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Resumen Ejecutivo 

Este trabajo analiza la crisis politica ecuatoriana del aiio 2005. Con la caida del poder 
del coronel Lucio Gutierrez ya van tres presidentes depuestos con una cornbinacion de 
movilizaciones y maniobras de los politicos que los han cesado del cargo con el aval y la 
ultima palabra de las fuerzas armadas. La crisis que termin6 con la destituci6n de 
Gutierrez es interesante pues se dio en un contexto de relativa estabilidad econ6mica y 
con una popularidad del presidente de alrededor del 35% segun las encuestas. Esto 
contrasta con los efectos del "paquetazo economico" del presidente Bucaram que a 
finales de 1996 subi6 las tarifas de servicios basicos y con la crisis econ6mica 
generalizada de 1999-2000 que tennin6 en el golpe de Estado en contra del presidente . 
Jamil Mahuad. 

Lucio Gutierrez es un representante interesante del neopopulismo. Al igual que 
Menem, Bucaram y Fujimori combin6 politicas econ6micas ortodoxas con un discurso . 
maniqueo que represent6 a los politicos tradicionales como la encamaci6n de todos los , 
males nacionales. Debido a su formaci6n c6mo militar, Gutierrez tenia un gran desden ' 
por los politicos y se vio a si mismo como la encamaci6n de los valores nacionales. 
Ademas, como participe en los procesos politicos que terminaron con las presidencias de . 
Bucaram, de quien fue edecan, y de Mahuad, en contra de quien protagoniz6 un golpe de '. 
Estado, estaba segura de que estos gobiemos cayeron en las calles. Con el afan de ' 
demostrar su apoyo popular en las plazas y avenidas no dud6 en organizar grupos de 
choque pro gobiemista y en usar los fondos estatales para proyectos asistencialistas y 
clientelares. . . 

Al igual que sus predecesores tuvo que gobemar sin una base de apoyo en el 
Congreso. Si bien en un principio gozo del apoyo de los indigenas de la Confederaci6n de 
Nacionalidades Indigenas Ecuatorianas y de sectores de izquierda de Pachakutik y del 
Movimiento Popular Democratico, a seis meses de estar en el poder rompi6 con la ' 
izquierda. Trat6 de gobemar con alianzas bajo la mesa con el Congreso y al igual que 
otros presidentes comprando los votos de los diputados "independientes". Luego de que, 
en noviembre del 2004 los partidos politicos de la oposici6n declarasen publicarnente que 
10 iban a destituir por una mayoria de votos en el congreso, Gutierrez no tuvo mas opci6n , 
que buscar nuevas alianzas parlamentarias con los partidos populistas del ex-presidente 
Bucaram y del millonario Alvaro Noboa. La nueva mayoria parlamentaria ces6 
inconstitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral. 
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Con el fin de avalar estas acciones Gutierrez radicaliz6 su ret6rica populista. Se 
present6 como un politico de origenes populares que estaba luchando por los verdaderos 
intereses populares en contra de la oligarquia corrupta encarnada por el diputado y ex
presidente Leon Febres Cordero. La estrategia de autoproclamarse como el paladin de los 
de abajo frente al oligarca Febres Cordero le perrniti6 en un principio sU91ar aliados y : 
desmovilizar a la oposici6n pues para muchos, sobre todo en la Sierra, Febres representa 
la arrogancia de la oligarquia de Guayaquil. Pero poco a poco organizaciones de la 
sociedad civil y los partidos politicos empezaron a movilizarse en contra de la ruptura del 
Estado de derecho. Las movilizaciones fueron subiendo de tono sobre todo en Quito hasta 
"que los politicos 10 destituyeron el 20 de abril del 2005 con la artimafia legal de que ": 
abandon6 el poder y los militares decidieron "retirarle" su apoyo. 

Las protestas en contra de Gutierrez representaron novedades y contiriuidades con el . 
pasado. A diferencia de las acciones colectivas en contra de Bucaram y Mahuad, estuvo " 
ausente la CONAIE (Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas del Ecuador). La" 
organizaci6n indigena se habia convertido en la vanguardia de los sectores de izquierda 
en contra de las politicas de ajuste del FMI. Sus acciones frenaron el que se aplique toda] 
la receta neoliberal. Las protestas de los indigenas ademas fueron claves en los procesos 
politicos que terminaron con las presidencias de Abdala Bucaram en 1997 y sobre todo' 
de Jamil Mahuad en el afio 2000. Luego de participar en el golpe en contra de Mahuad la 
CONAIE apoy6 la candidatura de Gutierrez en las elecciones del 2002 y tuvo a dos 
sus lideres hist6ricos en los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores. 

Durante el gobierno de Gutierrez la CONAIE estuvo dividida y no tuvo el 
convocatoria del pasado reciente. Esto se explica por su paso por el poder y porIas . 
politicas corporativistas del Estado y de esta organizaci6n. Muchos lideres indigenas han'" 
pasado a ser funcionarios del Estado controlando la Educaci6n Intercultural Bilingue, la 
etnosalud y sobre todo el etnodesarrollo. EI Banco Mundial otorg6 a traves del Estado 
ecuatoriano 50 millones de d6lares para politicas de etnodesarrollo que han' transformado '; 
a parte de la dirigencia indigena en gestores de proyectos de desarrollo. Ademas uno de 
los objetivos de las politicas del gobierno de Gutierrez fue minar el poder de la CONAIE 
profundizando las rivalidades entre indigenas serranos y amaz6nicos.,. Porultimo, la 
alianza de Gutierrez con los indigenas evangelicos de la Federaci6n de Indigenas] 
Evangelicos dividi6 aun mas a los indigenas y rest6 poder ala CONAIE. 

.A diferencia de las protestas en contra de Bucaram y Mahuad las 
en contra de Lucio Gutierrez se dieron sin organizaciones de los movimientos sociales Y~ 
de los partidos politicos. A traves de la radio y los celulares se organizaron nuevas formas" 
de convocatoria y se utilizaron repertorios de la vida cotidiana para protestar. Quienes ' 
participaron fueron en su mayoria de clase media para arriba y s6lo en los ultimos dias se 
les uni6 gente mas humilde y grupos estudiantiles de izquierda., ,./ ,_, '. ,;t~ " 

. 

Pese a sus novedades las protestas se basaron ,en rep~rtori'os de , . .:':» 
afianzados en la poblaci6n que buscan la confrontaci6n con la policia yla ocupacionde :, 
los espacios y los simbolos del poder. Al igual que en el pasado se comprendio y , . 

. 

.' 

. 

de 
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la democracia como la ocupacion de espacios publicos mas que como el respeto a las 
instituciones y los procedimientos de la democracia liberal. 

El desden a las formas institucionales de la democracia liberal fue compartido por los 
sectores populistas. Es asi que Gutierrez avalo 0 promovio los actos inconstitucionales 
del Congreso cuando destituy6 a la Corte Suprema de Justicia y nombro iina nueva con 
personas afines a sus nuevos aliados politicos. Tanto Gutierrez como Bucaram se 
autoerigieron en Ia encarnacion del pueblo en, su lucha en contra de la oligarquia, Para 
algunos sectores pobres de la poblaci6n este mensaje tuvo eco al menos en el ambito 
simb6lico. Pero para las clases medias y altas el populismo fue de nuevo construido como 
la negacion de las instituciones democraticas, Ademas para personas de las clases altas 
tanto Gutierrez como Bucaram son vistos como advenedizos que por sus origenes etnicos 
y sociales no deben representar al pais. 

, Luego de la caida de Gutierrez y de su reemplazo por el vicepresidente Alfredo'
 
Palacio se ha radicalizado la retorica de "refundar el pais." El presidentePalacio no se
 
content6 con liderar un gobiemo de transicion, Mas bien esta buscando que cambie la
 
politica a traves de reforrnas politicas 0 de una Asamblea Constituyente. Al igual que en'
 
el pasado tanto el presidente como varios sectores de la oposicion creen que la solucion a
 
las practicas de los politicos esta en legislar una nueva normativa. Ya que se considera
 
que los politicos son la raiz de los problemas se busca la designacion de representantes de
 
la sociedad civil y de diversas corporaciones y cofradias como pueden ser los indigenas,
 
los afro-descendientes, las mujeres, los maestros; los estudiantes, los empresarios, etc. No'
 
esta claro si Palacio conseguira su objetivo. Lo que si es evidente es que hay un mayor
 
desden por las instituciones de la democracia representativa.
 

, . . ,'. .": . , : . ..' 

Este desprecio a los politicos tradicionales y a la democracia liberal se basa en parte 
en la tradici6n populista que incorporo a los sectores antes excluidos como pueblo mas 
que como ciudadanos. Diferentes lideres populistas contrapusieron al pueblo idealizado 
en contra la perfida oligarquia. Las manifestaciones de la esencia popular y nacional se 

. la escenificaron en actos liturgicos en que las muchedumbres aclamaron a los lideres y,: " 
ocuparon los espacios publicos de los cuales estaban excluidos. . ; ,'". ",' ", ".'\ ;.' 

;:::-:;;··l'k./l-';·;<·:~·:\: ":,;.,",-, 

'La retorica de la democracia liberalfue utilizada por los oposito;es al p6~~li~~~:Es~i>':,5 
por un lado privilegio la construccion de instituciones. Pero, por el otro, fue uh~ 'ernpresai;~;ir 
civilizatoria de las clases medias "ilustradas" hacia los pobres. Se argumentoque 'el!~~~ 
populismo expresa la falta de cultura y de raz6n de los de abajo que a 'diferencia 'de'\;,t 
quienes votanpor ideas 10 hacen por sentimientos 0 por dadivas materiales.Los lideres·;~;,· 
populistas y sus seguidores fueron construidos como aparte de la raz6n y los politicos e,'" 
intelectuales modemizantes vieron su papel en el de civilizar y erradicar al populismo. .', 
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Populismo, democracia, protestas y crisis politicas 
recurrentes en Ecuador 

Carlos'de la Torre 

Con la destitucion del presidente Lucio Gutierrez el 20 de abril del 2005 ya son tres 
los mandatarios depuestos antes de terminar su periodo y siete las personas que han 
ocupado la presidencia desde agosto de 1996 hasta la fecha. En la cesacion de Gutierrez 
se repitieron los rituales que se dieron en los conflictos que terminaron con los mandatos 
de Abdala Bucaram en febrero de 1997 y de Jamil Mahuad en enero del 2000. Al igual 
que estes, Gutierrez fue cesado del poder por una combinacion de movilizaciones 
"populares" y maniobras de dudosa legalidad de los legisladores de oposicion que 
involucraron a las fuerzas armadas como "garantes" del orden democratico y como 
ultimos interpretes de quien deberia ser el presidente. Asi una vez mas se vinieron al 
suelo los suefios de los arquitectos de la ultima transicion a la democracia y de la 
Constitucion de 1998 que buscaron forjar un sistema politico estable, gobernable y 
moderno que escape de los ciclos populismo-cambio ilegal de gobierno. Al igual que en 
el pasado el populismo sigue siendo una fuerza fundamental en la politica nacional y 
persisten las practicas clientelares, corporativistas y canibalisticas entre los politicos. A 
diferencia del pasado los militares no ocupan directamente el poder, mas bien avalan los 
actos de dudosa lega1idad de los politicos y pese a los altos costos para la 
institucionalidad de las fuerzas armadas siguen siendo los ultimos jueces de la politi ca. 

