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Polfticas publicas de nsciones y pueblos indfgenas 0 la
seducaon de la polftica de la gestidn

Freddy Javier Alvarez Gonzalez'

Politicas publlcas de naciones y pueblos indigenas 0 la seducclon de la
politica de la gestion

Se cree que hacer polfticas publlcas, desde una perspectlva tecnocratka, econornlca
y heqemonlca, es bueno porque no seguimos haciendo proyectitos del
neoliberalismo. Las polfticas publicas perdu ran mas alia de los gobiernos, atacan las
causas estructurales de los problemas y permlten monitorear, transversalizar, si es
el caso, y evaluar la misma polltka publica. Las poHticas publlcas son la sotuaon
definitiva, la aflrmaclon positiva. Sin embargo, de pronto nos hemos encontrado
con la IIave de la adrnlnistraclon publica. LComo hacerlo?, esa es la pregunta clave,
no necesitamos preguntarnos Lpor que hacerlo? A partir de las agendas de
igualdad, formulamos las politlcas, trazamos los objetivos, definimos los
indicadores, las metas, establecemos las estrategias de transversallzaclon, en fin,
asf piensan los ingenuos adores academkos, los nuevos adores encargados del
Estado y los viejos adores que no tienen necesidad de preguntar mas que para
ratificar algunas de sus ideas que cuelgan de sus power point y que han sido
condensadas en sus maqtcas matrices.

Intentare demostrar que el proceso de la forrnulaclon de las pounces publlcas de
Naciones y Pueblos indfgenas es la historia de un fiasco por una razon de orden
hlstorico, otra de orden rnetodoloqico y dos argumentos filos6ficos que expondre a
contlnuaclon,

La breve historia de una revolucton de co-idearios, sin naciones ni
pueblos indigenas

LSe puede confiar en la seriedad del proceso de politicas publkas cuando ha sido
desechado, censurado y negado el proceso de mnovacton de las instituciones
indfgenas? LSe puede creer en que las polfticas publkas son el paso indispensable
para arribar a la igualdad cuando no reconoce a los indfgenas como interlocutores
autentkos en los temas de desarrollo e institucionalidad simplemente porque ellos
no han ganado las elecciones?

Filesofo y consultor, entre otro del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CODENPE. Ponencia presentada en el taller "Elementos cleves del ambiente habilitante y facilitador: La
politica publica y el roi de las OSC", realizado en Quito el 5 de mayo de 2010, organizado par el
Observatorio de la Cooperadon al Desarrollo y el Centro de Investigaciones OUDAD. Taller que forme
parte de los eventos preparativos para la Consulta Nacional sobre la Eficacia del Desarrollo y de las 05C,
realizado ei 21 y 22 de junio de 2010 en la FLACSO, Quito.
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Ni en la historia rnarxtsta, ni en la historia liberal, la identidad ha hecho parte de la
subjetlvizacion polftica. La identidad ha sido impuesta a los otros: indigenas,
afradescendientes, latinos, mujeres, pues, su caracter politico ha sido disuelto en
el folklor, la patriarcalidad y el nurnero, y la posibilidad de auto-invento ha sido
negada por las practlcas, los discursos y las disciplinas de la colonlzacion y
doblemente negada en el neocolonialismo.

Los argumentos que definen la relacion entre historia y verdad son del orden
dog matico y definitorio. Asi, la urgencia de hacer politicas publkas se suscribe en
un dogma hlstorico, el neoliberalismo se tomo a las institueiones ind/genas, por eso
son inetiaentes; obsoletas y politizadas. Dicha sentencia es la razon suficiente para
imponer algo que ni siquiera es un modele institucional.

Las verdades de los interpretes de la historia han sepultado las referencias a las
luchas indigenas. Una lnstltudon fruto de una lucha es muy diferente a una
instituclon fruto de una teorfa administrativa 0 producto de un convenio
internacional. Cuando se niegan sus instituciones, sus derechos, sus formas de vida
y de justicia, se los niega tarnbien como actores politicos. El poder niega las luchas
de los grupos subalternos porque, indirectamente, tiene dudas sobre la autenticidad
de su poder. EI poder heqernonlco consldera que las luchas de los indigenas solo se
pueden originar en agendas personales 0 parciales, sus acciones son manipuladas y
sus discursos son ideoloqlcos,

La breve historia niega la reladon con la historia amplia. Parece que todo
comenzara con la Revolueion Ciudadana. Ellos se piensan el punta cero de la
historia. La breve historia recurre a libras "canoniqos": la Constitudon y el Plan
Nacional del Buen Vivir. Su modelo de accion los lIeva a la definicion de la
leqisladon secundaria. Los espacios publicos se lIenan de interpretes que reclaman
la autenticidad sobre el deeir que determina el haeer. Los elegidos son los que
saben que haeer. Si ya se ha determinado que haeer, la posibilidad de haeer
eonjuntamente es un inconveniente.

