenados en funcion de varios criterios. 
De un lado, la sectorizaci6n de campos de lucha polftica y de los 
elementos que en ella intervienen. Se puede ubi carlos en relaci6n a 
estrocturas, funciones y sujetos que los portan en la polftica, Bstas 
variables intervienen respecto al escenario politico. Este se divide, a 
su vez, en tres niveles: esceoa polItica oficial, escenapolftica restringida 
y escena politica amplia, Las partesdel escenario se articulan a traves 
de orgaoizaciones politicas y periodfsticas generadoras deconsenso. 
De otto lado, determinan la evolucion de la coyuntura a traves de 
conjuntos organicos de acontecimientos, cuya l6gica comun permita 
identificarlos en una periodizaci6n. Las variables que permitan su 
clasificacidn y agrupamiento deben ser las "cuestiones polfticas" que 
estrocturan los conflietos del escenario y la significaci6n que esos 
acontecimientos tienen para el Sistema politico. La clasificaci6n debe 
plantear la organicidad de ese acontecimiento respecto a los sectores 
sociales en enfrentamiento. Es decir, transitar de la objetividd de un 
acontecimiento bacia las voluntades cuyo encuentro las produjo. 
Comprende: . 

a.	 Calificar la densidad de un acontecimiento.· "En qu~ medida 
cataliza la gama de contradicciones que se resuelve en el corto 
plazo? 

b.	 Establecer su duraci6n en el tiempo y las consecuencias respecto 
al equilibrio 0 a las situaciones precrfticas, 

c.	 Actores y grupos sociales involucrados. 
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d	 Balance entre los proyectos polfticos y econ6micos en curso en el 
escenario polftico y la significaci6n del acontecimiento. 

e.	 Calificaci6n del acontecimiento por su origen y por el campo del 
escenario politico sobre el cual interviene. 

3.	 La combinaci6n de 18 informaci6n previa permite: 

3.1.	 Conocer la especificidad del sistema de contradicciones de 
la situaci6n actual. 

a.	 La contradicci6n fundamental. 

b.	 La contradicci6n principal en resoluci6n en el perfodo y su 
aspecto principal. 

c.	 Las contradicciones secundarias y su modo de articulaci6n a la 
contradicci6n principal. 

3.2. l.C6mo se produce una correlaci6n de fuerzas? 

a.	 EI contenido y significaci6n econ6mica y polftica de la estrategia 
y tactica de los actores comprometidos en la correlaci6n de 
fuerzas. 

b.	 Campos y contenidos de la correlaci6n. 

c.	 Significaci6n de losacontecimientos frente al movimiento global 
de la coyuntura. 

3.3	 ;,Que fuerzas comandan la correlaci6n? Indices: 

a.	 Capacidad actual de generar una movilizaci6n social intencionada. 

b.	 Capacidadde universalizaren el escenario politico una problematica 
particular, 

c.	 Capacidad actual de orientar los comportamientos de grupos 
org.anizados de la sociedad -econ6micos y/o polfticos-. 
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d,	 Capacidad actual de articular en una sola direcci6n polftica la 
espontaneidad social. 

e.	 Capacidad de conducir la evoluci6n de una problematica a partir 
de una voluntad previa. 

f.	 Capacidad de orientar la evolucion de la coyuntura a traves del 
dominio polftico. 

g.	 En sum a, la capacidad actual 0 potencial, dirigente 0 dominante 
de generar alianzas, permitir convergencias, desatar oposiciones 
o lograr fusiones frente a una problematica 0 acontecimiento. 

3.4	 Altemativas freote a la situaci6n actual: prospectiva poIitica. 

a.	 EI caracter concentrador 0 dispersador de un acontecimiento 
frente al devenir de la coyuntura 0 frente al proyecto de un actor 
politico. 

b.	 Plantear las altemativas y su significaci6n tactica y estrategica, 

c.	 EI tipo de acontecimieiltos que se produciran: posibles y necesarios. 

d.	 EI campo y contenidos delucba, 

XIII.	 LA ECONOMlA: TRAMOYA DEL MOVIMIENTO DE 
LOS ACTORES 

La economfa acnia y ejerce influencia solamente cuando una coyuntura 
se abre y se cierra. Tambien la estructura economica fija limites a su 
devenir. 

Las relaciones entre coyuntura polftica y estructura econ6mica se 
inscriben en la cuesti6n mas general de los vfnculos entre economfa 
y polltica, que no sera tratado aca. EI problema especffico de 
economfa y coyuntura puede ser trabajado ados niveles. De un lado, 
en la estructura econ6mica se dan algunos conflictos matrices de la 
sociedad, aunque estes no se reducen a ese nivel. Asf, la economfa con 
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su participaci6n en los conflictos fundamentales de la sociedad, 
aporta las lfneas generales de comprensi6n del conflicto politico, en 
las que se inscriben los acontecimientos que hacen la coyuntura, 

Esta articulacion, como hemos visto, no es directa, ni lineal. Antes 
bien, los acontecimientos son una expresi6n del movimiento real de 
la sociedad (que entre otros niveles comprende a 10econ6mico) con 
diferentes grados de organicidad A su vez, la coyunturapolftica aetna 
respecto de la economfa, redefiniendo las condiciones polfticas de la 
reproducci6n 0 reforma del patron de acumulacion, 

Sin embargo, es obvio que a nivel de la estructura econ6mica 
cristalizael contenido general del movimiento hist6rico a largo plazo, 
que ha dado forma a la naturaleza de la sociedad sobre la que aetna la 
polftica, 

De otro lado, en el correr de la coyuntura, esta se articula a la 
economia de modo especffico. Ast, al abrirse una coyuntura, los 
momentos por los que atraviesa la acumuiaci6n y las relaciones 
sociales acnian a la modalidad de un "dato" de la realidad, inmodificable 
por la voluntad polftica, 

La voluntaddebe asurnir aquella realidad Para intentar transformarla 
desde la polftica, se debe partir de su comprensi6n. Una vez en el 
devenir de Ia coyuntura, la estruetura econ6mica no tiene ninguna 
participaci6n directaen losactores politicos ni enel rumbo que tome 
el movimiento politico de la sociedad. 

Esta afirmaci6n tan fuerte debe ser fundamentada, ya que evidentemente 
existen acontecimientos econ6micos que tienen relevancia polftica. 
Estos becbos "existen" para la coyuntura polftica, en tanto son 
"entendidos" por los acto res y transformados por ellos en "cuesti6n 
polftica", La pohtica se mueve en base de la apropiaci6n conciente 
del movimiento econ6mico que hacen los actores y, en esta virtud, no 
existe una influencia lineal de la estructura econ6mica, sino en tanto 
ideologfa y voluntad ace rca de la economfa, 

Al finalizar una coyuntura polftica, se puede examinar c6mo las 
decisiones y acciones polfticas han afectado 0 ratificado el patron de 
acumulaci6n preexistente a la coyuntura en analisis. 

44l 



El analisis econ6mico como antecedente del estudio de la coyuntura 
pennite comprender la proximidad 0 lejanfa de Ia sociedad respecto 
de una situaci6n de crisis (que como toda crisis econ6mica puede 
expandirse bacia todos los ambitos), descubrir el contenido de la 
espontaneidad y su articulaci6n a la polftica como una demanda AI 
apropiarse y tomar conciencia del movimiento economico, el actor 
politico amplfa el borizonte de cuestiones a abordar desde la polftica, 
convirtiendo a su "ideologfa" econ6mica en proyecto y voluntad 
politicas. Sin embargo, una vez producida esta apropiaci6n del 
movimiento econ6mico y transformada en voluntad politica, la > 

economfa se "reduce" y "espera" a la resolucion del conflicto politico 
en la coyuntura. 

En la coyuntura, la voluntad polftica se mueve entre la existencia 
objetiva de un movimiento econ6mico -como tal inconciente e 
inmodificable- y las cuestiones econ6micas que los actores perciben 
y se plantean resolver. La apropiaci6n de la realidad econ6mica por 
la voluntad polftica puede cristalizar en acontecimientos que tienen 
eficacia, Por ello es imprescindible "volver" ala economfa cuando se 
evalna una coyuntura cerrada. 

Tambien es preciso diferenciar las tareas que un actor se propone 
resolver- respecto de la economfa y las condiciones y capacidad 
objetivas de la sociedad para afrontarlas. Este es un marco necesario 
que viabiliza la toma de decisiones en la coyuntura y permite 
determinar la tactica. 

XIV. EL	 SISTEMA POLmCO: PARAMETRO DE LA 
COYUNTURA 

LaS categorfas tipo de Estado yfotma de regimen contextualizan a la 
metodologfa de analisis de coyuntura. En este trabajo interesa rescatar 
los niveles en que condicionan a la forma de movimiento de la 
coyuntura, mas alia de una difusi6n conceptual acerca de sus 
articulaciones te6ricas. 

De un lado, en el largo plazo de una formaci6n social, sus clases 
fundamentales viven fases de ascenso y descenso, que califican y 
establecen parametres al contenido y forma de movimiento de la 
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coyuntura. 
De OlIO lado.Ias fonnas de regimen describen un cicioen tomo al cual 
se articula el sistema de contradicciones que se resuelve en la 
coyuntura. La sociedad civil y la sociedad polItica se vincolan de 
modo especffico en cada forma de regimen, creando on ordenparala 
lucha politica, Ademas, la especial disposici6n de los aparatos de 
Estado establece los canales en los que se produce el juego polftico. 

En suma, la coyontura asume a las "relacionesdepoder bist6ricameoIe 
cristalizadas" a la modalidad de una estroctura. El sistema poHtico 
provee a la lucha y negociaci6n polfticas de Ia normatividad y los 
canales en los que se genera yprocesaunademanrlapolltica. Asovez, 
la bUsqueda del significado de los aconteciInieotos se remite a una 
modalidad particular de sistema polItico. 

XV. LA LEGITIMIDAD V.LA COYUNTURA 

Un sesgo deformante de algunos analisis de coyuntura esentenderlos 
como medici6n del choquede fuerzas poIfticas. As!, una vez estaNecida 
la fuerza de cada actor, los acontecimientos son el resultado de una 
simple matematica, El anMisis de coyuntUIa qneda reducido a on 
simple "parte de guerra" en el que se suman y restan las bajas de las 
batallas, siendo el objetivos de la guerra la e1iminaci6n 0 el dominio 
estable sobre el enemigo; 0, en so defecto, la coyaatnra es un 
encuentro deportivo examinado s610 eo el movimiento de los 
protagonistas (quienes conducen el bal6n) y so resultado es on score 
de tantos a favor y tantos en contra. 

Para preyer el anterior sesgo, es necesario entender el modo como 
opera la legitimidad respecto de la forma ere movimiento de la 
coyuntura. Inicialmente, cabe seiialar, que en cada momento de la 
bistoria inmediata se construye y se consume la legitimidsd polftica, 
aunque obviamente Ia legitimidad de unaden'landa poHtica 0 de una 
acci6n estatal es un proceso que s610puede estudimsec:onsisIen!emeo 
desde una perspectiva de mediano plazo. 

La coyiJntura polftica no se reduce a un choque de fue.rzas. Eo Ia 
situaci6n actual se generan demandas desde la sociedad y se emprenden 
acciones desde el Estado quebuscan obtenerconsenso, como condici6n 
de viabilidad y de exito de sus planteamientos, Las "cuestiones 
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polfticas" que se procesan en una coyuntura han sido legitimadas por 
sectores de la sociedad por diversas vfas, quienes transfonnan la 
demanda social en una cuesti6npolftica.A su vez, el Estado "devuelve" 
las demandas sociales a traves depolfticas estatales y de ternas que 
aborda su discurso polftico. Entre la formacion de una cuesti6n 
polftica y la.oferta estatal, la sociedad consume una legitimidad 
previamente creada -en este sentido deslegitima 0 relegitima un tema 
o acci6n- al tiempo que genera otras demandas y temas. 

La relaci6n mas import ante con la coyuntura se establece a traves de 
dos pIanos. De un lado, los acontecimientos generados por una 
correlaci6n de fuerzas, por la voluntad de un actor y, en menor 
medida, los inevitables, logran significaci6n en la coyuntura en tanto 
se inscriben en el mencionado proceso de produccion y consumo de 
la legitimidad polftica 0 social. Un acontecimiento resultante provoca 
necesariamente un tipo de aceptacion 0 rechazo pasivos 0 activos de 
pane de los actores politicos y de alIf se desprenden nuevos temas que 
buscan convertirse en acciones polfticas. 

De otro lado, los actores politicos en la coyuntura exhiben una 
detenninada capacidad para generalizar los temas politicos de su 
interes. Se trata de problematicas import antes que persiguen gobemar 
el curso de la situaci6n actual, ademas de conseguir consenso y 
adquirir legitimidad. El arullisisdel discurso politico permite reconocer 
el modo como opera esta bdsqueda de legitimidad, asf como indagar 
la constituci6n de cuestiones polfticas asumidas por la sociedad y el 
Estado. 

Adicionalmente, es importante reconocer las formas como opera el 
Estado, que si bien se arrastran de coyunturas pasadas y responden a . 
su conformacion estruetural, en la coyuntura acnian sobre el curso de 
los acontecirnientos y condicionan a la correlaci6n de fuerzas. Las 
formasde intervenci6n del Estado en la sociedadpueden ser interpretadas 
como actos de distribuci6n y uso de la legitimidad polftica. A traves 
de ellos, el Estado forma pane de la coyuntura ala modalidad de otro 
actor y como tal debe ser interpretado. 

En suma, los actores polfticos cotidianamente prueban la capacidad 
dirigente que poseen para empujar el desarrollo de la coyuntura bajo 
su control. Esta potencia -que finalmente se resuelve en el campo de 
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la legitimidad- aswne y subordina a la fuerza coercitiva y de movilizaci6n 
del actor, as! como el grado de construcci6n de un bloque social 
altemativo 0 de gobiemo del bloque en el poder. 

XVI. COYUNTURA DE CRISIS 

La crisis anuda a los acontecimientos de significaci6n estrategica, 
Conella cubnina un proceso y se inicia otto de caracter cualitalivameote 
distinto. Los acontecimientos se constituyen en sfmbolos del orden 
caduco que fenece y del nuevo orden que aun no nace. EI equilibrio 
de la sociedad se rompe y el nuevo equilibrio puede tener cualquier 
orientaci6n y sentido. Nada garantiza la emergencia de un orden 
progresista 0 reaccionario, Bajo estas condiciones, la direcci6n conc:iente 
extrema su participaci6n y valor en la coyuntura, as! como su 
responsabilidad Las coyunturas de crisis, en tanto son los perlodos 
mas interesantes de la historia, entranan, a su vez, todos los riesgos de 
un profundo fracaso. 

En ningun caso, la crisis politica es el espacio necesario para el 
enfrentamiento. La creaci6n de un nuevo orden puede ser un proeeso 
"pactado" por la sociedad y, eneste sentido, la polarizaci6n que 
necesariamente implica la crisis, puede serprocesada fuera de salidas 
militares o del choque frontal conestallido. La crisis es esencialmente 
el momento en que la sociedad reclama, sin posibilidad de retardo.Ia 
creaci6n de un nuevo orden y la sustituci6n de paradigmas politicos. 
En ella se ponen en juego todas las capacidades de los actores 
politicos para encontrar una salida. 