Este ensayo analiza la ultima crisis politica en el Ecuador contextualizandola dentro 
de las crisis de 1997 y del 2000. A partir del estudio de esta coyuntura se explica como 
funciona la politica ecuatoriana enfocandose en las practicas concretas de los actores. Se 
desentrafian las ambigiiedades del populismo en tanto retorica que devuelve la dignidad a 
los de abajo y apropiacion de la voluntad popular por parte de un lider que se autoerige en 
redentor. Se estudian las protestas ciudadanas que se dieron en contra de Gutierrez 
comparandolas con las manifestaciones en contra de Bucaram y de Mahuad. Se estudian 
las formas en que los actores entienden a la democracia. A diferencia de los academicos 
que aceptan la definicion de la poliarquia 0 de la democracia liberal como la mas util para 
la reflexion y el analisis, para la mayoria de ecuatorianos esta en juego como entender a 
la democracia. Solo una minoria acepta la vision liberal y para muchos la democracia se 
basa en la representacion directa de 1a voluntad popular sin representantes y en actos 
liturgicos en los cuales el pueblo expresa su voluntad apropiandose de los espacios 
publicos. 

EI trabajo esta dividido en diez secciones. Las dos primeras describen como Gutierrez 
llego al poder. Luego se discuten los parametres institucionales y cultura1es dentro de los 
que tuvo que gobernar. La quinta seccion brevemente analiza el ciclo de protesta indigena 
desde los afios noventa. Se explica el surgimiento de este movimiento social, sus 
repertorios de accion colectiva y los resultados de sus protestas para entender las 
dificultades de este movimiento durante el gobierno de Gutierrez. Luego se estudia la 
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crisis politica que se dio dentro de un contexto de estabilidad economica. A continuacion 
se describe el regreso de Bucaram, las ambigiiedades de su populismo y como su retorno 
catalizo la ira de personas de clase media para arriba en contra de Gutierrez. La octava 
seccion estudia las protestas en contra del presidente Gutierrez y las compara con las 
protestas que se dieron junto a las destituciones de Bucaram y Mahuad. Las dos ultimas 
secciones plantean algunas preguntas sobre las propuestas de refund~r el pais del 
presidente Alfredo Palacio. 

1. Del golpe de Estado a la presidencia 

Lucio Gutierrez incursiono en la politica cuando lidero junto a Antonio Vargas, 
presidente de la Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CONAIE), un 
golpe de Estado 0 rebelion popular en contra del presidente ]amil Mahuad el 21 de enero 
del 2000. Pese a que existe una amplia bibliografia sobre el tema, nunca se conocera con 
certeza 10 que ocurrio el 21 de enero del 2000. 1 Una amnistia del Congreso a los 
involucrados sello el que se pueda saber el verdadero rol de las fuerzas armadas en estos 
hechos. 

Pareceria que al menos hubo cinco conspiraciones. De acuerdo a las versiones de 
Napoleon Saltos (2000; 2000a;), uno de los lideres de estos acontecimientos que ha 
escrito sobre el tema, se dieron dos conspiraciones que involucraron a los movimientos 
sociales y a los militares. En la primera, el presidente de la Confederacion de 
Nacionalidades Indigenas del Ecuador, Antonio Vargas y algunos lideres indigenas mas, 
junto a Napoleon Saltos de la Coordinadora de Movimientos Sociales sostuvieron 
conversaciones con coroneles del ejercito, entre los que destacan Lucio Gutierrez y 
algunos "Heroes del Cenepa,"z sobre la importancia de remplazar al gobiemo de Mahuad 
y establecer una nueva democracia.' Esta informacion es corroborada por los reportajes 
del periodico £1 Comercio que mencionan que a partir del 19 de diciembre de 1999 se 
dieron 8 reuniones de un grupo de militares de mandos medios con lideres de la 
CONAIE4

• Es importante anotar que no todos los lideres de la CONAIE estuvieron de 
acuerdo y al tanto de estas conversaciones". Los lideres de los movimientos sociales que 
dialogaron con los mandos medios tambien discutieron y coordinaron acciones con el alto 
mando del ejercito, en particular con los Generales Carlos Mendoza y Telmo Sandoval". 

I Vease ALVAREZ GRAU (2001); C6RDOVA (2003); DIETRICH (2000); HERNANDEZ (2000); 
HERRERA (2001); LUCAS (2000); MENDOZA (2000); PAZ y MINO (2002); PONCE (2000); 
SALTOS (2000). 

2 En referencia a los combatientes en 1aultima confrontacion armada con el Peru en el Cenepa en 1995. 
3 VARGAS, Antonio. Nos falto estrategia. In: DIETRICH, Heinz. La Cuarta Via al Poder. Quito: Abya

Yala,2000, pp.43.
4' • •

HERNANDEZ, Jose; ARAUZ, Marco; RODRIGUEZ, Byron; y BEJARANO, Leone!. 21 de enero. La 
voragine que acab6 con Mahuad. Quito: El Comercio, 200, pp. 83-85 

5 LUCAS, Kintto. La Rebelion de los Indios. Quito: Abya-Ya1a, 2000. PACARl, Nina. Tuvimos un aliado 
miope. Entrevista por Carlos de 1aTorre. Mundo Diners, afio XXIV, jan. 2004, pp.20-26. 

6 VARGAS, Antonio. Nos falt6 estrategia. In: DIETRICH, Heinz. La Cuarta Via al Poder. Quito: Abya
Ya1a, 2000, pp. 42- 48. SALTOS, Napoleon. E1 avance del bloque historico. In: DIETRICH, Heinz. La 
Cuarta Via al Poder. Quito: Abya-Yala, pp. 171, 2000c. 
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Ademas de esta conspiracion, el General Carlos Mendoza (2000) en sus memorias 
acusa a Benjamin Ortiz, Ministro de Relaciones Exteriores de Mahuad, de tratar de 
instigar un autogolpe de Estado que fue frenado no solo por la falta de interes de las 
fuerzas armadas sino tambien por las fisuras entre los colaboradores del presidente 
Mahuad7

• El coronel Jorge Luis Brito (2000) describe una cuarta conspiracio~ en la que 
los generales Mendoza y Sandoval maniobraron junto al vicepresidente Gustavo Noboa 
para que remplace a Mahuad. Este complot nominado como la defensa del orden 
constitucional aparentemente fue tambien el privilegiado por algunos politicos. De paso 
se menciona una quinta conjura del presidente del Congreso Juan Jose Pons que queria 
emular los sucesos del 7 de febrero de 1996 cuando se destituyo a Bucaram y no se dejo 
que la vicepresidenta Rosalia Arteaga ocupe el solio presidencial que paso a manos del 
presidente del Congreso de esa epoca Fabian Alarcon. 

Si bien no se conocen los detalles de las conspiraciones y el rol de las fuerzas 
armadas, los acontecimientos del 21 de enero del 2000 son mas claros. La CONAIE y la 
Coordinadora de Movimientos Sociales propusieron que se establezcan los parlamentos 
de los pueblos. Estos fueron entendidos como formas de democracia directa y como un 
poder dual ante un gobiemo y un Estado que fueron calificados como poco democraticos 
y representativos por 10 que se demando que los parlamentos de los pueblos remplacen a 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La estrategia fue que ademas de paralizar las 
carreteras, un grupo de indigenas tomen los edificios de los tres poderes del Estado. 

El 20 de enero los manifestantes cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia 
y el 21 de enero los militares que resguardaban el edificio del Congreso permitieron la 
entrada de los casi siete mil manifestantes en su mayoria indigenas". Estos ingresaron 
junto a 195 oficiales menores del ejercito de la Escuela Politecnica del Ejercito y de la 
Academia de Guerra, y a 150 "Heroes del Cenepa." Al parecer estaban liderados por los 
coroneles Lucio Gutierrez y Fausto Cobo. En el Congreso se posesiono la Junta de 
Salvacion Nacional integrada por Antonio Vargas presidente de la CONAIE, el coronel 
Lucio Gutierrez, y el ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solorzano. 
Luego de que el alto mando militar retirara su apoyo al presidente Mahuad, que nunca 
renuncio y que califico a este evento como un golpe militar, este tuvo que salir del 
palacio de gobiemo. Los ocupantes del edificio del Congreso se dirigieron junto a otros 
manifestantes al palacio de gobiemo. Una vez que ingresaron empezaron las 
negociaciones entre los coroneles y el alto mando militar. Acordaron que Gutierrez fuera 
remplazado por el General Mendoza Jefe del Comando Conjunto que ademas estaba 
encargado del Ministerio de Defensa. Luego de pocas horas el General Mendoza 
comunico a Vargas y a Solorzano: "senores esto queda disuelto, renuncio, yo me voy... 
Los lideres de la CONAIE le rogaron que no se retire, que espere 'una semanita, un 
mesecito, unos dias mas".., Vargas quiso volver a cerciorarse: l,Entonces nos 
deja?Mendoza cerro la charla con un 'se que dan los dos solos ...'. Y se fue como vin0 9

" . 

7 HERRERA ARAUZ, Francisco. Los golpes del poder al aire. El 21 de enero a traves de la radio. Quito: 
Abya-Yala, 2001, pp.27. 

8 ' , ,
Ibidem. p.1S. HERNANDEZ, Jose; ARAUZ, Marco; RODRIGUEZ, Byron; y BEJARANO, Leone!. 21 
de enero . La voragine que acabo con Mahuad. Quito: EI Comercio, 2001 pp. 56. 