Los contenidos de la metodologia V la i1usi6n de las formas

La SENPLADES1 monte una importante maquinaria tecnocratica: ministerios
coordinadores, ministerios sectoriales, secretarias nacionales, consejos nacionales
de la igualdad, regiones administrativas, gobiernos autonomos descentralizados,
juntas parroquiales y autoridades unlcas con una pretension sisternlca sin
rigurosidad, bajo el soporte mecanico y causal del orden poficivo y poco politico,
Dicha institucionalidad estuvo tan preocupada por como construir, que olvldo un

1 secretare Nacional de Planitlcaclon parael Desarrollo.
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principio fundamental para la lnnovaclon institucional, no se puede eonstruir sin
destruir. La deconstrucdon hace parte de la construcclon, y la deconstrucclon no se
hace por la fuerza, como la construcci6n no se hace solo por la ley. No es posible la
emergencia de 10 nuevo sin autentlcos procesos participativos y descolonizadores.

La prevalencia del enfoque de /a coordtnsdon y /a erticuiacion; la no duphcaclon
para la eficiencia nos dernostro que 10 nuevo sin descolonizadcn es igual a 10
antiguo sin emanclpaclon, Recurren a un nuevo lenguaje, aparentemente diferente.
Sin embargo, sus significados carecen de radicalidad y, en el fondo, habitan en un
gran vade, sepultado por una gran cantidad de palabras proferidas dentro de la
informacion. La novedad para el tecnocrata tiene necesidad de traducirse en
metodos, Iineamientos, metas, indicadores, en realidad la novedad es el rnetodo,
Desde sus rnetodos definen el sentir de todos. EI como saberes igual al saber. Ellos
saben como se hace la plurinacionalidad y la interculturalidad y por eso saben que
es la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Los tecnocratas saben 10 que se debe hacer, ellos son et ojo de dios que contempla
10 bueno y 10 malo de la institucionalidad perc desconocen como son vistos y como
sus vlslones afeetan a la mayorfa que ellos pretenden salvar 0 sabre los que
quieren incidir. Sus discursos no implican experiencias anteriores. Los conceptos
utilizados producen una realidad fieticia.

La metodologfa se confundlo con el concepto. Se ha IIegado a pensar que la
igualdad es posible por rnedlo de la tormulaclon de polfticas, nada mas absurdo que
dicha pretension. Los tecnocratas encontraron de pronto la solucton a la polftica. Se
confia en la matriz, Ids discursas son presentaciones digitales. Se requiere estar
ebrio para considerar que la politica publica es la polftica y que es por medio de los
planes, proyeetos y programas como IIegamos a la igualdad.

Contradietoriamente, la igualdad fue definida desde los significantes del
Neoliberalismo: igualdad de oportunidades. Asf, fueron afinnados los mismos
significantes negados, por tal motivo fa igualdad se convierte en igualdad para
competir.

La acoon prioritaria para el tecnocrata es la plarutlcacion. La nueva arquitectura ha
sido copiada de otros pafses y aplicada a-contextualmente y sin procesos
participativos reales. En consecuencia, es muy dlfkll que se produzcan los cambios
esperados. Sus planes podfan ser reales solo por la fuerza de la ley. La tnduston ya
no sucedlo por las luchas sino por las herramientas planificadoras del tecnocrata.
Los mecanismos fueron pensados como la solucton al conflieto. En consecuencia, la
desigualdad no sucede por estrueturas econcmtcas y condiciones culturales sino por
la ausencia del tecnocrata y la irnplementaclon de sus rnecantsrnos y herramientas.
En los mecanismos del tecnocrata esta la garantfa de los derechos.
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Las fuentes del tecnocrata son las leyes y el Plan Nacional del Buen Vivir, y las
fuentes de los juristas son la Constltuclon, y la fuente de la Constltudon, se cree, es
el pueblo. Sin embargo, el legalista suele responder a intereses de poder
heqemonko. por tal motivo, su exlto esta en demostrar que los planes que sirven a
determinados grupos, en realidad benefician a todos. EI nuevo tecnocrata cree que
todo ha cambiado, cuando en realidad nada ha cambiado. EI debe garantizar las
conquistas que nunca sucedieron. Imagina que la igualdad ya se conslqulo con su
gobierno, con sus leyes, con sus intenciones, y que 10 unlco que debe hacer es
conservar y salvaguardar dichas garantfas, en efecto, confunde las intenciones con
los hechos. Por consiguiente, con el se cae en la trampa de la ley que es creer que
los derechos existen porque la ley los enuncia.