Para interpretar la crisis el analista debe establecer la forma y el ritmo 
del tiempo politico en el perlodo de estabilidad. La crisis se explica 
como un aceleramiento del ritmo de desarrollo de los conflictos, en 
que determinados acontecimientos adquieren mayor densidad y 
significaci6n por su capacidad de fundir los conflictos de distinto 
orden y crear las posibilidades de ruptura del equilibrio. Estos 
acontecimientos acnian por el "eslabon mas debil de la cadena" 
punto de ruptura- Ypenniten el "acercamiento" entre las comradicciones 
principal y fundamental de la formaci6n social. La misma naturaleza 
de la sociedad esta en cuesti6n en una situacion de crisis, aunque nada 
garantiza una forma 0 un contenido para su salida 

445
 



La logica de la coyuntura de crisis -y 00 oecesariamente debe sec la 
orientacion de la direccion polftica eo uoa situacion de crisis- es la 
abierta polarizacion en la superficie polftica. Eo la medida eo que la 
crisistiende a abarcar a todos los niveles de la sociedad, crecieotemente 
se extreman todos los cooflictos y se reduceo las salidas intermedias, 
Eo estas condiciones, las iniciativas polfticas eclecticas tienden a 
desaparecer y se acennia el poder de las jefaturas de los extremos. 

El analisis de coyuntura debe realizarse tanto respecto de perfodos 
ordinarios como extraordioarios de la historia, auoque tiene como 
objeto privilegiado pero no exclusivo a la crisis. Dada la especial 
seosibilidad de la coyuotura de crisis Yal poder que concentran los 
jefes eo los extremes, la capacidad de prevision que debeexhibir es 
fundameotal. Las decisiones erradas, la anticipacion 0 el retardo 
pueden ser fatales. ya que pueden producir una derrota sin salida 0 

malgastar una oportunidad hist6rica irrepetible. 
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CAPITULO XIV
 

LAS COYUNTURAS DE LA
 
MODERNIZACION EN EL ECUADOR:


DEMOCRACIA SOCIAL, DEMOCRACIA
 
POLITICA Y AUTORITARISMO
 

Octubre de 1987 

•
Parte del trabajo preparado para el Proyecto "Procesos polttices y 
cambio institucional. Analisis de los principales conflietos 1982
1986". UNU-Centro de Investigaciones Interdiciplinarias en 
Humanidades, UNAN.Resumeplanteamientos realizados en Verdesoto, 
Luis: "La centrizaci6n de la derecha y la derecbizaci6n del 
centro",Revista Ecuador Debate Nro 3, CAAP, Quito, 1983; "La 
primera vuelta electoral. Amilisis polftico de sus resultados", en 
Verdesoto, ·LntS'''(Comp), "El Ecuador en las umas", Editorial El 
Conejo, Quito, 1984; "La contradicci6n principal en la actual 
coyuntura", en Verdesoto, Luis (Comp) "EI Ecuador en las umas", 
EditorialEl Conejo, Quito, 1984; "Proeeso electoral y futuro politico", 
Revista Ecuador Debate Nro 5, CAAP, Quito, 1985; "Laviolenciaen 
el Ecuador" en ellibro "La concertaci6n social en America Latina", 
Fundacion Naumann, Bogota, 1987 yen Ia Revista Ecuador Debate 
Nro 10, CAAP, Quito, 1986; "[,Hacia el desmoronamiento de Ia 
derecha?", Revista Nueva Sociedad Nro 86, Caracas, 1987. En Ia 
redacci6n de Ia penultima versi6n colabor6 Julio Echeverria. 



I. CRISIS Y MODERNIZACION DESDE UNA 
PERSPECTIVA COYUNTURAL: 1970-1987 

La coyuntura abierta en 1984 con el triunfo electoral y la emergencia 
a primerplano del escenario politico de las fuerzas neoconservadoras 
tuvo extraordinaria relevancia ya que cataliz6 las tendencias 
contradictorias del proceso modemizador y pretendi6 configurarse 

.como una salida. 

En efecto, la modemizaci6n en el Ecuador tiene Ires perfodos, cada 
uno marcados por caracterfsticas dominantes. El primer perfodo dura 
casi toda la decada de los setenta. En 61 se sueeden dos gobiemos 
militares respecto de los que se pueden establecer importantes 
distinciones. El primer gobierno militar presidido por el General 
Rodriguez Lara disefia un proyecto de reforma econ6mica basado en 
la redistribuci6n de recUISOS a traves de la reforma agraria y el 
impulso al crecimiento industrial, bajo el esquema de sustituci6n de 
importaciones clasico.Sin embargo, laimplantaci6n de este proyeeto 
tropieza con tres limitantes: no existfan los interlocutores sociales 
correspondientes, la magnitud del excedente petrolero retrasaba el 
ritmo de ejecuci6n de la refonna propuesta y en el sistema politico 
convivfan en tension permanente, al menos, dos fracciones militares 
de posiciones opuestas frente al proyecto. En suma, durante esta fase 
del primer perfodo se alcanzan algunos logros que tienden baCia la 
homogeoeizaci6n delos desequilibrios ec0n6micos y la democratizaci6n 
polftica. La segunda fase de este primer perfodo dirigida por el 

. Triunvirato Militarresultante del derrocamiento del General Rodriguez 
Lara, dani CUISO a la democratizaci6n polttica, proceso que no este 
exento de tensiones acerca del alcance de la democratizaci6n, sus 
condiciones y sus vias. La transici6n a la democracia supuso varios 
acnefdos que la sustentan. 

De un lado, con los actores fundamentales del regimen corporativo 
anterior -los gremios de los sectores econ6micos y las Fuerzas 
Armadas-. Los sectores econ6micos entran dificultosamente a la 
redemocratizaci6n, bajo condicionantes precisas: rebajar al mfnimo 
los alcances de la participaci6n popular y sostenerel pacto corporativo 
para la distribuci6n del exedente estatal. Las Fuerzas.Armadas, por su 
parte, acuerdan un lugar en el sistema politico e imponen una fonna 
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tutelar para la gesti6n politica de la democracia, situacion plagada de 
conflictos, De otro lado, el movimiento popular entra al proceso de 
democratizaci6n enmarcado en el pasado inmediato: demandando las 
reformas inconclusas de la primera fase de la modemizaci6n polftica, 
No obstante, el disefio democratico recrea canales de producci6n de 
legitimidadpolitica, en los que el movimiento populary lainvocaci6n 
a la ciudadaofa coostituyen los factores principales dela participaci6o, 
eje fundamental del tipo de modemizaci6n polftica en curso. 

La transici6n a la democracia fue operada por una nueva direcci6n 
politica. La modemizaci6n habfa redefinido el espectro polftico y se 
habra cooformado un nuevo centro. Este fue ocupado por partidos 
modemos que encamaban una vision altemativa del Estado y de 
relaci6n con las masas, al tiempo que representando el movimieoto 
general por la democracia, especialmente 10 hacfan respecto de los 
sectores sociales emergentes. 

El segundo perfodo de la modemizaci6n se abre en 1979. Eo ~l se 
combioan modemizaci6n con democratizaci6n polnica, siendo el 
elemeoto mas sigoificativo que el procesamieoto de refonnas ecoOOmicas 
deber realizarse a traves de la participaci6n social por los canales 
previstos. Estos basicamente pretendian la iostitucionalizaci6n mlis 
amplia delas relaciooes socio-polfticas y como meta finalIaarticulaci60 
iostitucional de la sociedad. El instrumento mas importante fue la 
creaci6n de un sistema de partidos politicos (Echeverrfa-Verdesoto: 
1987). La conducci6n de los primeros pasos de la democracia estuvo 
plagada de incompatibilidades acerca de los objetivos perseguidos, 
asf como de las formas de articular la reforma econ6r,nica y politica, 

En efecto, el gobiemo del presidente Jaime Rold6s electo en 1978 se 
identific6 con la coosigoa "desarrollo econ6mico y justicia social" 
que imprimi6 de tension a Ia gesti6n publica Esta tension no podia ser 
resuelta solamente en el maoejo de iostrumentos de la polfticaestatal. 
Su debilidad fundamental consistfa en la inorganica relacion del 
regimen con los sectores sociales (dominaotes y dominados) 
comprometidos en el proceso. 

El escenario oficial fusionaba las "debilidades" del centro politico y 
del sistemma que debfarepresentarlo. Debemos resaltar la cootradicci6n 
que se produjo entre' funciones del Estado, que deriv6 en un conflicto 
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por el poder. El partido de gobiemo -CFP (Concentracion de Fuerzas 
Populares)- se dividi6. La fracci6n disidente se agrup6 alrededor del 
presidente Rold6s, quien trat6 intennitentemente de constituirla en 
partido. En tanto,la CFP, con Asaad Bucaram se convirti6 en pibote 
de la oposici6n parlamentaria en alianza con la derecha tradicionaL 
El escenario politico se "hiperparlamentarizo" dificultandose 
cotidianamente la gesti6n del aparato gubemamental. 

El Parlamento no era funcional para reflejar la correlaci6n de fuerzas 
que se habla manifestado eleetoralmente. Mlls ann.Ia revertfa, en el 
sentido que la iniciativa era de la alianza CFP-derecha y so poder era 
el boicot. En ese contexto, un punto central Cue la propuesta del 
Ejecutivo para crear un frente de partidos de centro (bajo el supuesto 
de so afinidad ideol6gica) cuya funci6n fuese concretar el carnbio 
ofrecido y sustentarlo polfticamente. 

,Los partidos de centro convocados esgrimieron eriterios sin visi6n 
estrategica, redujeron su aetividad a la perspeetiva electoral y la 
propuesta fracas6. Bajo esta definici6n de posiciones, la factibilidad 
de un programs de reformas s610 podia sustentarse apelando a las 
masas. El Ejecutivo propuso la realizaci6n de un plebiscito que 
reformase la Constituci6n Polftica y la eomposici6n parlamentaria. 
Nuevameote, en la practica, la afinidad de los partidos de centro de 
diluy6, prim6 la heterogeneidad oponiendose a su realizaci6n.. El 
plebiscito suseit6 oposici6n tambien en los gremios empresariales y 
en las Fuerzas Armadas, AI no realizarlo, el hecho polfti eo se redujo 
a la negociacion de cupula De este modo, tambien se redujo el 
carnbio ala expectativa de una legislaci6n progresista, 

Paralelamente a estos acontecimientos se disefi6 una politica 
internacional consecuente con la defensa de los derechos bumanos y 
la autodeterminaci6nde los pueblos. Estos planteamientosalcanzaron 
relevancia en los puntos mas conflictivos de la regi6n y se agudizaron 
las diferencias con la polftica intemacional de la administraci6n 
Reagan. 

La segunda fase del gobierno de Rold6s transcurre a.ladefeosiva de 
la presion Intemacioual. En el campo intemo pierde la iniciativa y se 
intemacionaliza el escenariopolftico. Inicialmente el conflicto con el 
Peni; cuando este ann no habfa culminado ocurren incidentes en la 
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Embajada del Ecuador en la Habana y, finalmeate, se produce una 
polemica entrega de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril a las 
Fuerzas Armadas colombianas. 

El enfrentamiento belico de enero y febrero de 1981 'con el Pen! 
impondni su 16gicaa la coyuntura, La seguridad territorial se privilegia 
como objetivo de gobiemo. La coosecuencia fueun tutelaje significativo 
de las Fuerzas Armadas a la gesti6n politica y presiones internas por 
la superaci6n del problema fronterizo. Tambien se adoptaron medidas 
econ6micas para financiarel gasto publicop~oductode laemergencia. 

Independientemente de los motivos delconflicto fueron evidentes las 
presiones por un cambio en la estrategia intemacional. Una actitud 
detenninante en la conelaci6n de fuerzas del perlodo Cue la imposibilidad 
de establecer un "modus vivendi" con los Estados Unidos. . 

La muerte del presidente Rold6s en mayo de 1981 cierra un cicio de 
espectativas de .reformas sin concreci6n. La demanda popular por 
redistribuci6n econ6mica y de poder que se habfa acumulado en la 
transici6n bacia la democracia alcanz6 muy pequenos logros y se 

. perd.i6 un espacio objetivo para viabilizarla. 

. El ascenso del partido Dem6crata-Cristiano a la Presidencia de Ia 
Republica cambi6 la correlaci6n de fuerzas en la escena oficial. Se 
reflej6 en la transformaci6n del discurso politico y en la problematica 
que el gobiemo abord6. 

Un conjunto de situaciones precrfticas existlan en la economfa. 
Obedeclan,basicamente, a dificultades del sector extemo que bicieron 
visibles las distorsiones econ6micas intemas. El gobierno manej6 
estos sfulomas recesivoscomo una amenaza al pueblo, a lascoJporaciones 
y a las fuerzas poUticas. Este manejo del hecho econ6mico acarreo 
dos consecuencias. 

De un lado, la utilizaci6n del discurso economico para congelar el 
tema de la reforma y la respuesta a las fuerzas polfticas y sindicales. 
La problematica economica cop6 el escenario y se impuso un criterio 
para estabilizar la democracia. A saber, que el equilibrio economico 
detennina la estabilidad democratica y que debe eliminarse cualquier 
forma ideologica de inseguridad para el capital. 

454 



De otro lado, el mecanismo utilizado fue la corporativizaci6n de 
varias instancias estatales, no s610 en la convocatoria al conjunto 
empresariala constituirse en bases organicas de la gesti6n de gobiemo, 
sino cediendo parcelas cada vez mayores del aparato estatal a la 
directa gesti6n de los organismos empresariales, 

Cabe recordar que el inicio de la redemocratizaci6n se desplaz6 a 
algunas formas tradicionales de representaci6n polftica y a varios 
grupos de poder econ6mico. El Estado apareci6 como un importante 
agente de transformaci6n y el movimiento popular fusion6 demandas 
que intentaba viabilizarlas. 

La gesti6n gubernamental de derechizaci6n progresiva a partir de 
1981 pretendi6 dirigir una alianza politico- corporative, relegar a 
segundo pIano las manifestaciones populares espontaneas 0 dirigidas 
y manteneren una posicioninocua a las fuerzaspolfticas potencialmente 
cnticas. 

El regimen democrata-cristiano sistematicamente pretendi6 cumplir 
varies objetivos. Su problema central era constituirse en represeutaci6n 
organica del frente empresarial, aunque no afirmamos que 10 hayan 
conseguido. 

Persigui6 consenso y legitimaci6n de Ia gesti6n publica ante ellos. El 
programa y el manejo de la polftica econ6mica y social eran el 
instrumento que permitfa la prueba de confianza. Articulado a este 
problema el presidente Hurtado intento varias alianzas con partidos 
politicos alrededor del gobiemo. A traves de ellas deseaba lograr una 
cuota de negociaci6n en el Parlamento y una aparienciade asentimiento 
de las fuerzas polfticas, que le permitiera evadir la falta de consenso 
entre los sectores populares, evitando asf, que se transformara en una 
oposici6n activa. 

AI inicio del gobiemo de Hurtado las fuerzas polfticas no definieron 
sus posiciones tacticas. La derecba tradicional se retir6 del escenarlo 
circunstabcialmente sin delinear una posicion, Esta, sin abandonar el 
plano de opositores y eventuales agentes dictatoriales, .graduaron la 
intensidad de sus acciones en funci6n de las relaciones que el 
gobiemoentablabadirectamente conlas corporaciones de los sectores 

455 



productivos. Por tanto Cue evidente que la dereeha tradicional tarnpoco 
represent6 plenarnente en el plano de 10 polftieo a esos sectores 
productivos. 