9 Ibidem, pp. 77-78 
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Segun la versi6n del coronel Brito (2000: 103), Vargas "les acus6 a los generales 
Mendoza y Sandoval de traidores y ademas dijo 'senores generales, nosotros no 
queremos el poder; queremos que ustedes se hagan cargo del poder; ... impidan que los 
politicos y los banqueros corruptos nos quiten el pan de la boca'." Las fuerzas armadas 
fueron partidarias de la Hamada sucesi6n constitucional y argumentarpn que como 
Mahuad habia abandonado el poder, Noboa era su legitimo sucesor. Gustavo Noboa tom6 
posesi6n de la presidencia de la Republica en el Ministerio de Defensa en la madrugada 
del 22 de enero y luego de unas horas fue ratificado por el Congreso Nacional. 

2. Las razones del golpe de Estado 

Varias razones se han expuesto para explicar esta rebeli6n 0 golpe deEstado. La mas 
importante fue el sentido de indignaci6n provocado por las politicas econ6micas del 
gobierno de Mahuad. La econornia ecuatoriana entr6 en una crisis generalizada (ver 
cuadro 5). La inf1aci6n pas6 del 36% en 1998 al 52% en 1999 y al 96% en el 2000. El 
desempleo se increment6 del 11% en 1998 al 14% en el 1999. El producto interno bruto 
por habitante se redujo del 0,6% en el 1998 al -7,6% en 1999. Dentro de este contexto de 
crisis generalizada y con niveles de hiperinf1aci6n que literalmente se comian los salarios 
provoc6 gran indignaci6n el uso de los fondos del Estado para rescatar a la banca privada. 
El congelamiento de los dep6sitos y las revelaciones de que Mahuad financi6 su campafia 
electoral con las contribuciones de banqueros a los cuales favorecieron sus politicas de 
Estado fueron interpretados por gran parte de la poblaci6n como actos de corrupci6n 
intolerables. 

Las fuerzas armadas y sectores nacionalistas de la poblaci6n se sintieron traicionados 
por la firma de la paz con el Peru en la que supuestamente el gobierno de Mahuad cedi6 
gran parte del territorio nacional. La falta de claridad sobre cual seria el papel de las 
fuerzas armadas luego de la paz con el Peru y la reducci6n del presupuesto de las fuerzas 
armadas molestaron profundamente a los militares. Estos ademas habian sufrido los 
efectos de la depreciaci6n de sus salarios por la int1aci6n, el congelamiento de sus 
dep6sitos y el incremento de sus deudas en dolares por la vertiginosa caida del sucre ante 
el dolar'". Los sentimientos nacionalistas del ejercito y de la poblaci6n de la Sierra se 
exacerbaron con la discusi6n sobre las autonomias regionales y con el temor de que 
Guayaquil se separe del Ecuador. II 

El coronel Gutierrez en su proclama del 21 de enero cuando desconoci6 la autoridad 
del presidente Mahuad, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia articul6 una 
concepci6n populista sobre la democracia, "la soberania radica en el pueblo, cuya 
voluntad es la base de la autoridad, y haciendo gala de ese derecho, en forma soberana, 

10 ALVAREZ GRAD, Vladimiro. El golpe detras de los ponchos. Quito: EDINO, 2000, pp.76. 
11 Pese a que el pais tiene una debil integraci6n nacional y que se puede hablar de dos polos de poder 

articulados por las ciudades de Quito y Guayaquil, el Estado es centralista. Tanto Guayaquil como las 
provincias se sienten marginalizadas por el centralismo quitefio, 
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democratica, mayoritaria y directa, sin representantes, ha elegido a sus representantes'?" 
Y mas tarde en ese dia cuando respondi6 a las acusaciones del presidente Mahuad de 
haber protagonizado un golpe de Estado dijo, "es una elecci6n soberana, es una elecci6n 
directa, es una elecci6n mayoritaria13". 

/ 
De acuerdo a la visi6n de Gutierrez, ya que la democracia radica en el pueblo no se 

necesitan canales institucionales para expresar su voluntad. La verdadera democracia es 
plebiscitaria y se la vive cuando se ocupan espacios publicos, Por esto la "toma" del 
congreso por los indigenas de la CONAlE, por militares de rango medio y por sectores de 
izquierda de Quito fue vivida como un momento en el cual el pueblo se hacia duefio de 
uno de los pilares del poder politico del cual se sentian excluidos y que no les 
representaba14. 

Lucio Gutierrez utiliz6 la ret6rica populista de confrontaci6n del pueblo, que el dijo 
encamar, en contra de la oligarquia simbolizada por los "politicos corruptos." Se present6 
como una persona de origen popular que ha triunfado y se ha sacrificado por su patria. 
Pese a sus origenes sociales humildes, proviene de una familia de colonos de la 
Amazonia, y del color oscuro de su piel llego a puestos de prestigio en las fuerzas 
armadas, confirmando las creencias que estas son un mecanismo de movilidad social. 
Cuando sinti6 el "llamado" de su patria no dud6 en liderar los eventos del 21 de enero del 
2000 que los interpret6 como "una revoluci6n nacida de las entrafias mismas del pueblo 
ecuatoriano" en el que le "podian matar, 0 podia ir preso, 0 podia perder la carrera 
militar1S

" . 

Para participar en las elecciones del 2002 organiz6 Sociedad Patri6tica, un partido 
politico formado por ex-militares y ex-policias con una ideologia nacionalista. El 
autoritarismo de Sociedad Patri6tica como 10 sefiala Bertha Garcia (2005) tenia raices en 
la formaci6n militar de sus integrantes. Apoyandose en la Doctrina de Seguridad 
Nacional que tanto Gutierrez como los ex-militares aprendieron en su formaci6n militar, 
Sociedad Patri6tica tenia un gran desden tanto por los politicos como por la politica 
entendida como el debate innecesario sobre 10 publico. Durante la campafia electoral del 
2002 ape16 a la unidad de los indigenas, del pueblo y de los militares, ejemplificada el 21 
de enero, como la altemativa a la "seudo democracia" ecuatoriana. Su triunfo se explica, 
en parte, por sus alianzas con la izquierda ecuatoriana y con el movimiento indigena. 
Pero tambien por la buena acogida de su ret6rica de la antipolitica y por la imagen de los 
militares como gente del pueblo que no se vende a intereses anti-nacionales. En una 
entrevista, por ejemplo, manifest6 que usa el traje safari verde militar "porque a la gente 
le gusta verme vestido asi y no como anifiado [nino bien] 16". 

12 HERRERA ARAUZ, Francisco. Los golpes del poder al aire. El 21 de enero a traves de la radio. Quito: 
Abya-Yala, 2001, pp.62-64. 

13 Ibidem, pp.96. 
14 Ibidem. DIETRICH, Heinz. La Cuarta Via al Poder. Quito: Abya-Yala, 2000. 
15 Ibidem, pp. 62-64 

16 El Comercio, 9 de noviembre 2002. 
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Gutierrez obtuvo el 21% del total de los votos en la primera vuelta electoral de 
octubre del 2002 y el 55% de los votos en la segunda vuelta electoral cuando derroto al 
multimillonario Alvaro Noboa, otro outsider de la politica. El triunfo de Gutierrez fue 
interpretado por sectores de izquierda como la posibilidad de que se proceda una 
refundaci6n del pais. La participacion del movimiento indigena y el que dos de sus 
lideres hist6ricos fuesen nombrados como ministros de agricultura y / de relaciones 
exteriores parecia indicar un nuevo renacer. Norman Whitten (2003), por ejemplo, 
califico a estos eventos como "inversiones simb6licas": momentos de cambio social que 
no necesariamente significan la alteracion del orden social pero que manifiestan grandes 
cambios de las relaciones sociales de herencia colonial en un pais en que por primera vez 
los indigenas y un presidente de la Amazonia y de color de la piel mas mestiza que blanca 
ocupaba la presidencia. 

3. El sistema politico 

Cuando fue posesionado ellS de enero del 2003 Lucio Gutierrez se enfrento con las 
mismas disposiciones institucionales que habian dificultado que sus antecesores puedan 
gobernar y que contribuyeron a los derrocamientos de los presidentes Bucaram en 1997 y 
Mahuad en el 2000. Como 10 han sefialado varios politologos [7, el presidencialismo, la 
segunda vuelta electoral y la adopci6n de un sistema de votaci6n mayoritario y de listas 
abiertas presentan una serie de constricciones y dificultades para la gobernabilidad. El 
presidencialismo y la votacion por listas abiertas agudizan el personalismo. Ademas 
generan dos fuentes de legitimidad una en el congreso y otra en la presidencia que no 
tienen mayores alicientes para cooperar y que mas bien ha generado una "actitud hostil, 
de oposicion de los partidos que no estan en el gobierno hacia e1 ejecutivo... y una 
resistencia de los presidentes de ceder parte de su poder'?". 

Varios estudiosos han demostrado que los partidos politicos se han fragmentado e 
incrementado en nurnero. Desde el retorno a la democracia al menos 9 listas han 
competido en las diferentes elecciones y, al menos 9 partidos han tenido algun tipo de 
representacion en el parlamento". Los partidos funcionan como maquinarias electorales 
personalistas, y los politicos y los partidos estan desacreditados en los sondeos de opinion 
publica. Es mas, las destituciones semi-legales de los presidentes Bucaram, Mahuad y 
Gutierrez por el congreso evidencian que la democracia entendida como el respeto a los 
procedimientos no siempre se respeta. De la misma manera, una condicion basica de la 

17 BURBANO DE LARA, Felipe y ROWLAND, Michel. Conclusiones y recornendaciones generales. In: 
___. (ed.) Democracia, Gobernabilidad y Cultura Politica. Quito: FLACSO, 2003, pp.l63-186. 
___. Lucio Gutierrez, la politica indigena y los fragiles equilibrios en el poder. Anuario Social y 
Politico de America Latina y el Caribe. n" 6, 2003, pp. 61-77. MEJIA ACOSTA, Andres. 
Gobernabilidad Democratica. Quito: Fundaci6n Konrad Adenauer, 2002. PACHANO SIMON. Partidos 
politicos y clientelisrno en Ecuador. In: HOFMEISTER, Wilhelm. (ed.) 'Dadme un Balcon y el pais es 
mio.' Liderazgo Politico en America Latina Rio de Janeiro: Konrad Adenauer, 2002, pp. 117-143. 