EI tecnocrata no sabe que 10 mas importante para fa vida no puede ser
institucionalizado. En cierto sentido fa justlcia, la paz, la igualdad institucionalizada
es una contradlcdon porque dichos valores no resisten la instituclcnalizaclon. La
justicia institucionalizada reproduce la injusticia, la paz institucionalizada adquiere
rasgos violentos y la igualdad institucionaJ utiliza a la dlscrlmlnaclon como recurso.

Por ultimo, el tecn6crata confunde los argumentos juridicos con las propuestas
institucionales. EI cree que con la ley se puede construir la lnstitucion. Para el, las
leyes dicen aquello que las instituciones deben ser. En efecto, dicha hornoloqaclon
sefiala la falta de creatividad para innovar la institucionalidad y es el mejor
argumento para cambiar todo sin cambiar nada. Una tal confusion manifiesta su
incapacidad para diafogar con otros y confiesa su confianza en la fuerza otorgada
por la ley y en su interpretacion heqernonica.

La politica publica y la causa del otro

lEs posible que la politica publica pueda cargar la causa del otro? lNos es acaso la
politica, como pensaban los daslcos, la conservad6n de sf, por /0 tanto la imposibilidad
del otro? lPuede algo que intenta conservarse como partido, fuerza, autoridad unica,
pensar en ser algo que puede tener relaci6n con otros, en este caso con las naciones y
pueblos indfgenas? Para responder a estes cuesttonamlentos comencemos desde la
pregunta por la identidad. lEI ser indfgena loqra cambiar el sentido de ser ecuatoriano?
No es que los indfgenas no quieran ser ecuatorianos, es que ef ser ecuatoriano para
quienes estan en el poder es alejado del ser indfgena. Toda generalidad no solo que
coincide con una particularidad sino que discrimina a las identidades subalternas. Por tal
motivo, la aceptaclon de un indigena ecuatoriano es analoqa a la afirrnacion de un dios
que es igual a una mujer negra y lesbiana. Asi, la afirmaci6n de fa ecuatorianidad en
una nacionalidad 0 pueblo indigena busca la negaci6n de su autodeterminaci6n y del
reconocimiento de sus territorios. En efecto, la patria puede ser de todos porque los
grupos dominados no redaman su parte de patria.
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La pregunta por el otro tiende hacia la etica cuando la obligatoriedad de la respuesta
viene dada por la condlcion de la victima. Una etica representada par el mal, sequn
Badiou, coloea a los otros en condldon de animales vivientes. Los indlqenas importan
mas a la politiea como animates vivientes que como sujetos politicos. Sin embargo, la
exigenda del otro no es simplemente etica sino pohtica, En consecuencia, integrar la
politica en la cuestion de la plurinacionalidad indigena es develar V confrontar la
cosmologia en la que la polftica es fabrieada. La racionalidad de la politlca tradicional es
confrontada por la subalternalidad indigena. No es un asunto de puestos, ni de viejas
practlcas 0 mafias como se puede pensar desde una vision tradidonal del ejercicio de la
politica que oculta los deseos de algo nuevo. Dicha racionalidad ha side compuesta por
una cornprension de la soberanfa que establece un tipo de relaciones con el mundo,
lnstituye algunas verdades V se dirige a un modele de humanidad, las cuales contienen
las siguientes dlnernicas:

• La soberanfa no se establece solamente per el enemigo extemo. Las formas de
colomzadon son intrfnsecas a los gobiernos cuasi-revolucionarios. La explotaclon no
es independiente del colonialismo. No basta con cambiar de duefio. Las relaoones
de dependencia no se destruven por tener nuevos amos.

• Las relaciones con el mundo son basicamente objetuales, universales V medibles.
Las nuevas relaciones descomponen el orden racional entre el sujeto V el objeto,
reivindican la contextualidad V pretenden a una reladon en la que el nurnero no es
el dirimente.

• Las verdades pretendidamente emancipadoras tarnblen subyuqan. Las verdades de
actualidad no nos devuelve a sf mismos, porque no nos cotoca frente al otro. Con
las nuevas verdades, ellos siguen siendo otros porque no retoman su particularidad
negada. La universalidad de la verdad es expresada en la neqaoon de la neqacion
particular. A esos otros se les obliga a ingresar en una verdad universal
normalmente identificada en el desarrollo sin pasar por el conflicto dentro de una
revoluclon descafeinada.