Respeeto al inovirniento popular, en el primer momento, la iniciativa 
corri6 a cargo del gobiemo. En el contexto de progresiva derechizacion, 
las' huelgas generales eran un indicador de la capacidad de presion 
sindieal y, consiguientemente, forzaban a la disyuntiva estatal de 
acelerar 0 detener su aproximaci6n a los gremios de los seetores 
porduetivos. Mas alla de la eonducci6n conereta de las huelgas, el 
resultado objetivo ha sido que las Centrales Sindicales jueguen mas 
el rol de altavoces de la explosividad popular, antes que de instancias 
para eoneretar un bloque social altemativo. 

En suma, la actuaci6n del regimen desaceler6 la capacidad de los 
movimientos, sociales y politicos de condicionar la gesti6n estatal. 
Esta situaci6n obedeci6 ala falta de proyeetos tacticos y estrategicos 
y a la ausencia de un trabajo politico que fortalezca a los organismos 
sociales de presion, gesti6n y opini6n. 

(Cual fue el conflicto mas complejo que debi6 resolver el regimen de 
la DP al interior de las fuerzas pollticas? 

Desde la perspectiva del gobierno, fue evidente el caracterpremature 
con que la Democracia Cristiana lleg6 a la gesti6n publica y dentro de 
un sistema de partidos ann germinal. Esto oblig6 al partido de 
gobiemo a reconocer que el gobiemo no es partidario, ni siquiera que 
tuvo sus bases fundamentales en una alianza. En este sentido la 
Democracia Cristiana, en tanto aparato, no· fue el instrumento 
fundamental de relaci6n del gobiemo con la sociedad No aport6 
organizativa ni programaticamente, de modo cotidiano, a la gesti6n 
publica y la Funci6n Ejecutiva soport6 bajo sus espaldas el peso del 
conflieto politico, Un rol fundamental jug6 el Parlamento. 

La Funci6n Legislativa se redujo ala tarea fiscalizadora, AI hacerlo, 
y de modo poco coherente, fue un cogestionadorde segundo rango de 
las tareas administrativas del Estado y no fue una orientaci6n polftica 
que enlace las demandas del movimiento social con el Estado. EI 
aeontecer legislativo diariamente se deslegitim6 frente al pueblo. De 
un lado, el Parlamento al cerrar sus puertas al movirniento popular, 
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como en octubre de 1982, funcion6 como un detonador para la 
explosi6n que se produjo en ese mesoDe otro lado, frente al momenta 
limite del conflicto politico del centro con la derecha tradicional, esta 
hizo prevalecer su capacidad de boicot, 

Resumiendo este perfodo se puede indicar que el gobierno del 
presidente Jaime Rold6s (1979-1981), se torn6 en una forma ductil 
para articular presiones corporativas de dominantes y dominados, en 
un contexto de intenciones de profundizaci6n democnitica nacional 
e internacional. Su muerte permite la unificaci6n de la conducci6n 
estatal en una representaci6n del capital global protagonizada por el 
presidente Oswaldo Hurtado basta el ano 1984. A traves de una 
polftica de ajuste econ6mico. Es decir, se desatan los primeros 
conflictos de la modemizacion ante una situaci6n de estancamiento 
dando lugar al acoso empresarial a un gobierno en el coal no 
reconocfan la representaci6n global de sus intereses y a una presencia 
del movimiento popular que combina lo disruptivo con circunstanciales 
identificaciones conel sistema polftico institucional, fundamentalmente 
el Parlamento. 

El tercer perfodo de la modernizaci6n (1984-1987) combina los 
siguientes elementos: autoritarismo, neoliberalismo, crisis y el 
sostenimiento formal del ordenamiento jwfdico democnitico. La 
pregunta que ordena la reconstrucci6n de las principales lineas de 
conflicto de la coyuntura es la siguiente: 

Sirviendo como premisa que en el perfodo de la democratizaci6n 
politicade la modemizaci6n se intent61a conformaeionde un sistema 
de colaboraci6n social como medio produetor de la legitimidad, en 
que la gesti6n publica se basara en la amplia participaci6n ciudadana 
y cuyos objetivos fueran la homogeneizaci6n econ6mica-mercado 
interno-social -atenuar las diferencias en el acceso a los recursos 
productivos y de reproducci6n de la fuerza de trabajo y politica- la 
ciudadanfa como forma codificadora en la politica de la demanda 
social heterogenea; y a su vez, que el Estado debfa reproducir esta 
16gica sistemica a traves de una gesti6n que fuese esencialmente 
representativa de la voluntad politica asf estructurada. (Bajo que 
circunstancias la sociedad ecuatoriana enrumbada en el camino de la 
institucionalizaci6n produce un fen6meno autoritario? 
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n.	 LA PRODUCCION DE LA LEGITIMIDAD: LA PRIMERA 
VUELTA ELECTORAL DE 1984 

Los antecedentes mas inmediatos de la ocupaci6n protag6nica del 
escenario electoral por parte de fa derecba pueden ser definidos a 
partir de los campos principales en que se produjeron los aconteeimientos. 

Si en 1982 el centro del escenario politico fue copado por la protesta 
social contra el plan de estabilizaci6n y el cerco de los empresarios al 
gobiemo con demandas de protecci6n contra la crisis. en 1983 la 
identidad social popular se desplaza bacia la ciudadanfa y se constituye 
en tomo a 10electoral. en tanto el empresariado esboza una opci6n 
frente a las elecciones, una vez conseguidas las medidas de polftica 
econ6mica demandadas. La crisis forza el desplazamiento de la 
identidad social del movirniento popular y permite la desidentificaci60 
del empresariado con la representaci6n politica perseguida por el 
gobiemo. El debate electoral, en el perfodo al cual nos referimos, se 
articu16 debilmente con los contenidos de fondo en contienda, 

l.Qu~ plantea en 1983 el Frente de Reconstrucci6n Nacional que 
agrupa al neoliberalismo? Orden y moralidad son sus voces de 
mando. Con ellas tratan de recoger las demandas de la derecba 
econ6mica y de la derecba polftica, y desplazar los temas que los 
partidos de centro comandaron ante los electores de 1978 tales como 
el cambio estructural, la dependecia externa, los servicios sociales. 

, Indaguemos mas sobre la propuesta de la derecba. 

Las rafces de la ideologfa del orden son por demas conocidas. En el 
Ecuador actual refieren a tres aspectos concretos que demandan los, 
empresarios y que de algun modo los unifican. 

a) En la ideologfa empresarial, las relaciones laborales son un punto 
para su aglutinamiento. Se plantea que el actual orden jurfdico es 
des favorable al capital' y pennite a las autoridades laborales 
circunstanciales distanciamientos delos empresarios, que los petjudican. 
Por ello creen que es necesario irnponer orden desde el Estado para 
controlar las "desmedidas" demandas laborales, que deberfan 
corresponder a los incrementos en la productividad y en la ganancia 
de las empresas. 
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b) La redemocratizaci6n aglomer6 a las demandas populares, por 
ejemplo, salarios, precios, condiciones de trabajo y habitabilidad, 
refonna agraria, nuevas formas de organizaci6n social y economica, . 
etc. Estas no fueron mayonnente respondidas por el sistema politico 
pero, a su criterio, la forma como se tomaron algunas medidas foe 
producto de la falta de autoridadpara detener esas demandas. En este 
sentido, el orden fue sin6nimo de un estilo antontario para redefinir . 
los vinculos entre demanda social y Estado, que pennitiera ejecmar 
su programa econ6mico. 

c) Durante los gobiemos de Rold6s y Hurtado la derecba critic6 so 
conducci6n "incoherente". Esta era la raz6n principal de que exista 
"inseguridad para invertir", El orden, en este tercer sentido sin 
mencionarel contenido,planteabaque habriaun conjunto demedidas 
cuyaejecuci6nserfa "coherente"y separadade las demandas sociales. 

El tema de Ia moralidad tiene antecedentes en nuestra politica. 
Basados en hechos objetivos de inmoralidad en la gesti6n pUblica,la 
oligarqufa"go1pe6las puertasde los cuarteles"pidiendo la mediaci6n 
militar para la reconstrucci6n moral del pais. A so mrno, utilizaba el 
mismo argumento para pedir el recambio militar. 

El problema de la inmoralidad -sin desconocer que objetivamente 
existe y tieoe difereotes grados y sitoaciones- es un tema de la parte 
mas retrasada del electorado. La inmoralidad es un hecbo que 
oecesariamente debe combatirse, independieotemeote de coal fuere 
la orientacion gubemamental. Existe en la empresa privada como eo 
el Estado. 

l.Por qu~ el Prente de Recoastmccion Nacional esgrimi6 el tema de la 
inmoralidad de la gestion gubemameotal1 Porque a1 privilegiarlo 
eoajeoaba a otros temas fundameotales de la agenda polftica. A la 
inmoralidad-que bemos sostenido es un bed10tangible-se Ie atribIyeo. 
los, problemas de la naci6n y de.este modo se desplazaban las 
cuestiooes .fundameotales a una resoluci6n de cUpula polftica, 
extraelectoral, ademas de antepooer en Ia concieociapopularel tema 
de Ia corrupci6n al del cambio. 

Lateralmeote Ia derecha planteaba cuidadosamente otros temas con 
los que baciauoa ofertapolftica"00 extremista-centrista". U0 examen 
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detallado serta muy extenso, pero tomemos un ejemplo. La derecba 
argumenta que reconoce la "injusticiasocial" como un factor presente 
a 10 largo de la bistoria ecuatoriana, pero que dicho reconocimiento 
no podrfa llevarnos a pensarque corregirla es cuesti6n de un gobiemo. 
Mas aiin,que es preciso primero acumular riqueza y luego redistribuirla. 
En este razonamiento la premisa mayor es de izquierda (injusticia 
social), la premisa menor es de centro (como solucionarla) y la 
conclusiones de derecba (acumulaci6n, no redistribuci6n). Este es un 
ejemplo de como construyen una imagen centrista cuyo contenido es 
derecbista. 

Del inicio de la campanade los partidos de la derecba a la finalizaci6n 
de la misma se recortaron varias aristas "extremistas" de sus principales ' 
candidatos. EI objetivo pareciera ser no s610 la creaci6n publicitaria 
de una imagen centrista, tendencia por la cual se pronunci6 el 
electorado ecuatoriano en las elecciones de 1979, sino reflejarla 
tambien la negociaci6n interna con algunos sectores de empresarios 
que apoyan la candidatura de la derecba. Esta negociaci6n serfa 
alrededor de la forma de "solucionar" la crisis, con punt os de acuerdo 
como la poUtica laboral y de desacuerdo como la poUtica arancelaria. 
Pero es preciso reconocer la escasez de infonnaci6n publica que se 
tuvo en su momento al respecto. Sin embargo existieron algunos 
signos de.desarticulaci6n. Junto a la candidatura de derecha existi6 un 
Frente de Restauraci6n Nacional de Independientes, que encabezado 
por un empresario serrano compiti6 por lograr presencia polftica, 
represent6 mas finnemente una agrupacion corporativa y emiti6 
signos de desconfianza a la direcci6n partidista de la derecba. 

En suma.Ia centrizacion de la derecha en la coyuntura de 1984 tuvo 
por objeto lograr legitimidad popular para un programa antipopular. 

Examinemos ahora la derechizaci6n del centro. Dos antecedentes 
condicionaron so posicion, De un lado, la coocentraci6n del electorado 
en el centro en las elecciones pasadas lleg6 a su punto de saturaci6n 
(no puede recibir mas electorado que fluia desde la derecba). Esta 
sobrerepresentaci6n electoral llevo a que la oferta partidaria centrista 
se subdivida por problemas de liderazgo, de reconstituci6n del 
populismo y posiciones frente al gobiemo. Junto a la subdivisi6n se 
produjo un desborde del electorado centrista hacia los extremos y 
fundamentalemente bacia la derecba. 
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De otro lado, el centro -desde dos posiciones- ejerci6 el gobiemo sin 
logros para exhibir ante las masas. Tampoco los partidos que no ~ 
comprometieron con la gesti6n estatal pudieroo coostituirse en "tercera 
opci6n" frente a la derecha y al gobiemo. Ahora bien, el codigo 
electoral que imprimi6 la derecha foe "como recoostruir a la naci6o, 
destrufda por el centro", persooificando al centro en el gobiemo de 
Hurtado. Este c6digo preteodi6 simplificarse eo la posici60 "gobiemo
antigobierno", 

Freote a esta situaci6n los partidos del centro tuvieron dos opciones 
para salirdel encajooamiento. 0 recuperabao su personalidadpolftica 
acentuaodo los aspectos progresistas de sus programas y profimctivmdo 

la tematica del cambio; 0, asumfan Iaiafluencia de la derecha en el 
electorado y derechizaban su programa y su liderazgo. En esa 
circuostaocia, en todos ellos, prim6 la seguoda opci6n. Admitamos 
desde ya un peligro. En la coyuntura electoral de 1984 no estaba en 
juego un arrepentimiento masivo del voto que las masas entregaron al 
centro. Se jugaba el problema de una "salida" a la crisis. Como es 
obvio, el modo de afrontar la crisis no es oeutro. La derecha us6 
mecanismos "subliminales" tales como recoostrucci60 frente a 
inuodaciones, decisi60 Crente a la iocohereocia, lider freote a estudiosos 
de la polftica, riqueza frente a tecnoburocratismo, etc. El centro no 
presentaba sus propios temas sino que asumi6 que la tematica 
politico-electoral serfa la que la derecha imponga. Pero aderillis 
asumi6 esos temas con todas las limitaciones de su ubicaci6n en el 
espectro politico. Asf, planteaba que el pais debfa ser recoostrufdo, 
circunscribiendose ala restituci6n de las condiciones de crecimiento 
anteriores a la crisis y sin hacer relaci60 a la naturaleza de la crisis y 
a la necesidad de cambio; se anunci6 como un correcto y coherente 
admioistrador de la crisis, cuando la demaoda popularelectoral era la 
satisfacci6n de sus basicas oecesidades econ6micas yde expresi6n 
polftica, 

, , 

En este punto se encontraba la debilidad fundamental del centroensu 
comuoicaci6n coo las masas. Se aouoci6 a sf mismo como admioistrador 
estatal manejando un "lenguaje deEstado", antes que utilizando un 
"lenguaje' que represente la demanda social". Ejemplifiquemos. La 
derecha decfa que rebajara el deficit fiscal. El centro desperdici6 sus 
ingresos en gastos ordinarios burocraticos (la referencia implicita es 
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a la polftica social). El centro polemiz6 -como cualquier administrador 
publico- que la derecha debfa especificar en que rubros va a reducir 
el gas to publico. La derecba replicaba que babfa que bajar el gasto 
publico para corregir los defectos de la balanza de pagos.... 

Como podemos observar,Ia derecba demand6 desde fuera del Estado 
y el centro respondi6 como tecnobur6crata. Ellenguaje social debe 
plantear las reivindicaciones del campo popular. En el ejemplo, la 
derecba pretendfa enviar aIidesocupaci6n a miles de bur6cratas para 
que seanoferentes de trabajo a la empresa privada; asfdesmontar la 
polftica social y bajar el gasto publico, sin descuidar la inversi6n que 
crea economfas al capital. 