18 BURBANO DE LARA, Felipe. Lucio Gutierrez, la politica indigena y los fragiles equilibrios en el 
poder. Anuario Social y Politico de America Latina y el Caribe. n° 6, 2003, pp. 61-77. 

19 PACHANO SIMON. Partidos politicos y clientelisrno en Ecuador. In: HOFMEISTER, Wilhelm. (ed.) 
'Dadme un Balcon y el pais es mio.' Liderazgo Politico en America Latina. Rio de Janeiro: Konrad 
Adenauer, 2002, pp. 73. 
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democracia, que es que se respete 1a voluntad de los ciudadanos en las urnas, no se 
cumple desde febrero de 1997 pues tres presidentes que ganaron elecciones libres fueron 
sustituidos con artimafias legales. 

Cuadro 1: Votacion regional de los partidos: diputados provinciales 1979-2002 
/ 

Total Costa SierraPartido Amazonia y 
100 31,866,7PSC Galapagos 
100 30,2 65,5 1,6ID I 

i100 75,3 23,4 4,3PRE /' 

100 28,3 66,4 1,4DP 
1 

5,3 
Fuente: Pachano (2004:83) 

Como 10 ilustra el cuadro 1 los partidos politicos no tienen mayor representatividad 
en el ambito nacional. De los cuatro partidos mas importantes dos, el Partido Social 
Cristiano (PSC) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), son eminentemente costefios; 
y la Izquierda Democratica (ID) y la Democracia Popular (DP) son serranos. Si bien los 
partidos politicos no pueden agregar intereses a nive1 nacional y sus candidatos 
obtuvieron porcentajes mas bajos que los outsiders y los independientes en las elecciones 
nacionales del 2002, siguen generando apoyos a nivel regional y local pues funcionan 
como maquinarias que expresan los intereses de clientelas y de corporaciones locales'". 
Por ejemplo y como ilustra el cuadro 2, los candidatos de los partidos grandes como la 
Izquierda Dernocratica, el Partido Social Cristiano y el Partido Roldosista Ecuatoriano 
apenas alcanzaron el 38,1 % de los votos en las elecciones presidenciales del 2002, 
mientras que los independientes Lucio Gutierrez, Alvaro Noboa y Leon Roldos lograron 
el 53,1 % de los votos validos. A diferencia de los resultados presidenciales, el congreso 
del 2003 estuvo dominado por los partidos politicos que vienen actuando desde el retorno 
ala democracia que alcanzaron el 70 % de los representantes'". 

Cuadro 2: Votacion por candidato: presidente y vicepresidente 

Si las Candidato Total % Hombres % Muieres % 
PSP/MUPP- Lucio Edwin 

NP Gutierrez 943.123 20,64 506.062 53,66 437.061 46,34 
Borbua 

Alvaro 
PRIAN Fernando 794.614 17,39 409.904 51,59 384.710 48,41 

Noboa 
Ponton 

20 MONTUFAR, Cesar. Antipolitica, representaci6n y participaci6n ciudadana. Ecuador Debate 62, 2004. 
21 Ibidem, pp. 89-90 
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ID 
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PSC 

PRE 

TSI 

PLREfMETA 

PL 

MPS 

MIAJ 

Leon Roldos
 
Aguilera
 

Rodrigo
 
Borja
 

Cevallos
 

Antonio
 
Xavier Neira
 
Menendez
 

Jacobo
 
Bucaram
 

Ortiz
 

Jacinto
 
Velazquez
 

Herrera
 

Ivone Ley1a
 
Juez
 

Abuchakra
 

Cesar
 
Augusto
 
Alarcon
 
Costta
 

Osvaldo
 
Hurtado
 
Larrea
 

Carlos
 
Antonio
 
Vargas
 

Guatatuca
 

Votos validos
 
Votos nulos
 

Votos en
 
blanco
 

Total de
 
votos
 

703.593
 

638.142
 

553.106 

544.688 

169.311 

79.598 

54.793 

49.043 

39.171 

4.596.182 
483.905 
245.494 

5.298.581 

15,40
 

13,97
 

12,11 

11,92 

3,71 

1,74 

1,20 

1,07 

0,86 

86,23 
9,13 
4,63 

15
 

312.038
 

299.770
 

259.770 

291.662 

87.789 

27.031 

27.799 

23.196 

21.335 

2.266.397 
212.137 
117.621 

2.596.155 

44,35 

46,98 

46,97 

391.555 

338.331 

/ 

293.336 

53,55 253.026 

51,85 81.522 

33,96 52.567 

50,73 26.994 

47,30 25.847 

54,47 17.836 

49,60 
43,84 
47,91 

2.302.785 
271.768 
127.873 

2.702.426 

55,65
 

53,02
 

53,03 

46,45 

48,15 

66,04 

49,27 

52,70 

45,53 

50,40 
56,16 
52,09 
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Estudios empiricos han demostrado que los partidos politicos de diferentes ideologias 
se relacionan con los pobres a traves del clientelismo. Asi que partidos populistas como 
Concentraci6n de Fuerzas Popularesv' y el Partido Roldosista Ecuatoriano'" recurren a 
estas practicas, que son las mismas que utilizan rartidos de centro como la Democracia 
Popular y la Izquierda Democratica en Quito' . El clientelismo funciona cpmo una 
herramienta de dominaci6n y como una estrategia de los pobres para conseguir recursos. 
La legitimidad de los caciques depende de los recursos y de la informaci6n que puedan 
distribuir entre sus redes. Los pobres apuestan a varios caciques y estos no tienen mas 
lealtad con un politico que la capacidad del politico de "hacer obras." Con una 
mentalidad suma-cero los politicos estan mas interesados en captar los recursos del 
Estado para asegurar la lealtad de clientelas a traves de la distribuci6n de recursos que 
en respetar los procedimientos democraticos/". 

EI continuo intercambio entre favores y votos ha ido conformando una cultura 
politica basada en lealtades particularistas. Ya que los politicos no hacen valer los 
derechos universalistas que estan escritos en las constituciones, como son por ejemplo el 
acceso a la salud 0 a la educaci6n, sino que hacen favores a grupos especificos, como son 
el ayudar a conseguir una cama en un hospital 0 un cupo en la escuela, los derechos son 
entendidos y vividos como favores. La mayoria de los pobres no son reconocidos como 
personas con derechos y obligaciones, tampoco se yen asi mismos como ciudadanos. Sus 
practicas cotidianas para sobrevivir los situan en relaciones de dominaci6n, amistad y 
lealtad con politicos que hacen favores y dicen amar y sacrificarse por los pobres. Si a 
esto se afiade la ausencia de un Estado de derecho, que proteja a todos los individuos de 
la violencia estatal y de los abusos de poder de los poderosos, no sorprende la 
importancia de las redes clientelares para la sobrevivencia de los pobres. 

La fragmentaci6n de los partidos politicos, su falta de representatividad nacional y la 
importancia del clientelismo y del corporativismo como formas de representaci6n local y 
regional se han manifestado en la baja votaci6n alcanzada por los candidatos 
presidenciales. Como 10 ilustra el cuadro 2 los candidatos que han ganado las elecciones 
presidenciales han pasado ala segunda vuelta con menos del 30% del total de los votos y 
en el caso de Gutierrez con apenas el 21%. 

22 MENENDEZ-CARRION, Amparo. La Conquista del Voto en el Ecuador: De Velasco a Rold6s. Quito: 
Corporaci6n Editora Nacional, 1986. 

23DE LA TORRE, Carlos. Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press, 2000. 
FREIDENBERG, Flavio. Jama, Caleta y Camello. Las estrategias de Abdala Bucaram y del PRE para 
ganar elecciones. Quito: Corporaci6n Editora Nacional, 2003. 

24 BURGWALL, Gerrit. Struggle of the Poor. Neighborhood Organization and Clientelist Practice in a 
Quito Squatter Settlement. Unpublished Ph.D. Dissertation University of Amsterdam, 1995. 

25 DE LA TORRE, Carlos. Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press, 2000, pp. 86. 
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Cuadro 3. Porcentaje de votos obtenidos: elecciones presidenciales 1979-2002 

ADO 
eleccion 

Candidato Partido %votos 
primera 
vuelta 

0/0 votos 
segunda 
vuelta 

1979 Jaime Ro1d6s 
Sixto Duran Ballen 

CFP 
PSC 

27,7 / 

23,86 
68,49 
31,51 

1984 Le6n Febres Cordero 
Rodrigo Borja 

PSC 
ID 

27,20 
28,73 

51,54 
48,46 

1988 Rodrigo Borja 
Abdala Bucaram 

ID 
PRE 

24,48 
17,61 

54,0 
46,0 

1992 Sixto Duran 
Jaime Nebot 

PUR 
PSC 

31,88 
25,03 

57,32 
42,68 

1996 Abdala Bucaram 
Jaime Nebot 

PRE 
PSC 

26,28 
27,17 

54,47 
45,53 

1998 Jamil Mahuad 
Alvaro Noboa 

DP 
PRE 

34,92 
26,61 

51,17 
48,83 

2002 Lucio Gutierrez 
Alvaro Noboa 

PSP 
PRIAN 

20,64 
17,39 

54,79 
45,1 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral 

Con estas restricciones instituciona1es y debido a 1a importancia del clientelismo para 
conseguir y mantener votos,no asombra que los presidentes que, con 1a excepci6n de 
Rodrigo Borja durante los dos primeros afios de gobiemo, no obtuvieron una mayoria en 
el parlamento tuviesen que recurrir a 1a compra de votos de legisladores y a buscar 
alianzas con politicos que no tienen alicientes para pactar mas alla de la busqueda de 
prebendas particularistas para distribuir entre la clientela de su provincia. 