• EI modelo de humanidad es referenciado por un tipo de ciudadano perteneciente a
la Revoludon Francese, un ciudadano de la Republica, con derechos individuales V
sin c1aridad con respecto a los derechos colectivos, en contra de la aristocracia e
impotente frente a la burguesia, fino V contundente en la critiea al viejo poder pero
incapazde no caer en la indiferencia ni impedir el anonimato.

Las voces del economista, el politico, el legislador, el militar, el socioloqo, el
administrador se comprenden entre sf porque se encuentran en un rnlsrno conjunto de
references advenidas de la comun cosmologfa. Ellos no admiten que sus politicas
vengan de la guerra, sin embargo elias solo son posibles por la guerra. La guerra es su
verdad, su tiempo, su alteridad V su identidad. Mientras tanto, en la protesta de los
otros se anida la propuesta V su propuesta solo se concreta en Ia protesta, pues los
espados de dialogo la diluye va que su fondo sigue siendo la cosmologia tradicional.
Cuando el poder heqernonico cree que esos otros indigenas solo protestant confiesa su
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encierro eplstemko, muro que no Ie deja escuchar otra cosa distinta a sus ideas. Ellos
pretenden vincularse con los otros, repitiendo los nuevos conceptos los cuales sirven
para hacer pasar sus viejas practices,

La cosmologia de las polltcas publicas para la igualdad de las naciones y pueblos
indigenas revierte la relacion entre politica y verdad. Para ella, la causa del desarraigo
no es la opresion y el colonialismo, es el entendimiento de la inclusion y la ltberacion
como aprovechamiento de las oportunidades. EI desarraigo de las naciones y pueblos es
solo una universalidad de la desaprobacion devuelta como apropiacion del universal. Lo
que se nos perdlo fue simplemente la identidad, y 10 que nos hada falta era hacer
polfticas publicas. Hemos salido de la cosmologia de formar al hombre revolucionario
para entrar en la cosmologfa de forjar a las comunidades espirituales que se pueden
beneficiar del desarrollo inevitable. En cierta forma, estamos invirtiendo el estatuto
politico de las ciencias sociales, pues hemos reemplazado la historia del proceso de la
allenacion por las comunidades de creencia en el sumak kawsay como reparto de los
beneficios, teniendo a la pachamama con caracteristicas matrfsticas que merece ser
cuidada agradecidos porque nos sigue manteniendo, mientras la seguimos explotando
bajo la ideologfa de la interculturalidad de la cooperacion y la plurinacionalidad de la
inteqracion.

Para la antigua cosmologfa el otro no es una lud1a politica, es un objetivo moral, pues sl
bien ellos son los condenados de la tierra su llberacion depende de la riqueza de las
minas y del petroleo. La riqueza es la liberacidn, es la receta rnaqica y enqafiosa del
capitalista. Sin embargo, sus luchas son la antimoral del sistema de la revolucion
ciudadana. Ese otro es el peor de los inconvenientes. En efecto, la reladon entre 10 mfo
y 10 otro es un momenta de subjetivlzaoon pohtica pues el otro no deslumbra. La lucha
por el agua es solo de ellos. EI otro ya no produce lndlqnadon, no queremos conocer el
dolor de su historia, sus recuerdos son indiscriminados porque el temor, la piedad y la
vergOenza no son ya efectos pollticos.

Por ultimo, la causa del otro en la pojtica publica es una desidentlficaclon con un derto
sf del pueblo y de 10 politico. La revolucion ha quedado deslegitimada y su referenda al
pueblo es un enqafio. EI pueblo no es el visto, ni el dicho, ni el contado por el Estado, el
pueblo es la rnanifestacion de un dana a las naciones y pueblos indfgenas que no
termina con la enunciacion de las pohticas publlcas, EI otro es la creacion de una nueva
subjetivizacion pohtlca que solo es posible mediante el rechazo a una ldentiflcacion fijada
por el poder y que tiende a una identiflcacion con un otro imposible.

La despolitizaci6n de la politica en la politica publica

We que manera nominar a un acto administrativo y econornico que pretende ser politico
mediante el ordenamiento de competencias y establecimiento de nuevas leyes? Cuando
la pollttca de la emandpadon se confunde con actos de ordenamiento se renuncia a la
politica para hacer 10 que llama Ranciere: polida. Los etectos de la polida son: el otro ya
no deslumbra en la politica publica, es sometido a herramientas de invisibilidad en una
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sustraccon producida no solo por la represion, sino tambien en la prescrlpcion rnedlatlca
entre 10 visible y 10 invisible, 10 decible y 10 indecible.