En la coyuntura de 1984 se entr6 a la crisis. La crisis en sus 
expresiones polfticas condensa la pauperizaci6n del pueblo y de 
ciertos sectores medios, destinada ala polarizaci6n. La aproximaci6n 
en el espectro polftico entre derecba y centro dej6 sin expresi6n a 
estos sectores yplante6 una disyuntiva: 0 se creaba una opci6n para 
su expresi6n 0 se pagan las condiciones para su enajenaci6n. La 
derechizaci6n del centro y la centrizaci6n de la derecba caminaron 
por el mismo sendero, que conduce a la enajenaci6n de la demaoda 
popular. 

Pero la demanda popular existi6 mas alld de las opciones vigentes en 
su momento. En esa situaci6n, el movimiento popular no debi6 
sujetar sus acciones a la derechizaci6n del centro, sino, dado que el 
centro apela a las organizaciones populares y reconoce la existencia 
de un conflicto, debi6 condicionarle su participaci6n electoral y 
polftica, 

m.	 LA DERROTA DEL CENTRO·IZQUIERDA EN 1984: 
SU SIGNIF1CADO IDEOLOGICO·POLITICO 

EI margen con que la derecba gano las eleccciones de 1984 connota, 
de un lado, un pais escindido entre dos tendencias que marcaran su 
futuro inmediato -y no como algunos crefan que la competencia serfa 
al interior del centro-izquierda-; y, de otro Iado, que elsistema 
politico se debate en un precario equilibrio en la cristalizaci6n de sus 
actores politicos basicos -que a diferencia de 10que algunos afirman 
globalmente sf votaron ideoI6gicamente-. 
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La mecanica electoral define varias caracterfsticas de la polftica: 
invade el escenario y constituye una coyuntura especffica en que se 
expresa la correlaci6n de fuerzas; construye una oferta polftica 
adecuada a la representatividad que persiguen los actores; Y» levanta 
la demanda de los sujetos sociales. 

La voluntad electoral es una construcci6n ideol6gica sumamente
 
compleja. Asume la inserci6n econ6mico- estructural del votante, es
 
decir, su definici6n como sujeto social en el 4mbito de la producci6n.
 

. Tambien incorpora las formas de la reproducci6n - ambitos de la
 
socializaci6n y de su constituci6n como sujeto ideol6gico-. As{ la
 
decisi6n electoral esta integrada por el desarrollo estroetural de la 
sociedad y par el grado de constituci6n econ6mica de las clases, que 
se transforma en percepci6n de sus necesidades, conciencia de la 
identidad y expresi6n de las demandas. 

Tambienla decisi6n electoral es parte de undoble movimiento en que 
e1 votante es constitui'do porla ideologfa comoagente dela reproducci6o, 
tanto como es forma y acci6n polftica, que sostiene el orden social 
vigente 0 constituye un orden a1temati~o. 

En soma, en la decisi6n electoral contluyen la inserci6n de clase, la 
participaci6n en los limbitos de socializaci6n y reproduccion, el 
consenso 0 el discenso y la pn1ctica social 0 polftica. 

La derecha invadi6la conciencia de los electores con la mu costosa 
campafla publicitaria que reeuerde nuestrabistoria electoral; identificaron 
al centro-izquierda con el gobiemo; y. ofertaron como programa de 
gobiemo todo cuanto crefan.que era la necesidad popular. 

La crisis foe el tema que atraves6 la coyuntura ideol6gico -electoral 
de diversos modes. 

La derecba eludi6 el tema, Su propuesta consistfa en el retorno del 
pais a las condiciones econ6micas previas a la democracia. m 
mensaje social subyacente a esta imagen econ6mica era recobrar las 
condiciones existentes antes para el crecimiento de las c1ases. Es 
decir, acumulaci6n relativa en los sectores medios y emprcsariales y 
mantenimiento de las condiciones de vida populaces. No afirmamos 
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que su proyecto ecoo6mico oeoliberal conduzca a ello, sino cual fue 
la intencion ideol6gica de los emisores de este mensaje. Es tambien 
interesante anotar como fue recibida la propuesta. 

Ciertos segmentos de los sectores medios de las ciudades grandes 
adoptaroo el mensaje en el sentido que su situaci6nde clase, al menos, 
podrfa "congelarse" sin que en el futuro se produzcan nuevos deterioros. 
Este deterioro en el ingreso fue atribufdo ala polftica gubemamental 
y poresta via imputable a todo el centro-izquierda. Asf, el disCUISO del 
Frente de Reconstruccion encontr6 un interlocutor ideol6gico, que a 
su vez reprodujo estos contenidos tambien en segmentos de los 
sectores populares. 

En suma, estratos de los sectores medios y populares de la ciudades 
mas grandes del pais inclinaron su decisi6n electoral bacia la derecba 
guiados por la noci6n publicitariamente fabricada, de que un proyecto 
econ6mico y social neoliberal podrfa crear un espacio favorable para 
su reproduccion como clase. 

El centro-izquierda trat6 el tema de la crisis desde la noci6n de 
"recuperaci6n desde abajo". Esboz6 para ello una imagen de acci6n 
estatal como promotora activa de la economfa, especiaImente del 
desarrollo agrario y del empleo, insinuando tambien la participaci6n 
de otros sectores de la economfa urbana, previa las reformas que la 
crisis requiere. 

Este mensaje sobre la crisis tuvo como interlocutores a los seetores 
populares ymedios de las ciudades intermedias y, tambien, a sectores 
campesinos asentados en parroquias rurales. Si bien es cierto, que la 
Izquierda Democratica no present6 un proyecto de origen agrario, su 
discurso viabiliz6 una expectativa pluriclasista mas intensa en este 
ambito y en "las ciudades intermedias, que en las grandes. Se pudo 
constatar en diversos sectores sociales una actitud negativa bacia el 
discurso del Frente de Reconstruccion basado en la oposici6n a que la 
adrninistraci6n de los recursos del siguiente gobiemo, se la baga con 
la logica de la gran empresa que, en otra lectura del juego de 

\ 

oposiciones,lagranempresa tiene asierlto en las ciudades principales. 

Un abanico pluriclasista que incluye a categorfas de los sectores 
medios de Quito, fracciones pequenas y medianas del capital agrario, 

, \ 
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de la incipiente econornfa urbana de las ciudades intennedias y 
sectores populates beneficiarios a largo plazo de la modemizaci60 
que se ha operado' en estos ambitos, recibieron, desde un doble 
movimiento, el discurso de la Izquierda Democn1tica. 

De un lado, la oferta de intervenci6n estatal sigoificaba para ellos una 
proteeci6n frente a la crisis y ala correlaci6n de fuerzas entte sectores 
econ6micos que esta supone.. El Estado administrado por un gobiemo 
de centro-izquienla racionalizana esta correlaci6n. evitando el deterloro 
de sus respectivos mercados y de su capacidad de consumo que, en 
caso contrario,al ser "liberadas" las fuerzas del mercado, terminarfan 
en un acelerado deterioro de los niveles de su reproducci6n como 
fracciones de capital y asalariados 0 campesinos. En este sentido, el 
mensaje del centro-izquierda les aseguraria un futuro de clase y no el 
deterioro de sus condiciones de clase. 

De otro lado, en tanto fracciones emergentes de capital que buscan 
ocupar un lugar en la economfa y sociedad locales, alinearse con el 
centro-izquierda foeuna forma para disputara las fuerzas tradiciooales 
los mecanismos locales de la poUtica. En el caso de los sectores 
subaltemos, la disputa tambien signific6 un acceso ala poUtica local 
con una tonica de cierta distribuci6n del poder. 

En resumen, nuestra lectura social de la diferenciade comportamiento 
electoral de las ciudades grandes sostiene como hip6tesis que estratos 
de los sectores medios y populares entieoden que el "congelamiento" 
de su situaci6n de clase (evitar su deterioro mayor) tendrfa un 
responsable que serfa el ceotro-izquierda y que la reactivaci6n de la 
economfa empresarial y su inserci6n en ella, era la salida de la crisis. 

EI "resto del pais" hizo su lectura de la crisis con mayor profundidad 
hist6rica -en primera Unea de su percepci60 ideol6gica estuvo el 
caracter anti-oligarquico de la candidatura de centro-izquierda- y en 
tanto beneficiarios del proceso de modernizaci6n. En este lbnbito, la 
crisis podrfa ser el contexte para una reversion del proceso vivido por 
las diferentes regiones del pais. Por ello, demandan tambien el 
"congela:miento" de su situaci60 de clase -al menos -pero con un 
signo politico y via electoral distintos. La heterogeneidad estructural 
de las clases subaltemas y de los empresarios ecuatoriaoos confonna 
un tejido de marcadas diferencias regionales y de modos de articularse 
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al proceso productivoy de dominaci6n. Una claseobrera profundameme 
segmentada entre diversas ramas de la industria y tamafiosde empresas, 
un amplio sector terciario de articulaci6n temporal al mercado y un 
campesinado en un ya decantado proceso de diferenciacion, son el 
lado subaltemo de la sociedad EI lado dominante esta conformado 
por empresarios que se definen en una doble relaci6n: por el grado de 
su dependencia con el Estado y por el tipo de entrelazamiento de 
intereses productivos, comerciales y financieros. En la coyuntura, 
cada uno de los polos sociales y sus diversos segmentos intemos 
demanda de la poUtica un modo de resistir a la crisis y de trasladar los 
costos hacia su antagonista social. Y, en medio de los polos, se 
insertan con similar demanda, los viejos y nuevos seetores medios 
ligados a las actividades estatales 0 a las produetivas, presentes en 
todo el pais, y que crecientemente ocupan un lugar en la sociedad y 
en la polftica, 

En suma, la heterogeneidad estructural de Ecuador es la rebelde 
realidad con la que se debe iniciar la indagaci6n sobre el sistema 
partidario: la multiplicidad de situaciones sociales y aetores no 
lograron un agrupamiento que estructure su demanda como interes a 
ser representado. A su vez, el sistema partidario, reflejando, refuerza 
y reproduce a la heterogeneidad No se trata s610 de un anclaje 
regional y particular de -las clases, sino tambien de los partidos 
politicos. 

Un segundo elemento es la mecanica de representacion, que a su vez 
traduce un contenido poHtico. En general, el Ecuador de las dos 
ultimas decadas se define por una bUsqueda de organicidad en la 
representacion ' polftica, Esta busqueda llev6 a la crisis de 
representatividad que arranc6 en los alios sesenta y que aetualmente 
transita por la afirmaci6n de un nuevo espeetropolitico y la delimitaci6n 
clara de sus segmentos, . 

En los dos lados de Ia sociedad, los gremios -llamense Camaras 0 
Centrales Sindicales- son el espacio donde se refugia la demanda 
explfcitamente clasista. Esta demanda es elevada al rango de practica 
estatal, tanto en gobiemos de facto como en la democracia reciente. 
Los gremios finalmente han terminado corporativizando segmentos 
del aparato estatal, antes que trasladando bacia la polftica la demanda 
que inicialmente representan. . 
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En el campo de los sectores subaltemos se delfnea una forma de 
presentacion publica corporativizada. Eo varios casos, eo lugar de 
profundizar la participacion polfticaque ioicialmeote foe electoral, se 
intento coovertir a los partidos de izquierda eo meros altavoces de las 
demaodas corporativas, haciendoles perderel espacio que ya pose1'an. 
Eo uno y otro caso, esta forma de presentacion de los iotereses 
sociales ante el esceoario politico retrasa la coostituci60 de un 
sistema politico modemo y democratico que permita avanzar al 
coojuoto dela sociedad 

EI estallido social, eo tanto practice de clase coyuoturalmeote orgmca 
coounademaoda seotidadelas masas, sustituye todo el andamiaje del 
sistema politico. EI ceotro de gravedades la limitada capacidadde la 
institucionalidad polltica para asumir las demaodas popolares y 
elaborar repuestas satisfactorias. El nuevo disefio de sistema politico 
00 es capaz de combioarlademaoda popular coo la gestion estatal. Es 
un problema del Estado y de la orgaoizaci60 social. EI estallido social 
suele dejar a los partidos sin clieotelas y a las masas en maoos de la 
represi6o. 

La percepcion de la polftica eo amplios sectores subaltemos muestra 
que muehas veces se puede apreciar -en primera instaocia- una suerte 
de devaluacion, falta de interes e incluso rechazo expllcito a la 
participacion electoral y politica. Frases tales como "voto por que me 
obligala ley", "vieoeopornuestro votopero luego se olvidao", "todos 
son 10 mismo", puedeo ser frecueotemeote escuchadas eo el pueblo 
00 iotegrado organicamente a una estructurapartidaria. Sinembargo, 
00 se puede obteoer conclusiones solameote del primer plano de este 
meosaje, que basicamente recuerda que las clases subaltemas tieoeo 
una historia de frustracion y viveo una realidad de exclusion politica. 

AI profundizar eo una seguoda mencion del mismo mensaje, 
eocontramos, geoeralmeote, una ratificacion positiva de los valores 
de la democracia y una demaoda que es "universalista" eo el plano 
local, pero que 00 se ha articulado ann a una demaoda naciooal, oi se 
ha expresadoeo uoaestructurapartidaria. Losmismos sujetos sociales 
que eo primera instaocia protestan por la marginacion, eo segunda 
instancia demandao. LC6mo se estructuraesademanda7 "Este pueblo 
oecesita de ..." Las coonotaciooes de un meosaje simple como el 
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anterior son la expresi6n de un proceso de constituci6n polftica de 
estos acto res sociales, interrumpido por la institucionalidad polftica 
que no alcanza a procesar y responder su demanda. 

, Existe conciencia de la necesidad, no s610 particular sino de un 
conjunto pluriclasista local. Sin embargo, el proceso se interrumpe en 
la percepci6n de la necesidad, A saber, el paso siguiente deberia ser 
la expresi6n del interes a ser representado y desde allf entrar a los 
canales de la polfti ca. El proceso se interrumpe por la inexistencia de 
un organizador colectivo de la concienciaque permita a esa necesidad 
expresada convertirse en interes a ser representado. 

AI existir una fractura entre necesidad, interes y representaci6n, el 
liderazgo es la figura que sustituye temporalmente las carencias y 
precariamente rearma el consenso acerca de la democracia. En este 
sentido, el lfder rearma la aceptaci6n pasiva al sistema politico a 
traves de una oferta electoral. En este punto reside una debilidad muy 
grande de la insitucionalidad polftica del pals, pero el tiempo, una de 
sus mayores potencialidades,. 

En la toma de posici6n electoral entran en funcionamiento dos 
ingredientes. De un lado, la presencia organica de cada partido, que 
desarrolla localmente la tematica y adecua sus contenidos, De otto 
lado, el testimonio personal del lfder convierte ese mensaje en 
credibilidad Es decir, el trabajo organico a partir de un mensaje 
polftico general previa se convierte en decisi6n y participacion 
electoral por la comparecencia personal del cadidato. Ahora bien, la 
capacidad de recuperaci6n partidaria de esa neeesidad levantada es 
decisiva para impedir 0 atenuar la fractura en la presentaci6n de las 
bases. En este sentido, la depuraci6n del sistema partidista tendra 
futuro en tanto los partidos puedan incorporarse a la vida polftica 
local y convertirse en los procesadores de la demanda local y en los 
interlocutores de la gesti6n nacional. 