4. Una "democracia delegativa" 

La democracia ecuatoriana es un ejemplo casi perfecto de 10 que Guillermo 
O'Donnell (1994) caracteriz6 como democracias delegativas. Las democracias 
delegativas son diferentes que las democracias representativas. Las democracias 
delegativas no respetan los derechos civiles de los ciudadanos y los procedimientos 
democraticos; se basan en la idea de que quien gane la elecci6n tiene el mandato de 
gobemar de acuerdo a 10 que crea que es el mejor interes de la colectividad. El presidente • 
dice personificar a la naci6n y debido a que se cree el redentor de la patria sus politicas de 
gobiemo no necesariamente tienen relaci6n con las promesas de campafia 0 con los 
acuerdos logrados con los partidos politicos que 10 ayudaron a ser electo. Al igual que en 
el pasado, toda la responsabilidad de los destinos de la naci6n cae sobre ellider, por esto 
es plebiscitado constantemente como la fuente de la redenci6n 0 como el causante del 
desastre nacional. La 16gica es que el tiempo apremia y los intereses y calculos a corto 
plazo caracterizan la actuaci6n del gobiemo y de la oposici6n. La legalidad y el basar la 
acci6n en la normatividad democratica cuentan menos que actuar directamente en 
beneficio de 10 que los delegados del mandato popular creen que son los mejores 
intereses de la naci6n. La posibilidad de pactos y de dialogo es limitada. Al verse como la 
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encarnacion de la voluntad nacional el presidente tiene pocos alicientes para concertar y 
dialogar con la oposicion. Estos delegados del pueblo tienden a actuar de forma similar al 
gobiemo y usan mecanismos de dudosa legalidad para frenar 0 deponer al presidente. 

Si bien Lucio Gutierrez gano la presidencia en la segunda vuelta electoral JU partido 
Sociedad Patriotica alcanzo unicamente 5 diputados de un total de 100 por 10 que no tuvo 
mas opcion que buscar el apoyo de los llamados legisladores independientes incurriendo 
en escandalos con la compra de votos. Luego de su ruptura con el movimiento indigena y 
con el partido de izquierda Pachakutik a los seis meses de estar en el poder, goberno con 
una alianza electoral bajo la mesa con el Partido Social Cristiano (PSC). Esta alianza se 
rornpio luego de las elecciones para dignidades locales del 17 de octubre del 2004 en las 
que triunfaron los partidos tradicionales y en las que apenas sobrevivio Sociedad 
Patriotica. En noviembre del 2004 los ex-presidentes Leon Febres Cordero, lider del PSC, 
y Rodrigo Borja, lider del partido socialdemocrata Izquierda Democratica, y los 
diputados de Pachakutik buscaron seguir un juicio politico a Gutierrez. Este sobrevivio 
armando una nueva mayoria legislativa con dos partidos personalistas y populistas el 
PRE de Abdala Bucaram y el PRIAN del millonario Alvaro Noboa. El gobiemo 
sorprendio a la oposicion cuando una nueva mayoria de legisladores acapararon la 
presidencia del congreso, conformaron un nuevo Tribunal Supremo Electoral, y cesaron a 
la Corte Suprema de Justicia asociada al Partido Social Cristiano con una nueva corte con 
personalidades ligadas al PRE y al PRIAN. 

A partir de noviembre del 2004 Gutierrez radicalizo su retorica populista al presentar 
estas maniobras como parte de la lucha etica y moral entre el pueblo, que el dijo encamar, 
en contra de la oligarquia ligada al ex-presidente Leon Febres Cordero simbolo de la 
derecha gamonal ecuatoriana, a sus empresas familiares y a los politicos de siempre. La 
logica populista de Gutierrez fue inicialmente exitosa. No solo logro desmovilizar a la 
oposicion sino que le permitio neutralizarla y sumar aliados que compartieron su odio a 
Febres Cordero. La estrategia del gobiemo fue tambien profundizar las divisiones del 
movimiento indigena. 

5. El movimiento indigena 

El movimiento indigena ecuatoriano es tal vez el fenomeno politico y social mas 
importante que ocurrio en el Ecuador en la decada de los noventa. Luego de un largo 
proceso organizativo las organizaciones indigenas de la Sierra, Amazonia y Costa en 

•1986 formaron la Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CONAIE). 

Hasta la decada de los sesenta la Sierra ecuatoriana fue una region arquetipica de
 
relaciones coloniales de poder. A traves de las haciendas que fueron instituciones de
 
explotacion economica y de dominacion politica y etnica los hacendados controlaron a
 
los indigenas". A cambio de tener acceso a un pedazo de tierra en la hacienda, esencial
 
para producir los productos necesarios para la reproduccion social de las familias
 

26	 GUERRERO, Andres. La Semantica de fa Dominacion: el Concertaje de Indios. Quito: Libri-Mundi,
 
1991. ZAMOSC, Leon. Agrarian protest and the Indian movement in the Ecuadorian Highlands. Latin
 
American Research Review, v. 29, n° 3,1994, pp.37-69.
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indigenas, los campesinos indigenas tuvieron que prestar una serie de servicios al 
hacendado. Estos incluyeron desde el trabajo del jefe de familia, mujer e hijos en el 
campo hasta e1 servicio domestico en la casa de los hacendados. Las haciendas 
monopolizaron las mejores tierras. El primer Censo realizado en la decada de los 
cincuenta cuando e1 73,8% de la poblacion vivia en la Sierra demostro qU9 las haciendas 
monopolizaron tres cuartas partes de las mejores tierras'". Los campesinos indigenas no 
pudieron votar pues los analfabetos estaban excluidos del voto. En este contexto el 
antropologo Joseph Casagrande (1981: 261), que dirigio varias investigaciones en el pais 
manifesto, "el racismo en Ecuador esta institucionalizado en un grado tan alto que 
sorprenderia a las personas oprimidas de otras regiones." .. 

Cambios estructurales asociados a las reformas agrarias de los afios sesenta y setenta 
transformaron el sistema de dominacion politico, etnico y economico asentado en las 
haciendas. En 1985 el 36,2% de la tierra en la Sierra estaba en manos de propietarios 
grandes, el 30,3% pertenecio a propietarios medianos y el 33,5% de pequefios 
propietarios28 

. El resquebrajamiento de los mecanismos de dominacion basados en el 
poder de los terratenientes provoco un vacio de poder en el campo que fue llenado poco a 
poco por organizaciones indigenas. Si bien en un principio agentes externos tales como 
los partidos de izquierda y la iglesia Catolica29 fueron importantes en la creacion de 
organizaciones, estas paulatinamente se independizan articulando discursos etnicos junto 
a demandas economicas. La Constitucion de 1979 que abolio el requisito de ser alfabeto 
para votar incremento el numero de electores en un 32,3% y en las provincias con fuerte 
presencia indigena en un 45%30. 

Si bien en algunas partes de la Amazonia se establecieron haciendas esta institucion 
no tuvo la centralidad que en la Sierra. Los indigenas amazonicos fueron vinculados en 
formas violentas al mercado mundial a traves de la explotacion del caucho y otros 
productos. Ademas, sus tierras fueron apropiadas por colonos y por la creciente presencia 
de las petroleras. En este contexte de defensa de la tierra de los indigenas de la presencia 
de colonos y de interacciones con las petroleras es que se van conformando 
organizaciones". Estas en algunos casos son promovidas ~or misioneros catolicos como 
la Federacion Shuar la mas importante y fuerte de la region 2. 

En la decada de los noventa el movimiento indigena ecuatoriano adquirio una 
presencia publica muy importante. La CONAIE y sus organizaciones protagonizaron 
levantamientos en julio de 1990, abril 1992, junio 1994, enero y febrero de 1997, enero 

• del 2000 y enero del 2001. Los levantamientos indigenas son formas de accion colectiva 
a traves de los cuales las comunidades bloquean las carreteras y marchan a las capitales 

27 Ibidem, pp. 43.
 
28 Ibidem, pp 43.
 
29 MARTINEZ NOVO, Carmen. Los misioneros salesianos y el movimiento indigena de Cotopaxi, 1970


2004. Ecuador Debate 63, 2004, pp. 235-268. 
30QUINTERO, Rafael e SILVA, Erika. Ecuador: Una nacion en Cieme. vol. III. Quito: FLACSO, 1991, 

pp.265-266. 
31 SAWYER, Susana. Crude Chron ilces. Durham: Duke University Press, 2004 
32 RUBINSTEIN, Steve. La conversion de los Shuar. lconos 22, 2005, pp. 27-48. 
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de provincia y a Quito para ocupar los espacios y los simbolos del poder para presentar 
sus demandas. Los levantamientos fueron importantes en las destituciones de los 
presidentes Bucaram y Mahuad. 

El movimiento indigena ha tenido un profundo impacto democratizador. J-a esfera 
publica ha sido transformada pues ahora los indigenas tienen presencia y voz propia, la 
Constituci6n de 1998 reconoci6 los derechos colectivos y el caracter multietnico y 
multicultural de la naci6n. El movimiento indigena se transform6 en el portavoz de las 
demandas de diferentes grupos de izquierda en contra de las politicas de ajuste social. La 
fuerte capacidad movilizadora de los indigenas explica en parte la implantaci6n a medias 
de las reformas estructurales exigidas por el FMI. 

Pese a sus innovaciones, el movimiento indigena sigui6 con las practicas 
corporativistas de otros movimientos sociales'". Asi la CaNAIE demand6 al Estado 
dirigir la educaci6n bilingiie, la salud indigena y controlar los 50 millones de d6lares del 
Banco Mundial para proyectos de etnodesarrollo. La incorporaci6n corporativista de las 
demandas indigenas ha tenido efectos contradictorios. Por un lado, han fortalecido a una 
clase media de tecnicos e intelectuales indigenas cuya presencia democratiza visiones 
y practicas racistas que asocian 10 indigena con el trabajo manual en el campo. Pero, por 
el otro, los lideres indigenas terminan asumiendo un papel ambiguo de representantes del 
Estado ante sus comunidades y de sus comunidades ante e1 Estado. La l6gica 
corporativista, como 10 sefiala Victor Bret6n (2001), des-radicaliza sus demandas y los 
coopta. Por ultimo, estas practicas olvidan la diversidad de posiciones religiosas y de 
intereses .de los indigenas. La CaNAIE no es la unica organizaci6n indigena y tampoco 
representa los intereses de todos los indigenas. Los indigenas evangelicos, por ejemplo, 
se han sentido marginados por la CaNAIE. Para tener acceso a los recursos estatales de 
la educaci6n bilingue, del etnodesarrollo, etc. y a la direcci6n de los organismos 
estatales que controlan estos recursos, los indigenas evangelicos superaron su aversi6n a 
la politica y formaron la Federaci6n de Indigenas Evangelicos y su partido politico el 
Amauta Jatari que luego cambi6 de nombre a Amauta Yuyay para participar en tres 
elecciones desde 199834 

. 