La polftica de la qestion es una renuncia a la politka de la ernancipacion. Ella no es una
polftica real, es un asunto administrative y planificador para aceptar 10 ya planificado,
pensado y decidido desde espacios econornlcos camuftados tras la cortina de la tecnlca,
por tal motivo defiende la distincion entre la tecnica y la polftica.

EI orden de la gestion hace parte de una estrategia de poder pues no transforma los
espados de decision. La igualdad es un buen concepto pues nos acerca a la
ernandpacon. Por supuesto que a los indfgenas les interesa la igualdad perc en la
diversidad. Sin embargo, no hay un solo espacio publico en el que ellos puedan tomar
decisiones, a no ser que ese espacio 10 hayan conquistado en contra de los planes y las
intenciones de la Revoludon Ciudadana.

(Por que la politica se transforma en un acto de qestion y de ordenamiento policivo
cuando se esta en el poder? EI poder contiene algunas cegueras consustandales. Un
ministro no aceptarfa que los indigenas Ie indiquen 10 que tiene que hacer a no ser que
tenga miedo de perder el poder, EI Presidente ha afirmado que no reciblra ordenes de
nadie pues gano las elecciones. La omnisciencia es el punta debil del poder aunque el
acto de elegir un gobernante es antecedido por la presuncion de saber.

La logica de la ernandpadon no descansa en las soluciones tecnicas, en otras palabras,
no es por no saber hacer polfticas publicas que no lIegamos a la igualdad, 0 por
desconocer la existencia de mecanismos de transversalizadon que no estamos en la
igualdad. Hay un problema de fondo y es que la loqlca del Estado no es la rnisrna logica
de los grupos que luchan por la igualdad ni de los grupos que sacan provecho de la
desigualdad. EI Estado al preparar las condiciones para igualdad cae en un contrasentido
porque al distribuir los lugares y las fundones genera Iimitaciones para convertirse en
emancipador. La polftica de la distribucion confunde la ernancipacion con el orden. EI
Estado revolucionario no requiere de buenos geometras sino de mentes libres y
revolucionarias y de pueblos que se dejen guiar por la justicia y la Iibertad. No
necesitamos de buenos matematicos para hacer politica.

En sentido estricto, la loqlca de la emanctpaclon siempre va a estar fuera del Estado, por
consiguiente la logica del ordenamiento va a negar necesariamente la igualdad que
intenta asegurar porque son logicas diferentes, es decir, no es por casualidad que un
ministro no acepte que los consejos de igualdad esten por encima de un ministerio, 0

que la SENPLADES no acepte un organismo especializado para naciones y pueblos
indfgenas. En cierto modo son consecuencias propias de la manera como se entiende la
polftica, pues queriendo hacer politica hacemos polida, 0 evitando la polftica par medio
de la tecnlca 10 que hacemos es gestionar la represion.
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A manera de conclusion

EI proceso de polfticas publicas realiza la inversion de la politica: los problemas para los
grupos subalternos ya no se les sltua en la politica sino en la tecnlca, es decir, en un
campo extrafio en el que no son indispensables los indigenas para su dlsefio. Por 10

tanto, no es extraiio que despues de formular las polfticas se les diga a las naciones y
pueblos indfgenas:

1. Que las politicas publicas ya han sido formuladas por especialistas que nos
hicieron "el bien" de pensar y escribir en Plan Nacional del Buen Vivir y cuya
garantia de cumplimento se encuentra en SENPLADES. Los indfgenas 5010 tienen
que escoger el programa del gobierno en el que se quieren inscribir para
"transformar definitivamente su realidad".

2. 0 en el mejor de los casos, que sus polfticas las van a ejecutar 105 ministerios de
la Revolucion Ciudadana, pues ellos son sus mandantes y no hay como duplicar
instituciones: conffen en que el Estado les entregara la igualdad como se entrega
un bono de desarrollo humano.

Bibliografia

• Badiou, Alain (1990) Se puede pensar la politica (Buenos Aires: Ar. Nueva
Vision).

• CODENPE (2010) Politicas Publicas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador
(Quito).

• Randere, Jacques (1990) Se puede pensar la politica (Buenos Aires: Ar. Nueva
Vision).

• ------------------------ (1994) En los bordes de 10 politico (Santiago: Ed.
Universitaria).

182