IV.	 EL CHOQUE FRONTAL Y LA INICIATIVA DEL 
EJECUTIVO 

En esta primera etapa se destaca la iniciativa asfixiante del Estado 
sobre la sociedad civil, por la que tendi6 a copar todos los planos y 
niveles de la gesti6n social. Si la democracia se habra caracterizado 
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por una tendencia a la expansion de la expresrvidad de la socidedad 
civil a traves de los mecanismos tradicionales y en la btisqueda de 
canales innovativos, cambia el eje bacia una primacfa del Estado en 
contra de la representaci6n de la sociedad, 

Asf, desde el mismo centro del poder gubemamental se privilegi6, por 
un lado, el enfrentamiento con el Parlamento dominado por la 
oposici6n; y, por el otro, se incentiv6 a la violencia dentro del 
funcionamiento social, aspeeto especfficamente tratado en el siguiente 
acapite. 

Luego de las elecciooes, se percibi61a debil legitimidad gubemamental 
y la dificultad para operar el aparato de representaci6n social local y 
una parte del sistema politico. La oposici6n politica de los Gobiemos 
Seccionales (Municipios y Consejos Provinciales) y el Parlamento 
condujo al Ejecutivo a rebasar aesta instancia a traves de una serie de 
mecanismos de gesti6n paralelos y, simultaneamente, debilitar la 
posibilidad representativa. El instrumento fue el cboque frontal. 

Se conformo un aparato de gesti6n de 10 local dependiente de la 
Presidencia de la Republica, que convirti6 a los Gobiemos Seccionales 
en ventanillas de segundo orden del presupuesto del Estado 'Central. 
Respecto del Parlamento se hizo uso arbitrario de una facultad 
constitucional mediante la cual el Presidente de la Republica puede 
presentar leyes de emergencia econ6mica, que en un corto plazo 
perentorio, deben ser tratadas 0 se aprueban automaticamente. De 
este modo se arm6 el andamiaje jurfdico de la conversi6n neoliberal 
de la economia. Sin embargo, el aspecto central del conflieto fue el 
enfrentamiento politico con la mayorfa parlamentaria. 

Desde 1984 basta la aetualidad, la oposici6n actu6 con coberencia a 
nivel parlamentario. Los principales partidos de,Centro-izquierda y 
de Izquierda Marxista confonnaron un frente denominado "Bloque 
Progresista" cuyos principales objetivos fueron resistir la ofensivadel 
Ejecutivo y utilizar aquellos espacios de decisi6n polftica bajo 
responiabilidad y representatividad de Parlamento (Corte Suprema 
de Justicia, Tribunal deOarantias Constitucionales, Tribunal Supremo 
Electoral, etc.) A 10 largo deestos afios, el bloque Parlamentario 
Progresista ha cumplido con relativa eficacia sus prop6sitos. Sin 
embargo, no pudo extender su alianza bacia la sociedad civil, dando 
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curso estrategico a la confluencia de fuerzas, que fue una necesidad 
no satisfecha en la transici6n a la democracia. A su vez, el bloque 
parlamentario de gobiemo se estructur6 en base de los partidos que 
conformaron el Frente de Reconstrucci6n Nacional -triunfante de 
1984- Ylos partidos de centro-derecha, basicamente de corte populista, 
quienes actuaron como forma de respaldo de la iniciativa del Ejecutivo 
y, en esa medida, obtuvieron reditos en varios 6rdeoes. 

Apenas iniciado el gobiemo del Ing. Le6n Febres Cordero, la oposici6n 
entr6 en escena a traves del Bloque Pro gresista al ganar la designaci6n 
del Presidente del Parlamento, que se ha configurado en una 
consuetudinaria correlaci6n de fuerzas que marca un alio de actividad 
poHtica. Si bien el bloque mencionado logr6 mantener los votos 
suficientes para ganar, el gobiemo comenz6 a mioar las bases de la 
oposici6n. Es tradicionalla movilidad de un significative grupo de 
Parlamentarios entre varios.partidos. EI Bloque Progresista perdi6 
fuerza, situaci6n que denota una caracterfsticade la conformaci6n del 
sistema de partidos. 

EI sistema de partidos, que actu6 como viabilizadorde la democracia 
en contra de las modalidades mas oligarquicas de representaci6n, 
tiene un eslab6n debil en la calidad de sus cuadros, fundameotalmente 
Parlamentarios. En la conformaci6n de los distintos Parlamentos de 

-Ia democracia se pudo observar que sistematicamente estos cuadros 
tienden a centralizar la polftica dentro de los limites del Parlamento, 
convirtiendose en sf por sf mismosen un poder, que rebasa iocluso a 
sus propios partidos, con los que lIegan a tener relaciones incluso 
contradictorias. A su vez, dentrode la amplia gamade Parlamentarios, 
mucbos de ellos son produeto y expresi6n de las partes mas heterog6leas 
y ambiguas de las sociedades regionales, 'que se expresa en una 
debilidad ideol6gica de la representaci6n polftica regional en el 
ambito nacional. 

De este modo, el Ejecutivo actu6 sobre los cuadros Parlamentarios de 
centro-izquierdadebilitando sus f1ancos al conseguiralgunos cambios 
bacia posiciones afines al gobiemo. Se lIeg6 a elIas en base a 
oposiciones tales como demandas regionales vs intereses partidarios; 
intereses populares locales vs actitudes polfticas; oposici6n polftica 
vs obras que respondan a las necesidades de sus representados. 
Obviarnente, el Ejecutivo impuls6 una estrategia de articulaci6n 
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clientelar con las regiones del pais soportada en la malversaci6n de la 
representaci6n y como expropiadorde la voluntadde las comunidades 
locales. . 

Los primeros drenajes de Parlamentarios opositores no fueron suficieotes 
en el primer ano de gestion. La oposici6n triunf6 y procedi6 a 
gestionar losambitos correspondientes. En respuesta, el Ejecutivo 
destac6 una escalada autoritaria, sintiendose iinico depositario del 
control de -Ia Constitucionalidad de los actos de todo el sistema 
politico y, consiguientemente, utilizando los instrumentos coercitivos 
de que dispone para desconocer los acontecimientos producidos por 
la oposici6n, basicamente el nombramiento de la Corte Suprema de 
Justicia. La salida a este conflicto implic6 un triunfo relativo de la 
posici6n gubernamental, situaci6n que dio inicio a una sistematica 
actitud de deslegitirnacion de la legalidad. Con ello se persegufa una 
"Iegalidad ilegftima" con la que se ampar6 el desarrollo de formas 
an6micas de comportamiento social y politico, base de la reconfonnaci6n 
estatal autoritaria. 

En adelante, se habfan definido las coordenadas de la conflictividad 
polftica en el Ecuador. De un lado, un bloque opositor producto de la 
polarizaci6n y de una posicion polftica defensiva, que determin6 
como escenario y campo de la oposici6n ala lucha parlamentaria y el 
centro de sus posibilidades en la gesti6n de algunos aparatos 
representatives. A su vez, en el contexto de debilitamiento de las 
acciones colectivas, los movimientos sociales mas institucionalizados 
-obreros y campesinos- perdieron iniciativa para la gesti6n de sus 
plataformas reivindicativas en el plano nacional, aunque se reactivaron 
e innovaron procedimientos parademandaranivel global. En general, 
las Huelgas Nacionales de Trabajadores (tres basta el momento 
actual) no alcanzaron un exito claro y contundente, pese a la interveoci6n 
politica que han perseguido - generalmente apoyo a las actitudes de 
la oposici6n ilegalmente irrespetadas por el Ejecutivo- fueron salidas 
que mas bien debilitaron al Frente Unitariode los Trabajadores -FUT
antes que perrnitir una recomposici6n de la acci6n colectiva. Los 
movimientos sociales mas nuevos y rnenos institucionalizados 
mujeres, etnicos, pobladores- atraviezan por una fase constitutiva en 
el plano de sus relaciones sociales mas inmediatas, sin perspectiva 
para cuestionar globalmente los focos centrales de la conflictividad 
polftica, 
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De otto lado, el gobiemo yel bloque departidos y fuerzas sociales de 
apoyo de la derecba mantendran invariablemente una actitud de 
cboque frontal imposibilitando cualquier forma de concertaci6n y 
reconocimiento de las demandas de sus adversarios. Esta posici6n se 
mantiene incluso en la actualidad en que, como se exarnina m6s 
adelante, la correlaci6n favorece claramente a la oposici6n. 

En 'los dos lados, en el gobiemo y la oposici6n, de acuerdo a su 
estrategia politica se codifica el significado de la mayoria. Asi, para 
el Ejecutivo,'la mayoria electoral es reproeesada como gesti6n de la 
constitucionalidad solo en elambito de legitimidad planteado por el 
gobiemo. Para la oposicion, la mayoria pariamentarla se constituye 
en el centro de la correlaci6n nacional de fuerzas. De este modo. en 
uno y otro sentido, el significado de la mayoria como derecbo a 
conquistarla y ejereerla, pierde posibilidad expresiva, sea como 
manipuiaci6n de la legitimidad por el Bjecutivo, sea como reducci6n 
de la polftica ¥ Pariamento que encajona la demanda social. EI 
resuitado es que se ba impuesto una visi6n "estrecha" de la noci6n de 
la mayoria. mediante la coal. apoyandose en el sentido comun, la 
mayoria no es un instrumento de cogesti6n y gobemabilidad. sino 
unilateralidad para la toma de decisiones. 

Deeste primerencuentro en quese tratabadesostenerla imtituciooalidad 

politica contra el desbordamiento que pretendla la derecha, se pasa a 
un segundo memento igualmente centrado sobre la aetividad 
parlamentaria. Los acontecimientos politicos se forman a partir de 
otro eje. Se genera unaapariencia a traves de la coal actdael gobiemo: 
la tercera posici6n. EIsupuesto es que la polarizaci6n cre6 un espacio 
independiente de la pugna Ejecutivo-oposici6n. EI centro-derecha, 
con apoyo de la derecha, capt6 las dignidades pariamentarias en el 
segundo afto de gobiemo del Ing. Febres Cordero. 

• 

Todas las acciones que se emprendieron en este perfodo desde el 
Parlamento se caracterizaron por la docilidad con el gobiemo y un 
enfrentamiento con la oposici6n. Es el momento de mayor fertilidad 
legislativa organica con el proyecto neoliberal. Sin embargo. 
simultaneamente, se convirti6 al Pariamento en un espacio de manejo 
de pequenos intereses particulates, cuya mejor manifestaci6n fue el 
intento de los Pariamentarios de aquella mayoria por"autoprorrogar" 
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· sus funciones, ya que la Constituci6n prevee renovaci6n de los 
Parlamentarios Provinciales al cabo de dos afios de gesti6n. Bste 
proyeeto no alcanz6 el consenso suficiente dentro del mismo bloque 
auspiciador. De igual forma se trat6 de provocar una refonna 
constitucional que pennitiera acumular mas poder en la Punci6n 
Ejecutiva y crear sistemas de toma de decisiones al margen de las 
instancias de control de la responsabilidad Esta propuesta, a mas de 
recibir rechazo general, no prosper6 tambien por un desmarcamiento 
en este tema de los aliados parlamentarios del gobiemo. Tambien se 
intent6 manipular el acto electoral que se avecinaba coartando la 
expresi6n de la correlaci6n de fuerzas. 

Junto al particularismo tambien fue evidente la devaluaci6n de la 
polftica que implicaba el triunfo de una aparente "tercera posici6n": 
se desvalorizo lo que constitufa el centro de pugna polftica, que si bien 
no daba lugar al no alineamiento dada la polarizaci6n forzada porel 
Ejecutivo, manipul6 un sentido constructivo del bacer polftico 
favoreciendo las necesidades ocasionales del Ejecutivo. 
Simult4neamente, la sociedad fue sometida a un asedio subtentneo 
de coercion, analizado a continuaci6n. 

V. LA COTIDIANIDAD DE LA VJOLENCIA ESTATAL 

En la coyuntura, el despotismo como elemento central de la polftica 
dej6 de ser solo agresi6n econ6mica a la reproducci6n del consumo 
y a la inserci6n clasisista, sino que cotidianamente amenaz6 a la 
seguridad corporal, 

La violencia como un acontecimiento "visible" apenas es la punta del 
"iceberg" del autoritarismo que ba filtrado al sistema polftico y se ba 
desvelado al interior de las relaciones sociales. El autoritarismo 
maneja redes invisibles que desarman los acuerdos basicos de la 
polltica, de la trama social y de la vida cotidiana. 

Algunos de los elementos mas significativos fueron, entre otros, los 
siguientes: 

a) La poUtica estatal bacia los medios masivos de comunicaci6n 
detennin6 una ofensiva de desinformaci6n en la sociedad. EIlo se 
debi6 a la necesidad gubemamental de romper, no 8610 con el 
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discurso politico de la oposicion, sino acabar con la comunicaci6n 
politica entre los actores de la sociedad Para ella se basaron en la 
sobresaturaci6n del discurso electoral-no necesarlamente politico- a 
que fue sometido el pais. Se cancelaron los programas de opini6n 
polftica de la television que si bien no fueron ideol6gicamente 
formativos, permitfan colegir los pasos que .darfan los actores de 
algunos contlictos. La nnica "opinion que en este perfodo califica 
acontecimientos -reconstIUye, adecUa y enaltece los suyos y deslegitima 
a los oponentes- es la del gobiemo que, a so vez, fue apropiada e 
interiorizada por los medios de comunicaci6n. A juicio de los 
neoconservadores la concentraci6n y control de la informaci6n y la • 

exclusi6n de la opini6n de los contradictores escondici6n de pos:ibiJidad 

degobiemo. No solo se persigue la existencia pasiva de la opci6nen 
la sociedad; sino su negaci6n. 

No hubo una respuesta colectiva para expresar la disconformidad con 
la censura. Se sigui6 los pasos de la legalidad apelandoa las 
discidencias para la representaci6n. Mas alll1 de las razones tacticas 
obvias, es evidente que la oposici6n no pudo ser protagonista de sus 
derechos ante el Estado. Su identidad represeotada en el ambito 

.publico esta destinada a la inviabilidad de la causa patrocinada, La 
misma noci6n de ciudadanfa estuvo en cuesti6n. La tarea urgente fue 
reeoostruir el escenario; rearmar el sistema que peunita 1acompetencia 
polftica; desarrollar la opini6n; regenerar condiciones que pennitan 
construir opciones, incluso la de perder en el enfrentamiento, pero 
mantener la posibilidad de construirlas. La disyuntiva gruesa que se 
present6 fue, por un 1000, la reconstituci6n de sociedad civil con 
capacidad de coodicionar la gesti6n estatal y de germinar altemativas 
de organizaci6n social, ideol6gica, estatal; 0, por otro lado, la 
invasi6n estatal de la sociedad civil para desarticularla como por 
metro de gesti6n publica. 

b) La utilizaci6n de la crisis como perdida del futuro. B1 Estado • 
planted un orden social cerrado en que el futuro no existe, La derecha 
se proyect6 como la realizaci6n del futuro en la actualidad en la que . 
no pueden entablar un dialogo de altemativas. 