Luego de la ruptura de Lucio Gutierrez con la CaNAIE, la Federaci6n de Indigenas 
Evangelicos (FEINE) vio en Gutierrez la posibilidad para captar organismos y recursos 
estatales. Sus intereses coincidieron con la estrategia del gobiemo de dividir a la 
organizaci6n indigena cuya participaci6n habia sido importante en los derrocamientos de 
dos presidentes. Durante el gobiemo de Gutierrez se vio a una CaNAIE fragmentada y 
paralizada frente a una FEINE movilizada y apoyada por el gobiemo. El mayor problema 
para el gobiemo en su intento de fragmentar y debilitar a la CaNAIE fue el discurso 

33ZALDivAR, Victor Breton Solo de. Cooperacion al desarrollo y demandas etnicas en los Andes 
Ecuatorianos. Quito y Lleida: FLACSO y la Universidad de Lleida, 2001. SANTANA, Roberto. Cuando 
las elites giran en Redondo: el caso de los liderazgos indigenas ecuatorianos. Ecuador Debate 61, 2004, 
pp. 235-258. DE LA TORRE, Carlos. Movimientos Etnicos y Cultura Politica en Ecuador. iconos 15, 
jan. 2003,pp. 62-75. 

34 ANDRADE, Susana. El despertar politico de los indigenas evangelicos en Ecuador. lconos 22. 2005, pp. 
53-54. 
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agresivo y patemalista del abogado Bolivar Gonzalez, subsecretario del Ministerio de 
Bienestar Social, quien se autoproclamo el "duefio" de los indios. Asi ante la marcha de 
Quito por la democracia en febrero del 2005 Eor ejemplo anuncio que si salen "1000 
pelucones (nifios bien) el sacaria 20.000 indios" 5. 

Lo que parecia un exito del gobiemo para fines del 2004, al menos en cuanto logro 
mantenerse en el poder con una nueva mayoria parlamentaria, con un movimiento 
indigena fragrnentado y dividido y con unas fuerzas armadas controladas por personas 
leales al presidente, se transformo en una crisis politica que termino en su salida en abril 

.. de12005 . 

6. Una crisis politica 

A diferencia de las crisis que terminaron con las caidas de Bucaram y de Mahuad, que 
se dieron en contextos de paquetazo economico que en enero de 1997 incrementaron los 
precios de los servicios basicos del "gas de uso domestico en un 245%, 1a energia 
electrica en un 300%, el transporte en un 60% y los telefonos en cerca de 1.000%3611 y de 
1a crisis economica generalizada de 1999-2000 (ver cuadro 5), Gutierrez fue cesado pese 
ala relativa estabi1idad economica que vivio e1 pais durante su periodo y a 1aausencia de 
un paquetazo econornico. 

Cuadro 4: Amortizacion de 1adeuda publica intema y extema: 1993-2002 

ADO Valor millones d6lares 

1993 537.6 
1994 796.0 
1995 1805.8 
1996 1629.8 
1997 2392.3 
1998 1735.9 
1999 1787.5 
2000 1680.3 
2001 1827.9 
2002 2225.8 

Porcentaje del 
PIB 

3,6 
4,1 
8,9 
7,7 
10,1 
7,5 
10,7 
10,5 
8,7 
9,1 

Fuente: Tornado de Larrea (2004a:83). 

35 PEREZ, Orlando. En cada palabra de Gonzalez el Ecuador retrocedia decadas enteras. In: ARAUJO, 
Diego (ed.) El Abril de los Forajidos. Quito: Hoy, 2005, pp. 16-19. 

36 EL PAIS, Madrid, 6 de febrero, 1997, p.2. 
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El cuadro 4 ilustra el peso de la deuda externa que represento al Estado cerca del 10% 
del PIB entre 1995 y el 2002. El peso excesivo de esta que resulta en que 
aproximadamente un dolar de cada tres que entren al fisco se 10 utilice para el pago de la 

misma'; a la dependencia en unos pocos productos de exportaci6n primarios como el 
petroleo, el cafe, el banana, el cacao y los camarones que seguian representando en 1998 
alrededor del 90% de las exportaciones; y a los desastres naturales asociados &1 fenomeno 
del Nino de 1998 produjo una profunda crisis economica y financiera38 

. Esta resulto en la 
destruccion de "20 bancos y del 40% de los depositos bancarios'r'". El producto interno 
bruto por habitante se redujo al -7,6% en 1999 y la inflacion paso del 52,2% en 1999 al 
96,1 % en e12000. 

Lucio Gutierrez asumio el poder cuando la economia empezaba su recuperacion y se 
afianzaba la dolarizacion durante el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002)40. Al igual 
que otros neopopulistas'", si bien durante su campafia electoral se manifesto opositor a las 
politicas neoliberales, apenas subio al poder firmo una carta de intencion con el FMI y 
nombro a tecnocratas ligados a grupos empresariales para que dirijan su politica 
economica ortodoxa''. Por esto los sectores de izquierda que le apoyaron se sintieron 
traicionados por el "coronel [que] mate pronto las esperanzas'?". 

Cuadro 5: Indicadores Macroeconomicos Selectos 

Afio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Crecimiento 
del PIB por 
persona % 

2,4 0,6 -7,6 1,3 3,6 1,9 1,2 4,5 

Inflacion % 30,6 36,1 52,2 96,1 37,7 12,5 7,9 2,7 
Tasa de 
desempleo % 

9,2 11,5 14,4 9 10,9 9,2 11,5 NT 

Balanza 
Comercial 

179497 -511534 1699815 966809 38451 -908005 - 777229 - 36153 

Fuente: Datos proporcionados por el econorrnsta Hugo Jacome de la FLACSO-Ecuador 

37	 LOPEZ-cALIX, Jose. Maintaning Stability with Fiscal Discipline and Competitiveness. In: FRETES
CIBILS, Vicente; GIUGALE, Marcelo y LOPEZ-cALIX, Jose (eds.) Ecuador. An Economic and Social 
Agenda in the New Millennium. Washington: The World Bank, 2003, pp. 16. 

38 LARREA, Carlos. Pobreza, dolarizacion y crisis en el Ecuador. Quito: Abya-Yala, 2004a. 
39	 LOPEZ-cALIX, Jose. Maintaning Stability with Fiscal Discipline and Competitiveness. In: FRETES

CIBILS, Vicente; GIUGALE, Marcelo y LOPEZ-cALIX, Jose (eds.) Ecuador. An Economic and Social 
Agenda in the New Millennium. Washington: The World Bank, 2003, pp. 3-41. 

40 Ibidem. 
41	 ROBERTS, Kenneth. Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America. The Peruvian 

Case. World Politics 48, out. 1995, pp. 82-116. WEYLAND, Kurt. Neopopulism and Neo1iberalism in 
Latin America: Unexpected Affinities. Studies in Comparative International Development 31, 1996,3: 3
31. 

42 BURBANO DE LARA, Felipe y ROWLAND, Michel. Conc1usiones y recomendaciones generales. In: 
-;-:;--__. (ed.) Democracia, Gobernabilidad y Cultura Politica. Quito: FLACSO, 2003, pp.163-186. 
43 ACOSTA, Alberto. El coronel mato pronto la esperanza. Ecuador Debate 61, 2004, pp. 7-24. 
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La politica del gobiemo result6 en la estabilizaci6n de la economia. Como 10 indica la 
tabla 5 se puede observar que el nivel de inflacion baj6 del 12,5 en el 2002, al 7,9 en el 
2003 y al 2,7 en el 2004. La reduccion de la inflacion permite que los actores puedan 
prever sus practicas econ6micas y reduce el empobrecimiento de los sectores medios y 
pobres que dependen de un salario. Tambien se dio un crecimiento del PIB por persona 
que llego al 4,5 en el 2004. Esta recuperacion se baso en los altos precios del petroleo y 
en las remesas de divisas de emigrantes que bordearon el 6 por ciento del PIB 44 

. Es 

importante anotar que el 45% de las remesas no vienen de los Estados Unidos sino de 
paises de la Comunidad Europea, en especial de Espana e Italia45 

. Pero como tambien 10 
demuestran estos datos la dolarizaci6n tiene cuellos de botella en la balanza comercial y 
en la poca productividad de la economia46 

. Ademas no ha logrado solventar los 
problemas estructurales de desempleo del 11,5% en el 2003 pese a la migraci6n que 

'I comprendi6 al 3% de la poblaci6n economica activa'"; ni de subempleo que afecta al 
40% de la fuerza laboral'". Los niveles de pobreza que llegaron al 68 % en mayo del 
2000, se redujeron a149 % en diciembre del 2001 y a145 % en el 2003 49 

. 

En este contexto de estabilidad macroeconomica, con politicas monetarias ortodoxas 
y fieles a los designios del FMI y con un equipo de tecnocratas aprobados por las elites 
empresariales, era dificil imaginar que se diera una crisis politica y peor que Gutierrez no 
pudiera terminar su gobiemo. Los errores politicos de Gutierrez junto a su debilidad 
institucional que le obligaron a aliarse con el PRE y el PRIAN explican su caida. 

7. El regreso de Bucaram 

El regreso de Abdala Bucaram de su exilio-refugio por ocho afios en Panama fue uno 
de los detonantes de la indignacion moral de muchos manifestantes quitefios de c1ase 
media para arriba en contra del regimen del coronel Lucio Gutierrez.i'' Para muchos 
editorialistas, directores de programas de opinion en la radio y en la television asi como 
para ciudadanos, sobre todo serranos, el regreso de Bucaram fue la ultima gota que 
desbord6 su indignaci6n moral y estetica en contra de Gutierrez. 5 1 El que este evento 

44 SANCHES, Jeannette. Ensayo sobre la economia de Ie emigraci6n en Ecuador. Ecuador Debate 63, 
2004, dez. pp. 53. 

45 LOPEZ-cALIX, Jose. Maintaning Stability with Fiscal Discipline and Competitiveness. In: FRETES

CIBILS, Vicente; GIUGALE, Marcelo y LOPEZ-cALIX, Jose (eds.) Ecuador. An Economic and Social
 

oil Agenda in the New Millennium. Washington: The World Bank, 2003, pp. 3-41. SANCHEZ, Jeannette.
 
Ensayo sobre la economia de Ie emigraci6n en Ecuador. Ecuador Debate 63, 2004, dez. pp. 47-62. 