En este contexto se abord61a cuesti6n de la subersi6n. Se debilitaron 
principios elementales de concepci6n de 'la polftica. Por principio.Ia 
polftica es al menos temaria. Es decir, es conflictividad entre actores 
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ubicados en diversas posiciones del espectro politico. Estos, a partir 
de su entidad, negocian yluchan, compiten y se alfnean en funci6n de 
sus objetivos. Se pretende el avance general del cuerpo social y se 
plantean estrategias inclusivas de otros actores -distintos del actor 
convocante- en un intento por orientar sus comportamientos a partir 
del consenso. y tambien la polftica debe ser pluridimensional. Es 
decir, alcanza a varias dimensiones Ide varios espectros, en que la 
posicion de los aetores no puede ser reducida a un califieativo 0 

dimensi6n. 

.. 
La lucba polftica pasa,en la ideolog(a gubemamental, porlapolarizaci6n 
de campos: 0 estas contra el gobiemo 0 con ~I; u opositor,destructivo 

..	 y subersivo 0 colaborador, reconstructor y cuidadano, etc. La pluralidad 
de opciones en el espectro y la pluridimensionalidad de alternativas 
para enteder a los actores desapareee. Bajo estas premisas la polftica 
solamentees la reducci6n del adversario a ese control y subordinaci6n 
permanentes. 

Si en la ideologfa de los neconservadores refundacionales de la 
relaeion Estado-sociedad, la politica se reduce a dos, en un choque 
polar y definitive, todos los metodos se justifican por los' fines. Por 
ello, no es extrafto que en una "innovativa" interpretaciondelDerecho 
y de Ia Constituci6n, existan ahora ecuatorianos al margen ~ los 
derechos humanos. El intento es reducir los espacios de la politica y 
sustituirlos por una polarizaci6n en que pierdan identidad los actores 
oposicionistas a los neoconservadores criollos. Cae por sf misma la 
tesis contraria: recuperar la existencia de mUltiples entidades en la 
oposici6n y demandar la vigencia de los acuerdos histoncamente 
logrados como el derecho a la oposici6n y el derecho a Ia vida 

El discurso se articula, de un lado, por la ruptura de los patrones 
basicos de la etica pohtica, No se trata de una lucha basada en los 
consensos y en los disensos. Se trata de una recomposici6n de la 
polftica en base at dominio y la coerci6n. De otto lado, en los 
receptores de este mensaje se crea una actitud de intimidaci6n como 
respuesta al disenso; la liquidaci6n ffsica y el terror como via para la 
reconstitoci6n de las relaciones Estado-sociedad. 

c) La reclusi6n en 10privado se generaliz6 como una estrategia de 
defensa de los subalternos ante la crisis y el autoritarismo. La 
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inseguridad colectiva lleva a la inacci6n; al refugio en los espacios 
controlables. Lo publico -y mas la accion publica- se manej6 en los 
lfmites mfnimos de 10 posible. Todos llevan un perfil 'bajo para 
enfrentarlo. v. g. Los obreros, quienes como gruJ>o social y no como 
representacion sindical, cambiaron los parametres de sus 
comportamientos. La democracia levantaba reivindicaciones y 
espectativas de movilidad; ahora, el autoritarismo les sinia por detras 
de su propia retaguardia: el sostenimiento del empleo e ingresos 
adicionales mas allli de la fabrica son las principales tareas. Por ello, 
no es extrafto queel gobiemo pueda, de un lado, proceder ligilmente 
en la negociaci6n que desarticula y superficializa a las acciones 
reivindicativas; y, de otro lado, intervenir contra los sindicatos a nivel 
de la fabrica para generar paralelismo 0 destruir la organizaci6n. En 
la medida en que esto ocurre, se acumulan pruebas de la debilidad de 
la organizaci6n social en que pretendi6 basarse la modemizaci6n 
politica 

La violencia estructura un tipo de comunicacion polltica ante la 
ausencia de canales conseosuales y de un procesamiento modemo de 
la conOictividad. A este nivel,DO existen los sujetos sociales demaodantes 
sino los liderazgos, quienen enfrentancomo tarea centralia reproducci60 
del control territorial. No se trata de comandar la polltica, sino de 
ejercitar un control estable sobre el territorio, base de poder. Los 
partidos pollticos no rompen con esta estructura, sino quese adecuan 
a aquella. La polftica no tiene como ambito de resolucion a la opinion 
polftica, ni al consenso. Esta forma termina en la neutralizacion de las 
conflictividades en que se basa, y en su procesamiento al interior de 
las organizaciones y liderazgos que ejercen control y coercion. 

La situacion antes descrita es manipulada con eficacia desde el 
Gobiemo. Este elev6 a primer plano de su gestion el problema del 
control de las ciudades a las que entiende como base central de su 
legitimidad y respaldo para su gesti6n. AI bacerlo permiti6 -y de 
algunmodo exacerb6- la generalizaci6n de la violencia. Varios 
grupos que los apoyaronen la campana electoralse sintieronrespaldados ,
para emprender un eufrentamieuto definitivo contra los otros agentes 
del control de la ciudad, generalmente identificados con los perdedores 
y actualoposicion, Se dio inicio a una virtual "guerra sucia", que 
incluy6 asesinatos y acciones de terrorismo y lumpenaje urbanos, 
dentrode un contexto de cooptaci6n estatal de las necesidades mas 
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inmediatas de las masas marginales. La privatizaci6n de la represi6n 
aparecfa como una via para el control politico. Sela experiment6 y en 
un claro encubrimiento, el gobiemo se sustrajo de reprimir a las 
bandas paramilitares. 

VL	 EL BLOQUEO DEL MIEDO Y LA OCUPACION DEL 
ESCENARIO POR LA OPOSICION 

Un acontecimiento simboliz6 el ataque sistematico a que someti6 el 
gobiemo a las instituciones. La rebelion protagonizada por el 
Comandante de la Fuerza Aerea, Frank Vargas Pazos, puede ser 
entendida como una respuesta al atropello de las normas, Si bien en 
su inicio este hecho interpret6 a amplios sectores de la sociedad civil 
-sin que haya existido ninguna conexi6n practice- su desarrollo Cue 
basicamente ocasional y no Iogroel consenso de los sectoresdecisivos 
dentro de las Fuerzas Armadas, La consecuencia masimportante en 
la sociedad foe el bloqueo del miedo y. consiguientemente, la 
posibilidad de manifestar el disenso respecto del gobiemo. Esta 
situaci6n influy6significativamente en el resu1tadoelectoralde1986. 

La rebeli6n militar sopuso la ruptura db otro Divelen los que se bas6 
la democracia. Si a nivel politico y social se habia acordado 
procedimientos de ~resentaci6n poHtica y una redistribuci6n de 
recursos amparada en la participaci6n como forma condicionailte de 
la democracia; esta tambien se sustent6 en un acuerdo con las Fuerzas 
Annadas acerca de su rol dentro del sistema politico dentro del 
camino de su robostecimiento institucional progresivo. Sin embargo. 

, las Fuerzas Armadas, se vieron rlipidamente permeadas por las 
necesidades del gobiemo, que lasalinearon en su estrategia, manejando 
su presencia en el escenario politico y contaminandolas con el 
desprestigio del gobiemo. 

El significado de las elecclones para la renovaci6n parcial del 
Parlamento y de los Gobiemos Seccionales se sobredetermin6 por los 
acontecimientos descrltos y por una consulta popular simultl1neaque , 
propuso el Ejecutivo,que tuvo mUltiples objetivosque fueronreveJmlclose 
y cambiando en el transcurso dela coyuntura electoral. En el primer 
plano, intentd legitimar la gesti6n gubemamental. Sobre ella aetu6la 
competencia electoral y la oposicion consigui6 otorgarle como' 
significadoel rechazo atgobierno, a su gesti6n y a sus prop6sitos. ~ 
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alla, es necesario reconocer otros _elementos en la voluntad
 
gubemamental.
 

De un lado, se trat6 de convertir al mismo acto de pronunciamiento
 
popular que legitimaba a la oposicion en ilegitimo. La elecci6n
 
parlamentaria realizada bajo los preceptos y reglas de un regimen de
 
partidos, simultaneamente, se deslegitimarfaporel rechazohipotetico
 
en la consulta a tal regimen. En todo caso, no importaba el resultado
 
de la consulta que prevaleda sobre aquel. EI pronunciamiento
 
contradictorio nacfa del mismo elector, no del gobiemo. De otto lado,
 
los terminos de la consulta fueron coagruentes y organicos con-la
 
reconversi6n de las identidades polfticas y el desgaste de las identidades
 
colectivas.
 

La consulta fue la mas coherente muestra de las intenciooes de
 
mercantilizaci6n de las relaciones politicas, al oponer a los partidos
 
contra la masa de independientes, 0, 10que es 10mismo, 10colectivo
 
cootra 10 individual; la mayorfa nominal formada por la agregaci6n
 
de voluntades individuales contra la expresion cualitativa de la
 
organizaci6n; el perfil ideol6gico como expresi6n de 10organizado
 
contra la expresi6n individual de 10 desideologizado. Este tipo de
 
oposiciooes subyacfan en la apelaci6n al sentido comnn como
 
competencia entre los "ciudadanos de primera" (pertenecientes a
 
partidos politicos coo capacidad de elegir y ser elegidos) y los
 
"ciudadanos de seguoda" (la mayorfa delos electores no pertenecientes
 
a un partido con s610 capacidad para elegir).
 

La lueha alrededor de la eonsulta popular fue una eompetencia por el
 
significado. Sin que se llegaran a levantar todos los contenidos de
 
fondo, en la superficie se fusionaron todas las oposiciones posibles al
 
autoritarismo. En este sentido, la consulta popular desbord6 sus
 
propias formas intitucionales y se convirtio en la mayor agregaci6nde
 
eontenidos opositores quehabfan sido represados porla imposibilida~
 

de expresarlos CODexito en la cotidianeidad del sistema politico.
 

La definici6n ere independientes que se manej6 fue "DO organizados", f 
"sin partido", "no sometidos ideoI6gieamente"; en suma, sujetos 
libres con eapacidad de componer un mercado politico, ideologico y 
social. En contraposici6n, los partidos fueron presentados como una 
forma oligop6lica que eondicionaba la libre oferta y la eompetencia 

478 



polfrica; 'como forma que imped:fa la expresion libre y copaba el 
mercado. En suma, recuperandouna expresi6n reiteradameote utilizada 
fueron representados como parte de la "tiranfa colectivista", 

La radical oposici6n al sistema de partidos tuvo origen cuando se 
sustituy61a mediaci6n de los "notables" y de los gremios en el Estado 
oligarquico, La estrategia conservadora fal16 al evaluar la debilidad 
o fortaleza del sistema partidario. Si bien, en el Ecuador no se puede 
plantear que la identidad polftica como ideotidadpartidaria se eocuentra 
notablemente fortalecida, tampocose puede actuarbajo el supuesto 
que la identidad politica alrededor de tendencias y temas es de tacil 
erosi6n y destrucci6n. 

Enlas elecciones de 1986.laderrota de los partidos del gobiemo y SUS 

aliados eo todos los niveles se constituy6 eo un sfntoma del crecimieoto 
de la oposici6n y de sus tendencias polftico-electorales. 

La composici6n de los Gobiemos seccionales y el Parlameoto volvi6 
a ser mayoritariamente opnesta al gobiemo y conespondi6 
porporcionalmente al rechazo del gobiemo en la consulta. De este 
modo qued6 seriamente fraeturada la legitimidad gubemamentaL 
.Desde todos losangulos se han demandado cambios en la gesti6n 
estatal que permitan la consolidaci6n constitucional. Eo el espectro 
politico se percibe la necesidad de afectar decisivameote "Ii los 
mecanismos del poder que instrumenta el gobiemo para ejecutar 8U 

proyecto, pero basta ellfmite de producir una transici6n dentro de las 
normas legales en 1988. 

El Parlamento se ha reubicado como el centro aglutinador de la 
polftica. De algUn modo. todos los sectores sociales -organizados en 
gremios y partidos- ban vueltoaconverger en la aetividad padamentaria. 
como principal resguatdo de la sociedadcivil y paIancaderecomposici6n 
de la democracia. EI riesgo actual es la "hiper- parlamentarizaci6n" 
de la actividad polttica, que no procese Ia demanda social y que la 
entrampe. Desde Ia posicion gubemamental se utilizan mecanismos 
de boicot a la actividad del Parlamento, que combinados con 
provocaciones eo la sociedad pueden devenir en fonnas deaIbitrariedad 
estatal con consecuencias imprevisibles. 
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Otto eje de la ilegitimidad gubemamental que parece afectar incluso 
a su aliado mas cercaoo e importaote -la administraci6n Reagao- es 
la inmoralidad generalizada en los altos cuadros burocraticos. De un 
lado, por sobre el control del Estado, la opinion publica gin en tomo 
a las "denuncias" y bechos flagrantes de arbitrariedad, malversaci6n 
y atraco de fondos publicos. De otto Iado, el gobiemo de los Estados 
Unidos que babfa concebido al gobiemo de los conservadores 
ecuatoriaoos como un experimento con final feliz por 10 que le 
brindan todo su apoyo econ6mico y politico, ya empieza a retirarse 
del primer plano de su alianza, ya que entieode-entre otras situaciooes

•que sus erogaci.ones econ6micas pueden culminar en cuentas bancarias 
personales de su mismo pais.: 

.. 
Sin embargo, mas alhi de los reparos que puedan existir, en la actual 
coyuntura se ba cotidianizado la intervenci6n activa de los Estados 
Unidos dentro de la polftica nacional. La opini6n abierta de la 
Embajada Americana -hecbo ineditoante la opini6n pUblica- aparece 
como un factor condicionante de lapolftica. Un caso relevante ba sido 
la presencia <Ie reservistas de las Fuerzas Armadas de ese pais. 
quienes en ejercicios de entrenamiento construyen una carretera en 
una regi6n apartada. La polemica que ba desatado su presencia 
evidencio, entre otros factores, que este tipo de actividades se maneja 
por ahora en el espacio y disputa por la legitimidad, en el intento por 
lograr un consenso popular. 

Las bases de sustentaci6n del gobiemo se encuentran seriamente 
afectadas. Hemos examinado c6mo ba perdido legitimidad, situaci6n 
que se expres6eleetoralmente. Tambienpierde confianzade"factores 
de poder" que sustentabaa su gesti6n. Junto al alejamiento de la 
solidaridad visible de los Estados Unidos (aunque seguramente 
continuercomo colaboraci6n subterranea) debe enfrentar una inicial 
y larvaria oposici6n de sectores empresariales medianos afeetados 
por las medidas de polftica econ6mica. Actualmente se manifiesta 
como recorporativizaci6n de los empresarios de todo tamanopara la 
defensa de sus intereses y su repliegue de la escena polftica. A este 
nivel, es factible que en una situaci6n de crisis politica se potencie su 
capacidadde intervenci6n. 

Las ciudades intermedias yel agro se han mantenido como espacios 
de resistencia de las posiciones progresistas, situaci6n que se manifest6 
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en las elecciones de 1984 y 1986.Si entonces el eslabon ~bil fueron 
los seetores medios de las ciudades grandes por su capacidad de 
difusi6n ideol6gica bacia arriba y hacia abajo, en la aetualidad han 
perdido credibilidad en la propuesta estatal y han sentido en su 
consumo las caracterfsticas del proyecto que apoyaron. 

El bloqueo del miedo ha permitido que emerja hacia la superficie 
politica el problema de los derechos hwnanos transgredidos en estos 
aliosy que se genere unaampliacorriente, enque la sociedad pretende 
tomar cuentas al Estado por vias jurfdicas. 

Lareivindicaci6n masiva y politicamentesignificativa delos derecbos 
humanos est! asociada con el perfil de la democracia que se instal1I6 
en el pafs en1m.De unlado, la dictaduratransgredi6 cuoddianamente 
los derechos individuales y contuvo la expresi6n sindical y polftica. 
De otro lado, las necesidades departicipaci6n social y polftica para la 
autodeterminaci6n de un modeloecon6mico y politicoestan imbricados 
en lamisma posibilidad de la redemocratizaci6n. EI respeto a los 
derechos humanos en el plano intemo y la demanda para su vigencia 
en el plano internacional (la autodeterminaci6n foe exigirla vigeocla 
de la democracia en otros parses) es la imagen de foturo polftico que 
acuerda la sociedad ecuatoriana. 

'. 

La asociaci6n entre derechos hwnanos y democracia nnplica' una 
relaci6n estreeha con la Coostituci6n Polftica: a) las garantias individoaJes 
que la Constituci6n otorga al ciudadano; y, b) la Constituci6n implica 
un modelo de Estado y de desarrollo politico; una modalidad de 
intervenci6n del Estado en la economfa y en las relaciones sociales; 
un esquema parael desarrollo en funci6n de los intereses populares y 
sus avances sociales; un conjunto nonnativo para enfrentaryprocesar 
el conflicto social. Es, en suma, una ideologfadel desarrollo que debe 
ser respetada. Toda esta visi6n de los derechos humanos foe rota; 
consiguientemente, no puede reducirse el examen a los "excesos del 
ejercicio del poder" sino a un modelo de transgresi6n sistematica que 
pretendi6 institucionalizarse. El conflicto es entre la profundizaci6n 
delsistemademocratico y el autoritarismocomoperdida decontenido 
de las utopias democraticas fundamentales. 

. Todo el arco de derechos humanos ha sido transfigurado en el 
Ecuador. Han sido vulneradas las garantfasbasicas de la persona (el 
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Estado no protege, ni regula; s610 agrede); la igualdad basica de los 
ciudadanos tanto para el otorgamiento de garantfas como para el goce 
de derechos (la Ley no rige para todos; no se accede a los derechos 
individuales y colectivos; no hay seguridad de realizaci6n de aspiraciones 
economicas y polfticas); la normatividad no es parametro de 
funcionamiento social. ni de procesamiento de los conflictos (se 
transgredenlos procedimientos individuales v.g. penales ycolectivos; 
relaci6n entre funciones del Estado: las relaciones laborales; el 
derecho a la asociaci6n con fines pacfficos y a la expresi6n de las 
demandas). 

Desde la situacion descrita, la demanda polftica hacia el futuro 
inmediato podrfa configurarse alrededor de los siguientes temas: 

a) Conducir a los actores institucionales de la polftica para que 
vuelvan su mirada baciala sociedad Esto implica un doble movimiento. 
De un lado, fortalecer los elementos ideol6gicos de discriminaci6n 
para formar una opinion publica consistente. De otro lado, densificar 
organizativamente ala sociedad civil, 10 que permitira hacer acci6n 
politica. 

b) Posibilitar el reconocimiento de las acciones colectivas de los 
movimientos sociales en el espacio de legitimidad. 

c) Reconstituirel escenario de la competencia politica e incluso de la 
forma-ciudadano, 

d) Recrear irnagenes de futuro politico a partir de la expansi6n y 
profundizaci6n de la democracia, 10 que implica dearrollar nuevos 
paradigmas para la polftica (v.g. el sentido y limites de 10 publico y 
10privado en la comunicaci6n; los derechos humanos, la coersi6n; y, 
las formas constructivas y destructivas de la polftica); retomar 
crfticamente y desde una perspectiva del futuro, los avances de la 
modernizacion del sistema politico, formulando nuevos sistemas de 
articulaci6n entre movimientos sociales y partidos politicos. 

t 

e) Recuperar las entidades (y diferencias) de la oposici6n y demandar 
la vigencia de los acuerdos basicos de sistema y de la etica para el 
procesamiento de los conflictos politicos. 
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CAPITULO XV 

COYUNTURA POLITICA Y
 

PARTICIPACION SOCIAL EN EL
 
ECUADOR
 

Agosto de 1988 

Ponencia presentada en el Seminario "Movimientos Sociales y 
Estructuras PoUticas". CLACSa-ll...DIS, Quito, 1988. 
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L CRISIS Y MODERNIZACION 

EI objetivo del presente articulo es presentar un conjunto de hipotesis 
acerca del modo como la coyuntura electoral 1987-1988 se inserta 
en el proceso de modemizaci6n y de crisis, buscando horizontes 
politicos en el corto y mediano plazos. . 

Partirnos diferenciandonosde una afirmaci6n que, pese a 10 reiterado 
con que se la esgrime, muy poco se hace por calificarla: "el cicio de 
modemizaci6n eo el caso ecuatoriano se encuentra en su fase de 
consolidaci6n democratica". De este modo, la democracia serfa la 
fase oecesaria del cicio de la modernizaci6n, el que tendda un 

• caracter lineal 

A nuestro criterio, el proceso de modemizaci6n no transita a traves de 
una 0 varias formas de linealidad En concreto, el momenta actual 0 

los ultimos cuatro afios no se definen por la tension entre el progreso 
y la reoligarquizaci6n; oi se trata de una vuelta al pasado, sea en su 
versi6n de modelo de agroexportacion, sea en el retorno alllamado 
"populismo". 

Indagamos alrededor de varias bip6tesis para complejizar el 
planteamiento y desbecbar la relaci6n lineal entre modemizaci6n y 
democratizacidn, La primera, es que en el caso ecuatoriano, la 
sociedad civil se ha reconformado en varias facetas en las Iiltirnas tres 
dOCadas. Un primer aspecto fue la bUsqueda de ideologfasfundamentales; 
es decir, orgaoizadoras de las relaciones sociales, de la representaci6n 
polftica y, consiguientemente, palancas de depuraci6n de ideologfas 
transicionales de la polftica. En estas decadas han aparecido "partidos 
puentes" que, pese a so existencia ocasional, permiten llevar adelante 
temas politicos de transici6n 0 viabilizan la busqueda ideol6gica. 

Esta bUsqueda de ideologfas fundamentales es correlativa, por un 
lado, a cambios estatales que veofan incubandose; y, por otro, ala 
sociedad que demaod6 un nuevo tipo de Estado que viabilize una 
salida frente a la crisis. Correspondientemente, la bUsqueda de nuevas 
ideologfas para la reconstituci6n de la sociedad civil puso en prlmera 
fila a nuevos actores presentes desde los afios sesenta, 
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Entre la crisis de los anos sesenta y la crisis de la decada de los ochenta 
estan vigentes varios temas de la politica. Son contrapartida a las 
crisis. El tema del cambio social organiza la sociedad civil a 10largo 
de estas, Otro tema fuertemente vigente son las representaciones, la 
construccion de mediaciones de la voluntad polftica, EI problema de 
los mecanismos para la confonnaci6n de la demanda pohtica oblig6 
a reflexionar aeerca de la constituci6n objetiva de los aetores sociales 
y su aproximaci6n de la economfacomo conocimiento doctrinario, la 
fonnaci6n del interes social y su transfonnaci6n en demanda. En 
suma, los temas del cambio, la representaci6n y la demanda hacen 
relaci6n aproeedimientos para la conformacion de la legitimidad, . 
ninguno de los cuales tiene un caracter untvoco.. 

.Los cambios que se operan en la acumulaci6n, en las decadas en 
referencia permiten colegir, de un lado, el modo como la sociedad se 
piensa a traves de ideologfas como la industrializaci6n y de formas de 
integraci6n social a traves de la bomogeneidad de los mercados 
economico y politico. Deotro lado, la industrializaci6n tardla permite 
una Insercion del pais en el contexte internacional y, a su vez, la 
intemacionalizaci6n en el pals de tematicas y capital extemos. 

Las dos primeras decadas de la modemizaci6n produjeron como 
resultados> un incremento sustantivo en los indicadores sociales 
convencionales y, fundamentalmente, a nivel cualitativo en una serie 
de factores en los que se produjo una cierta democratizacion social, 
paralela a 'la confonnaci6n de nuevos actores. La emergencia de 
nuevos actores cJe la sociedad fue basicamente heteronoma, . 
profundamente dependiente del Estado, quien se constituy6 en entidad 
capaz de ser oentralizacion de la sociedad y eentralidad del poder. 
Incluso, las distintas modalldades de poder social tienen referencia 
casi exclusiva en el Estado, as! como los actores nacen y crecen 
anclados en el. En suma, la sociedadse transfonn6 enancada en el 
Estado. 

A fines de los setentae inicios de los ochenta opera el proceso de 
redemocratizacion polftica rebasando y a la vez asumiendo temas y 
problemas de la democratizaci6n social previa. La democratizaci6n 
pohtica levanta fuertes problemas que estaban en la base de la 
sociedad tales como el de la representatividad de los actores del 
sistema politico (que y a quien representan); el disefio de la arquiteetura 
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de la democracia (particulannente el problema de la participaci6n 
politica); y, los procedirriientos de legitimaci6n de diferentes tipos de 
6rdenes (sociales, politicos y jurldicos). 

En la busqueda de 6rdenes organizadoras de la sociedad civil, un tema 
emergente foe la justiciasocial, demanda que impregna a la democracia. 
Democracia y transfonnaci6n social asociados plantearon el tema de 
cambio como una posibilidad concertada. ' 

La democratizaci6n politica implica el tema de la confonnaci6n de la 
conducci6npolitica de las masas, como proceso hist6rico en el que se 
desenvuelven la btisqueda de la representaci6n aut6noma 0 su transite 
a traves de las terceras opciones que necesita el proceso. A su vez, las • diversas identidades que compiten entre sf complejizan enormemente 
la representaci6n polftica, que cuando menos se torna inestable, Mas 
aon, la democracia fomenta el desarrollo de identidades sociales que 
coyunturalmente aparecen y se sobreponen a la ciudadanfa, y que 
definen un sistema de conflictos en un plazo detenninado. 

La modernizaci6n del Estado no supuso, ni supone actualmente, su 
democratizaci6n. Lo que se plantea es la situaci6n inversa. Es decir, 
que no hay una relaci6n necesaria entre modernizaci6n del Estado y 
democratizaci6n de la polftica. Si regresamos a la decada de los 
setentanosencontramos con una democmtizaci6n socialquecomplejizo 
los ejes de iritegraci6n social, basada en la heterogeneidad antes que 
en la aspiraci6n homogenizadora industrialista. La modernizaci6n 
multiplied los ejes de acumulaci6n y complejizo a las identidades de 
subalternos y dominantes. 

La voluntad jurldica que diseno el sistema de partidos politicos, los 
pens6 como unaofertaa los actores sociales de un sistema reductor de 
su complejidad, a traves de una sola forma homogenea como es la 
ciudadanfa. Los partidos politicossedan codificadores de las demandas 
sociales y reguladores .de la competencia politica. Asf, el diseno 
presenta como innovaci6n la intervenci6n nonnativa del Estado en la 

I	 vida interna de los partidos. Tambiense pens6 al regirnen de partidos 
como una forma complementaria de la complejidad de 10social. La 
heterogeneidad social impide un tipo de participacion polftica, EI 
sistema de partidos permitirfa la movilizaci6n intencionada, vehiculizada 
por la ciudadanfa y reducida ala participaci6n a traves de los partidos. 
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Si, por lin lado, la sociedad, busca nuevos temas, por otto, se produce
 
una relaci6n no necesaria entre la organizaci6n del Estado y la
 
democratizaci6n. La crisis altera los destinos que aspir6 y diseM la
 
voluntadpolftica, ya que modifica los paradigmas de la sociedad (v.g.
 
la industrializaci6n); altera, desorganiza y hace perder imagenes de
 
futuro a la sociedad, a sus adores y a sus intelectuales. No s6lo se
 
modifican las imagenes, ~ino la realidad sobre la cual acnian esas
 
imagenes (v.g. los condicionamientos que impone la deuda externa).
 

. La crisis tambien redefine la politicidad de la sociedad, En otros 
trabajos hemos mostrado como los actores sociales piensan a la 
deinocracia y a la polftica, cuales son los terminos de la demanda y de 
su forma institucional; en suma, la confonnaci6n de la politicidad y 
de la legitimidad muestra notables alteraciones en todos los seetores 
sociales y en las diversas modalidades del sistema institucional, 

La crisis, a su vez, evita la consolidaci6n y defonna los caminos a
 
traves de los cuales transita la culturapoUtica adherida a la democracia,
 
Esta cultura polftica fija los limites de la demanda y senala los
 
mecanismos de expresi6n de los sujetos.
 

Se puede concluir que en este proceso que transeurre desdelos aftos
 
sesenta a los ochenta noexiste una relaci6n de unidad, ni de necesidad;
 
los terminos de la transfonnaci6n econ6mica no son los de la
 
democratizaci6n de los ochenta. A su vez, la practica polftica muestra
 
que, por ejemplo, las experiencias autoritarias recientes no son, como
 
en el caso del gobiemo del Ing. Le6n Febres Cordero, un simple
 
retorno a formas oliglirquicas precedentes y en el caso dela candidalura
 
del Abog. Abdalli Bucaram tampoco es la reproducci6n del "populismo"
 
en su versi6n de los sesenta. La sociedad transparente, en todo caso,
 
grados superiores de complejidad.
 

II. LA CONSTRUCCION DE LA VOLUNTAD POLmCA 

En el capitulo anterior hemos examinado un proceso.En este capitulo j 

adoptaremos una visi6n mlis cercana a la metodologfa de analisis de 
coyuntura 

LQu~ es 10que se plante6 la sociedad ecuatoriana cuando el miedo 
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dej6 de producir efectos? Bacia 1986,varios acontecimientospennitieron 
expresarse y reflejaron a las aspiraciones de la sociedad, devolviendo 
eficacia a las acciones colectivas y rompiendo con la reclusi6n de 
todos en el ambito de 10particular e individual. 

EI primer planteamiento que se bicieron las fuerzas progresistas es 
como enfrentar el proceso generado por el gobiemo del log. Le6n 
Febres Cordero, que hizo uso de mecanismos para generar Iegitirnidad 
para el autoritarismo, mecanismos estes no compatibles con 10 
democratico. 

El planteamiento fue d6nde y c6mo producirla legitirnidad altemativa 
i.En qu~ territorios, con qu~ actores y con qu~ factores reales de poder 
se podrfa producir una legitimidad contestataria al autoritarismo 
dentro de los procedimientos de la democracia liberal? i.En qu~ 

territorios del pals se asientan las relaciones sociales, bases de la 
produccion de legitimidad altemativa? 