46 LARREA, Carlos. Dolarizaci6n y Desarrollo Humano en Ecuador. icon os 19, 2004, pp. 43-54. 
47 LOPEZ-cALIX, Jose. Maintaning Stability with Fiscal Discipline and Competitiveness. In: FRETES

CIBILS, Vicente; GIUGALE, Marcelo y LOPEZ-cALIX, Jose (eds.) Ecuador. An Economic and Social 
Agenda in the New Millennium. Washington: The World Bank, 2003, pp. 3-41. SANCHEZ, Jeannette. 
Ensayo sobre la economia de Ie emigraci6n en Ecuador. Ecuador Debate 63, 2004, dez. pp. 47-62. 

48 LARREA, Carlos. Pobreza, dolarizacion y crisis en el Ecuador. Quito: Abya-Yala, 2004a, pp. 58. 
49 Ibidem. 
50 Para un analisis de las protestas contra Gutierrez ver, Ramirez, 2005 y Hurtado, 2005. 
51 Por ejemplo Manuela Gallegos (2005:40) del movimiento de clase media "Ciudadanos por la Demo

cracia" escribi6: "Cuando me uni a la gente de Quito para expulsar a Bucaram, crei que no podria 
repetirse algo asi, jure que no perrnitiria que este sujeto volviera a pisar suelo quitei'io, quien hubiera 
dicho que tuve que cumplir mi juramento." 
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disefiado para los medios haya sido transmitido en directo por varios canales de televisi6n 
fue resentido por muchos ciudadanos que volcaron su ira en contra de los noticieros de 
televisi6n a quienes vieron como c6mplices del gobierno de Gutierrez. A diferencia de 
estes para los militantes del Partido Roldosista Ecuatoriano asi como para su familia y su 
circulo intimo el retorno del "loco Bucaram" fue vivido como un momento euf6rico que 
permitiria la recuperaci6n del partido que habia perdido espacios frente al PRIAN de 
Alvaro Noboa y al Partido Social Cristiano. Ademas se especulaba de una alianza entre el 
PRE y el partido de Gutierrez Sociedad Patri6tica para las futuras elecciones del 2006. 
Muchos de quienes asistieron a la avenida 9 de octubre para presenciar el acto de 
recibimiento a Bucaram fueron a ver un espectaculo en el que adernas de gozar de 
entretenimiento gratis podrian ver en vivo y en directo al "loco" Bucaram de quien se 
esperaban que al igual que en ocasiones anteriores arremeta contra la oligarquia social
cristiana, se mofe de los valores y costumbres de los ricos y reivindique 10 que' el politico 
considera como las virtudes de los pobres. 

El regreso de Bucaram como cualquier espectaculo politico puede tener varias 
lecturas y significados que seran analizados para desentrafiar las ambigiiedades de su 
apelaci6n populista. Abdala no es ni el "repugnante otro" esto es la encarnaci6n de los 
valores esteticos y morales que no deberia tener un politico, ni es ellider popular puro, 
autentico, exiliado y perseguido por las oligarquias que el dice ser. Bucaram por un lado, 
encarna form as de resistencia a la dominaci6n cotidiana y a las humillaciones a las que 
son sometidos los de abajo. Pero par el otro, el cuestionamiento a la arrogancia de los 
ricos y de los mas blancos se basa en la apropiaci6n par parte del lider politico de la 
voluntad popular, en un uso instrumental de la legalidad y de las instituciones de la 
democracia liberal, y en la construcci6n autoritaria de 10 que el lider considera que son 
los autenticos valores de los pobres. 

El ex-presidente Abdala Bucaram pudo regresar a Guayaquil el 2 de abril del 2005 
luego de 8 afios de exilio gracias a que el presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Guillermo Castro, militante de su partido politico e intima amigo suyo, revocara las 
6rdenes judiciales en su contra. El espectaculo mediatico del retorno del exilado lider 
populista marc6 el futuro de Gutierrez y se convirti6 en una de las razones principales 
que terminaron en su caida. Es asi que una de las consignas que mas se escucharon 
durante las protestas de abri1 en Quito fue, "que se vaya Bucaram y tambien su edecan" 
en referencia a que el presidente Lucio Gutierrez habia servido en este rol durante el corto 
gobierno de Bucaram (agosto 1996-febrero 1997). 

Bucaram fue recibido con grandes pancartas con mensajes mesianicos: "solo Dios 
sabe cuanto hemos sufrido en tu ausencia",52 "salva tu pueblo", "tiemblen porque volvi." 
Siguiendo con la tradici6n populista ecuatoriana el objetivo fue transformar al politico 
exilado en el "gran ausente" en el esperado redentor de los pobres. Se esperaba que la 
ausencia de Bucaram ayudara a olvidar los aspectos negativos de su mandato como 
fueron la corrupci6n y que se recordara s6lo los aspectos positivos de Bucaram como "el 
lider de los pobres." 

S2 DE LA TORRE, Carlos. Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press, 2000. 
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El recibimiento a Bucaram fue organizado para ser visto por television. Ni la muerte 
del Papa Juan Pablo II logro opacar su show que fue retransmitido en vivo por varios 
canales. Como fue un evento pensado para los medios se 10 organize en la calle 9 de 
octubre, simbolo de la regeneracion urbana de los alcaldes socialcristianos de Guayaquil. 
Los objetivos fueron demostrar que el PRE todavia y pese al exilio de su lider tiene una

I 

gran capacidad de convocatoria y apropiarse de un espacio socialcristiano. 

Siguiendo con las tradiciones de los populismos ecuatorianos, los retomos del lider 
son espectaculares. Al igual que en octubre de 1990 Bucaram regreso en helicoptero que 
aterrizo en el helipuerto de un edificio desde donde Bucaram avanzo lentamente en una 
camioneta por la calle 9 de octubre hacia la tarima. La idea fue dar una sensacion de 
proximidad fisica entre los asistentes y el lider. Tambien fue exaltar la euforia pues 
Bucaram gesticulaba y saludaba emocionado desde la camioneta ante un publico que 
apretujado por el gentio le saludaba, aplaudia y con carifio Ie gritaba "loco hijueputa." 

Este evento situo a los asistentes dentro de un orden jerarquico. Bucaram, su familia y 
los altos dignatarios del PRE en e1 centro y en las alturas de la tarima, el pueblo a sus 
pies, cerca pero lejos dellider. Como le es caracteristico y siguiendo el mismo guion de 
sus arengas en las campafias de 1988, 1992 y 199653 con voz entrecortada y melancolica 
se refirio a sus sufrimientos y los de su familia, que dijo no son otros que los del pueblo. 
Interpelo a los presentes como "pobres de mi patria." Cada vez que Abdala Bucaram se 
refirio al pueblo y a los pobres sus palabras fueron respondidas con gran des ovaciones. 
Con voz energica y con rabia arremetio contra la oligarquia. Entre las risas de los 
asistentes, imito con voz afeminada a su enemigo el ex-presidente Leon Febres Cordero a 
quien llamo "viejo marihuanero." Este insulto fue aclamado pues muchos de quienes 
estuvieron presentes no han olvidado la afrenta clasista de Leon Febres Cordero cuando 
manifesto en 1996 que unicamente las prostitutas y los marihuaneros votaron por 
Bucaram. 

Se presento como el padre de su partido cuya alta cupula esta llena de familiares y 
amigos incondicionales", de sus pobres, de sus negros y de su patria. Su discurso borro 
las lineas que diferencian 10 publico de 10 privado. El partido, la nacion y los pobres son 
parte de la familia roldosista que seran cuidados y redimidos por el patriarca. Los 
oligarcas son excluidos de su amor y de la nacion, En esta lucha maniquea los rivales 
fueron transformados en enemigos que no tienen derechos pues atentan en contra de los 
intereses del pueblo y de la nacion que son univocos y transparentes y que obviamente 
son los sefialados por el lider que se autoproclama como la encarnacion de las virtudes 
nacional-populares. 

53 DE LA TORRE, Carlos. iUn Solo Toque! Populismo y Cultura Politica en Ecuador. Quito: CAAP, 1996.
 
-;-;--__. Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press, 2000.
 
54 FREIDENBERG, Flavio. lama. Caleta y Camel/D. Las estrategias de Abdala Bucaram y del PRE para
 

ganar elecciones. Quito: Corporaci6n Editora Nacional, 2003. 
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La confusi6n entre 10 publico y 10 privado tambien explican la corrupci6n durante su 
gesti6n estatal pues si hay una identidad entre mi Estado, mi naci6n y mi pueblo, (,porque 
rendir cuentas a nadie por ejemplo sobre el uso de las cuentas del Estado? El lider 
populista no s6lo dice encarnar las virtudes de la naci6n y del pueblo. A traves de esta 
usurpaci6n de la representaci6n de la voluntad popular se situa mas alla de los 
procedimientos y de las normas de las democracias liberales. El redentor, quiconoce las 
necesidades de su pueblo, esta enfrascado en una lucha por valores trascendentales. Ya que viene 
para "encabezar la revoluci6n de los pobres, la revoluci6n de los hambrientos" no se le pida 
que de explicaciones sobre sus actos pues su misi6n es divina. Por esta raz6n expreso sin 
tapujos que el Papa, "no queria morir hasta que ellider de la patria vuelva a su patria." 

Este evento tuvo significados multiples en gran parte predeterminados por la posicion 
de c1ase y politica de quienes 10 observaron. Para algunos fue la pesadilla de la 
democracia y la encarnacion de la corrupcion y de la impunidad. Para las c1ases medias y 
altas tambien fue la personificaci6n de la vulgaridad. Ver por la television como Bucaram 
con la camisa abierta, todo sudado y ensefiando sus kilos de mas se subia a un caballo al 
final del acto revivio las pesadillas de su gobierno cuando Bucaram comi6 guatita con 
cuchara 0 bai16 con modelos teiiidas de rubio en las pantallas de television. Pero para 
otros la figura de Abdala, sus gestos y sus actos fueron afrentas a los ricos y a los 
"anifiados" que reivindican sus formas de ser y vivir. 

Por eso Bucaram termin6 su discurso ofreciendo bienes materiales a los pobres a 
cambio de apoyo politico: "tu me das tu voto, yo te doy una escuela" pero sobre todo 
"dignidad", "comprension" y "un suelo ecuatoriano en el que vivas con la cabeza 
erguida." 