La oleada de legitirnidad para el autoritarismo partfa de las ciudades 
grandes y particularmente de Guayaquil. Consiguientemente, fue 
fundamental contener la contaminaci6n que pudo operarse respecto 
de las ciudades intennedias y del campo, particularmente de la Sierra. 
A su vez, foe muy importante recuperar el proceso vivido por las 
clases medias, "Msicamente de la Sierra, grandes productores de 
legitirnidad bacia arriba y bacia abajo debido a su ubicaci6n en el 
aspeeto social. 

La producci6n de legitirnidad alternativa persegu{a devolverle sentido 
ala institucionalidad polftica como espacio para el procesamiento de 
las demandas. AI devolver un rol a la institucionalidad se estaba 
reconstituyendo la capacidad y la infraestructura para la competencia 
polltica. EI problema fundamental se "centraba en el contenido con 
que los factores reales de poder podrlan asumir el juego polftico a 
traves de la institucionalidad. Mucbo de la aetitud de Ia izquierda, del 
centro-izquierda e incluso de seetores de centro-derecba estuvo 
destinada a probar so caracter institucional ante los factores reales de 
poder, las fuerzas polfticas con mayor posibilidad de convertirse en 
gobiemo probaron, por ejemplo ante las Fuerzas Armadas, el caracter 
institucional de so gesti6n y el respeto a la institucionalidad de 
aquellas, 
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La reivindicaci6n por una fuerte institucionalidad polftica implicaba 
el fortalecimiento de una instancia con penneabilidad para procesar 
la correlaci6n de fuerzas y las demandas de los actores, En perspectiva, 
ademas, debia reconstruirse la institucionalidad que pueda soportar 
las demandas que se iban a plantear una vez que se rompa el dique 
impuesto por el regimen del Ing. Febres Cordero. En sum a, entr6 a 
prueba la capacidad institucional de restituir un funcionamiento 
nonnado de la correlaci6n de fuerzas, .asf como se plante6 el tema del 
diseno de nuevas instituciones que tengan capacidad de procesar las 
demandas emergentes. 

La opini6n publica medida a traves de encuestas electorales mostraba, 
en el lenguaje de la pragmatica polftica, que aspiraba a cambios 
sustantivos pero con poca esperanza de que puedan realizarse dentro 
de las opciones polfticas vigentes. Se habfa perdido la creencia en el 
futuro por parte de los ciudadanos. Dicho en otro lenguaje, las utopias 
democraticas fundamentales se habfan perdido en la estrategia personal 
y colectiva para resistir el autoritarismo. Frente a esta situaci6n, una 
primera dosis de democracia consistfa en plantear la recuperaci6n de 
las .utopfas democraticas fundamentales que se habfan perdido y por 
esta via romper el inmovilismo. Habra que crear los mecanismos a 
traves de los cuales se pueda devolver la esperanza de futuro para el 
conjunto de la sociedad 

Una parte fundamental del autoritarismo fue el intento de conversion 
de lac; identidades sociales para la. polttica y de las identidades 
polfticas. ABf, se trat6 de reemplazar la apelaci6n ala ciudadanfa en 
tanto interlocutor de la gesti6n publica por la identidad de productor; 
a su vez, intentaban disolver la entidad polftica de los actores 
envolviendose en falsas polaridades tales como gobierno versus 
antigobierno; guerrilleros, comunistas y opositores versus patriotas, 
pacifistas y gobiernistas. La penetraci6n de estas nuevas identidades 
previstas en la cultura politica del autoritarismo no fue mayor, pero 
sin embargo, fue preciso reconstituir la erosi6n de las entidades, las 
identidades y las diferencias entre aliados y adversaries. Solamente 
de este modo se podia recuperar la capacidad de hacerpolftica sin caer 
en las falsas polaridades planteadas por el autoritarismo y viabilizar 
una salida coustitucional. 
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Asf mismo, desde identidades sociales y polfticas claras y distintas se 
podia abordar el problema de la construcci6n de un sistema de 
reconocimiento y proeesamiento de las neeesidades y demandas, 

Otro elemento que organizo la producci6n deuna legitimidad alternativa 
era la recuperaci6n de 10nacional. La hist6ricamente confonnado en 
el sistema polftico como autonornfa y respeto de 10nacional se habfa 
perdido. Asf mismo, en las ideologfas populares comenzaba a 
cotidianizarse la presencia de la Embajada de los Estados Unidos 
cuya intervencion, si bien no representaba la brutalidad con que se 10 
habfa hecho en otros pafses de la region, era cada vez mas visible y 
amenazaba con legitimizarse. 

En el Ecuador una de las fonnas de ereaci6n de seguridades colectivas 
es devolverla al Estado la capacidad para aparentary cumplir el rol de 
protecci6n "patriarcal" de las relaciones economicas, sociales y 
polfticas. Sin embargo, simultaneamente, la crisis y el autoritarismo 
baeen cada vez mas visible la imposibilidad de retomar hacia la 
conformacion estatal previa a la crisis. en este sentido, se volvi6 
fundamental empezar a construir un horizonte estrategico en que la 
sociedad se mira y se construye a sf misma. La cultura polftica de los 
polfticos aun se encuentra dificultada de volver la mirada hacia la 
sociedad, pese a que en ella residi6 la unica garantfa de frenar al 
autoritarismo. . 

Sint~~arriente expresado las consignas de aquel momento se refirieron 
al fortalecimiento de la opinion publica. Todos los partidos polfticos 
ecuatorianos son partidos de opinion y en este espacio conquistan 
fuerza polftica. A su vez, entablan una relacion diffcil con las 
manifestaciones colectivas de la accion, a la que no pueden recuperar 
una vez producida. 

Actuar en el espacio de la opinion publica, ademas de permitir la 
reconstituci6n partidaria, bacia posible reconstruir la comunicaci6n 
polfticaentre los actores, debilitada por la eensura y la autoeensura de 
los medios masivos de comunicaci6n. Es conocido queen sistemas de 
partidos de opinion, los medios masivos de comunicacion permiten la 
conformacion de las identidades polfticas como identidades partidarias, 
creando masas disponibles para la polftica y para la demoeracia. Por 
ello, el regimen autoritario habfa obstruido la penetraci6n de los 
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partidos en los medios de comunicaci6n, apostando por esta via al 
debilitamiento del regimen de partidos. 

Los movimientos sociales mas antiguos e institucionalizados habian 
empezado a disputar el espacio de la legitimidad, sin embargo de 10 
cual, no han entablado una relaci6n ni fuerte ni organicacon el sistema 
partidario. En la estrategia de devolverle fuerza a la sociedad, se debia 
dotarle de sustentos sociales al disefto politico. situaci6n conflictiva 
porque una practica usual del sistema polftico es desplazar los 
espacios reivindicativos conquistados por los movimientos sociales 
por la disputa electoral. Las elecciones acnian como recodificadores 
de las identidades sociales del mundo popular y como acto que 
debilita los engranajes posibles entre la acci60 colectiva y la legitimidad 
politica. 

EI autoritarismo siempre intenta redefinir los lfmites entre 10publico 
y 10 privado. A nivel econ6mico y a nivel politico, 10 privado se 
expandi6 sobre 10publico, invadi6 sus ambitos de legitimidad ya que 
intelltaba refundar10pUblicoy 10privado. No referim06 a la oomipotencia 
del mercado econ6mico, sino a la mercantilizaci6n de las relaciones 
polfticas a traves de la comunicaci6n social. Quedaba cada vez mas 
claro para la sociedadecuatorianaque el problemade la comunicaci6n 
es un tema de 10publico y no del 4mbito privado, como 10impuso las . 
practicas del regimen autoritario. 

En suma, el Estado tenia que intervenir para establecer los Ilmites 
entre y de los mercados economico y politico, debfa restablecer el 
espacio de 10publico y readecuar los procedimientos de la politizaci6n, 
quehabfanasumidounavia de privatizaci6n. Obviamente, la pragmaica 
polftica manej6 estos criterios desde su lenguaje y con sus acciones 
especfficas. La voluntad polftica, sin embargo, apunt6 en estos 
rumbos. 

III. EL SIGNIFICADO DE LA LUCRA ELECTORAL 

"CuM fue el conflicto principal que estuvo en juego en la lucha 
electoral? Las interpretaciones comunes plantean un enfrentamiento • 
entre el populismo yel modemismo dentro de una evolucien lineal de 
la sociedad ecuatoriana. Ademas, s610 determinado desquiciamiento 
interpretativo pudo Uegar a comparar al Abog. Abdala Bucaram con 
Per6n y a las situaciones sociales que 10permitieron como similares. 
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Sin animo de crear una categorfa, el conflicto principal de la lucha 
electoral de 1988 fue entre la institucionalidad y la infonnalidad 
polftica. La interpretacion desde la perspectivade la institucionalidad 
puede tener un caracter tradicional. Sin embargo, examinando el 
alineamiento de fuerzas sociales en la coyuntura se puede plantear 

,	 que a traves de la candidatura del Dr. Rodrigo Borja se expresaron 
todas las instituciones del pais, con todos los signos ideol6gicos que 
esto supone. A su vez, este alineamiento masivo de las instituciones 
puso a prueba la densidad institucionallograda porel sistema social. 

AI trazar una curva que grafique los sectores sociales representados 
por carla una de las candidaturas, se destaca su similitud Dicho de 
Otto modo, la representaci6n de los estratos socioecon6micos sera 
ponderada y abstractamente la misma en las candidaturas del Abog. 
Abdala Bucaram y del Dr. Rodrigo Borja. Mas ann, los estrategas 
electorales saben que en el desarrollo de la campafta la Izquierda 
Democratica termin6 penetrando masivamente los sectores populares 
de extrema pobreza y el Partido Roldosista rompi6 su aislamiento 
inicial del apoyo masivo del estrato de ingresos superiores. De este 
modo se configuran las curvas sJe trazado similar. l.Qu~ es 10 que 
evidencia esto? . 

La superficialidad de la interpretaci6n plantea que no hubieron 
diferencias y que las dos candidaturas representan identicamente al 
bloque en el poder. Mlis all4 de los efectos electoralesde las cifras, 
estas nos permiten localizar las identidades sociales ligadas a cada 
candidato. 

La categorfade infonnalidad polftica pese a que tiene analogfa con la 
infonnalidad -economica, en ningun caso es su extension, ni su 
transcripci6n. Se sabe que no todo pobre es informal ni que todo 
informal es pobre. Esto se reprodujo en las bases sociales de apoyo de . 
la candidatura del Abog. Abdala Bucaram, en cuyo examen cualtitativo 
econtramos que la infonnalidad burguesa y pro letaria, legal e ilegal, 
econ6mica y social se aglomero tras su representaci6n. Si cabe una 
generalizacion las relaciones sociales que escapan a la 
institucionalizaci6n estatal se expresaron a traves de la candidatura 
del Abog. Abdala Bucaram, 10 cual implica que no son solo los 
infonnales urbanos. 
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Adicionalmente cabe destacar el significado de ciertos apoyos 
generalmente vergonzantes y reservados- que recibio la candidatura 
del Abog. Abdala Bucaram por parte de sect ores de la izquierda. A 
traves de eUos se reflej6 el intento por lograr el cambio, apostando a 
una rupturaen las reglas de juego y no en el marco de una concertaci6n 
institucional. subrayamos el caracter de apuesta en estos apoyos, ya 
que no exisna certidumbre de 10que se bacia con el apoyo, sino la 
esperanza casi mftica de tener algo que ganar, 

En la lucha electoral tambien estuvo en conflicto el significado de la 
politicidad y del sistema politico. 

De un lado, el planteamiento de una institucionalizacion creciente 
hacerelacion a una tendencia de la sociedad ecuatoriana mediante la 
cual se demandan normas para el procesamiento de los conflictos, 
habitos para el uso de la norma por parte de todos los actores sociales 
y la existencia estable de un sistema de procesamiento de conflictos. 
Esto ultimo, representa, a su vez, la exitencia de subsistemas 
descentralizados para asumir las demandas y la descentralizaci6n de 
los recursos que maneja el poder. En soma, el principal desaffo 
institucional es la consolidaci6n de la democracia. 

De otro lado,la infonnalidad polfticaasegura un proceso deconcentraei6n 
de poder, ya que no se garantiza la existencia de un sistema de 
procesamiento dela conflictividad, ni un entendimiento de la polftica 
como producci6nde legitimidad para los aetoresy para las institueiones. 
Los rasgos autoritarlos de la informalidad polftica eliminan como 
aspecto esencial dela demoaacia SI.I caracter procedual y procedimental. 
Para ellos, el problema no es la orientaci6n de los comportamientos, 
sino el control de los sujetos y los 'territorios. Obviamente el control 
territorial social mediatiza la produccion de legitimidad a traves de un 
complejo de subsistemas de procesamieoto violento y clientelar de la 
demanda, evitando por este mecanismo la conformaci6n nacional de 
los sujetos sociales en el plano de la opinion. 

En el plano simb6lico, las clases medias jugaron roles muy importantes. 
La designaci6n de sus autoridades locales de las ciudades grandes 
permite comparar el tipo de lfderes ,politicos en formacion, que 
aspiran a que los represente. En el un caso, un empresarlo sfmbolo de 
modernidad proclive a la intervenci6n estatal; y, en el otro caso, la 
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hennana del Abog. Abdala Bucaram, con quien presenta una imagen 
de simbiosis politica. 

A traves de la candidatura del Abog. Abdala Bucaram se expres6 
fundamentalmente la cultura politica que acompafia al suburbio 
consolidado de la ciudad de Guayaquil. Los nuevos asentamientos 
humanos reciben a pobladores que disputan adn su futuro en la 
ciudad. El habit ante del suburbio consolidado -segunda 0 tercera 
generacion de migrante- ha sido discriminado a plenitud por la 
ciudad, ha perdido futuro y pretende expandir so participaci6n en el 
control violento de su espacio inmediato bacia del conjunto de la 

. sociedad. 

A traves del polo institucional del enfrentamientoelectoral se expres6 
la necesidad de reconstituir los acuerdos basicos interempresariales 
acerca de la distribuci6n del excedente petrolero y aquel derivado del 
manejo de la polftica econ6mica. El regimen del lng. Le6n Febres 
Cordero rompi6 con el pactobasico de lamodernizaci6n y encaus61as 
polfticas econ6micas paraexclusivo beneficiode su grupo econ6mico 
transectorial, dejando por fuera a amplios sectores empresariales que 
no tienen certidumbre de una modalidad para insertarse en la crisis. 
En este mismo contexto se inscriben los mensajes emitidos por la 
candidaturn del Abog. Abdala Bucaram al empresariado, al plantearles 
que como politico dejara que los asuntos econ6micos los manejen 
directamente ellos. De este modo, qued6 abierta la posibilidad de una 
correlaci6n econ6mica que puedan conducirla quienes tienen mayor 
acceso al Estado. 

El resultado electoral demuestra, por un lado, el avance que ha 
registrado la infonnalidad polftica en un contexto de gelatinosidad de 
la sociedad civil y de desinstitucionalizaci6n como producto del 
autoritarismo y la crisis, siendo su prolongaci6n objetiva. Por otro 
lado, la informalidad polftica pone a prueba el grado de desencanto 
con la democracia produeto de una evaluaci6n negativa de las 
instituciones y de so capacidad del procesamiento de los conflietos Y 
las demandas. 

As! mismo, el dilema politico actual es abrir 0 cerrar la brecha entre 
la infonnalidad econ6mica y polftica, y la institucionalidad, De una 
correcta respuesta depende el futuro de la democracia en el pais. 
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