8. Las protestas 

Para muchos ciudadanos de c1ase media para arriba el retorno de Bucaram fue la gota 
que desbordo su ira en contra de Gutierrez. El 26 de enero Jaime Nebot, el alcalde 
socialcristiano de Guayaquil, habia convocado una manifestacion a la que 
mayoritariamente asistieron personas de estratos superiores por la autonornia provincial y 
pidiendo que el gobierno cambie sus politicas. Un mes despues los quitefios de c1ase 
media para arriba marcharon bajo la lluvia por el Estado de derecho que habia sido 
violentado con la designacion de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la violencia 
estatal y de los atentados y amenazas en contra de periodistas y politicos de la 

.	 " 0poslclOn55. 

55	 LEVOYER, Saudia. Frente a la ola de violencia el gobiemo opt6 par el silencio. In: ARAUJO, Diego 
(ed.) El Abril de los Forajidos. Quito: Hoy, 2005, pp. 20-22. 
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E1 retomo de Bucaram y 1a radicalizacion del discurso del presidente Gutierrez de que 
1a 1ucha era entre 1a oligarquia corrupta, que no paga sus deudas, y e1 pueblo, encarnado 
en e1, polarizo a1 pais en una 1ucha maniquea entre e1 gobiemo y 1a oposicion. En esta 
lucha sin cuarte1 algunos politicos de la oposicion golpearon las puertas de los cuarteles 
como cuando e1 alcalde de Quito Paco Moncayo y el prefecto de Pichincha Ramiro 
Gonzalez en asambleas publicas y con el aplauso de los asistentes pidieron a los mi1itares 
que retiren su apoyo a Gutierrez. Las protestas que habian ido subiendo de tone durante 
el mes de marzo llegaron a proporciones masivas en Quito y Cuenca a partir del 13 de 
abril. A traves de una pequefia emisora de Quito, Radio La Luna, que abrio sus 
micr6fonos al publico y de mensajes por celulares miles de personas, en su mayoria de 
clase media, se convocaron para salir a las calles. Para el 20 de abril la situacion en 
palabras del comando conjunto de las fuerzas armadas fue insostenible y para evitar el 
derramamiento de sangre retiraron su apoyo al presidente Gutierrez que poco antes habia 
sido cesado de sus funciones por una nueva mayoria del congreso que argumento que 
habia abandonado el poder cuando en realidad estaba atrincherado con un fuerte 
resguardo policial y militar en el palacio de gobiemo en Quito. 

Es interesante y muy re1evante que tanto los medios de comunicacion como gran 
cantidad de ciudadanos comunes sostengan que el gobiemo de Gutierrez cayo en las 
calles. Esta vision ilustra, por un lado, la creencia que las protestas en si mismas tienen la 
fuerza para deponer presidentes. Asi se han construido las caidas de Bucaram, Mahuad y 
Gutierrez como producto de grandes movilizaciones populares dejando de lado el rol de 
los politicos y de las fuerzas armadas en sus destituciones. Las aseveraciones de que la 
democracia esta en las calles tarnbien demuestran que para muchos actores la democracia 
es entendida como la ocupacion de espacios publicos, 

La incorporacion de sectores que habian Estado excluidos de la politica se inicio con 
el populismo de Jose Maria Velasco Ibarra (1933-72). A diferencia de interpretaciones 
que privi1egian e1 respeto a las normas liberales y la construccion de instituciones, 10 
democratico se entendio desde el velasquismo como la ocupacion de espacios publicos y 
como 1a participacion liturgica en rituales en las que lideres populistas escenifican la 
voluntad popular a traves de discursos maniqueos en contra de la oligarquia". Si bien las 
performances de Bucaram i1ustran los elementos rituales a traves de los cuales el pueblo 
se constituye por oposicion a la oligarquia perc delegando la representacion a un lider 
que autoritariamente dice representarlo, la lucha de Gutierrez y la oposicion por copar las 
calles y las plazas ilustran esta manera de entender 10 dernocratico. 

La estrategia del gobiemo de Gutierrez ante quienes cuestionaban su popularidad fue 
presentar los sondeos de opinion publica que le daban una popularidad de alrededor del 
35 %, un record en el pais luego de dos afios de gobiemo, y hablar de las encuestas de 
"carne y hueso" esto es de las muchedumbres que vitoreaban al presidente. Gutierrez 
creyo que en las calles y en las plazas es donde se expresa la verdadera democracia, Asi 
la estrategia del gobiemo fue responder a las manifestaciones de la oposicion con contra
manifestaciones. Por ejemplo, la marcha de la oposicion por la democracia en Quito fue 
respondida con una contra-manifestacion a la que se llevo gente en buses desde varias 

56 DE LA TORRE, Carlos. Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press, 2000. 
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provincias. Poco importaron las criticas de que se pagaba a los que se manifestaban a 
favor del gobierno 0 las denuncias de que el grupo de choque pro-gobiernista "Cero 
Corrupci6n" estuviese integrado por personas con antecedentes penales. Lo que vali6 fue 
tener gente en las calles para defender al gobiemo y demostrar a la opini6n publica su 
popularidad medida por el numero de asistentes a estos actos plebiscitarios. 

/ 

Si bien la estrategia de Uenar las vias publicas le fallo al gobierno, la oposici6n poco a 
poco le fue ganando terreno hasta que 10 desbord6 luego de que Gutierrez descalificara de I 
"farajidos" a quienes protestaron a partir del 13 de abril. Muchos ciudadanos buscaron 
Uegar a los espacios desde donde se ejerce el poder para apoderarse de sus simbolos. La 
creencia de que tanto Bucaram como Mahuad habian sido echados por las protestas 
populares funcion6 como un mito movilizador. Muchos buscaron repetir estas hazafias 
soportando las descargas de gases lacrim6genos y tratando de sortear las barricadas con I
las que Gutierrez se habia acorralado en el Palacio de Gobierno. 

A mas de tomarse los espacios donde estan los simbolos del poder, las muchedumbres 
atacaron las instituciones que reflejaron 10 que eUos interpretaron como la "politiqueria" 
y la "corrupcion" de la epoca de Gutierrez. Es asi que se rompieron los vidrios de los 
edificios donde sesion6 el Congreso, y se atacaron y golpearon a algunos diputadost'. 
Uno de los blancos de ataque de la violencia colectiva fue el Ministerio de Bienestar 
Social. Este se convirti6 en el simbolo de 10 que muchos ciudadanos vieron como 10 pear 
de Gutierrez y de sus colaboradares esto es el uso de los bienes publicos para las 
politicas de patronazgo y clientelares del gobierno". En la manana del miercoles 20 de 
abril los anti-gutierristas buscaron defender a Quito de quienes fueron traidos en buses 
para apoyar al gobierno. Varios opositares fueron hacia el Ministerio de Bienestar 
Social, simbolo de la politica asistencialista y c1ientelar del gobierno, donde en un 
combate con piedras y palos de a poco fueron ganando terreno a los defensares del 
gobierno. Luego de que se disparara desde el edificio y desde afuera hiriendo ados 
personas alguien lanz6 un c6ctel molotov y empez6 el incendio del edificio del 
Ministerio. Se utiliz6 el fuego para erradicar 10 que muchos vieron como la podredumbre 
del ministerio, para a la vez purificarlo. 

En un interesante trabajo sobre las protestas de abril del 2005 Franklin Ramirez 
(2005) destaca la novedad de estas. A diferencia de las protestas lideradas par 
arganizaciones de los movimientos sociales y por los partidos politicos, los manifestantes 
se autoconvocaron a traves del uso de telefonos celulares y de las Uamadas a Radio La 
Luna. Se utilizaron tacticas y repertorio de la vida cotidiana como fueron las cacerolas y 
el papel higienico para protestar, por ejemplo, en el "cacerolazo" del 13 de abril y el 
"rollazo" del 16. Muchos j6venes usaron las consignas de las barras del futbol, 
"pogearon" 0 bailaron chocando sus cuerpos y saltando, y "zapearon" buscando como en 
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las noches de farra ambiente y encontrando amigos. A diferencia de los paros y las 
huelgas se utilizo la noche para protestar. De esta manera los participes de clase media 
podian trabajar durante el dia. 

Ademas de tener aspectos novedosos, durante estos episodios se activaron las formas 
de protestar que la gente normalmente utiliza. Por esto muchos jovenes colegiales y 
universitarios, que estaban de paso segun la Cruz Roja constituyeron la mayor proporcion 
de heridos atendidos durante las protestas, atacaron con piedras a los policias pues 
protestar para ellos significa entrar en una confrontacion. La mayor parte de quienes 
protestaron fueron de clase media. Los estudiantes de derecho de la Universidad Catolica 
fueron los primeros en manifestar su descontento con la forma en la cual se destituyo a la 
Corte y se nombro a la nueva. ONGs de clase media como "Participacion Ciudadana" 
estuvieron al frente y fueron las primeras victimas de la violencia delgrupo de choque 
"Cero Corrupcion", Las organizaciones tanto politicas como los movimientos sociales 
que fueron protagonistas durante las protestas contra Bucaram y Mahuad estuvieron 
ausentes. La unica organizacion que actuo fue la FErNE de los indigenas evangelicos que 
marcharon para defender al gobiemo. 

Si bien valores universalistas y abstractos como la defensa del Estado de derecho y de 
la democracia motivaron a muchos a protestar, durante estos episodios se evidencio el 
clasismo y a veces el racismo de quienes utilizan valores como la democracia para 
descalificar y silenciar a quienes fueron construidos como carentes de racionalidad. 
Siguiendo con una larga trayectoria en la cual se construye a los seguidores populistas 
como masas ignorantes, desorganizadas y peligrosas y a sus lideres como exponentes de 
todo 10 negativo de la democracia durante estas protestas se construyeron oposiciones 
binarias que legitimaron como ciudadanos a quienes se los diferencio de los acarreados y 
pagados por el gobiemo. Esta estrategia discursiva articulada par los medios de 
comunicacion y por los comentarios de ciudadanos que se dieron a traves de la linea 
abierta de Radio la Luna diferencio a los ciudadanos de los acarreados; a quienes se 
movilizaron por valores de quienes 10 hacen por la paga; a los habitantes de Quito que 
supuestamente encaman valores y formas-de ser cultas de las hordas invasoras de 
provincianos; a los quiteiios de los "monos" (costefios) y de los "jibaros" amazonicos, 
Este discurso clasista, regionalista y a veces racista llevo a que estudiantes amazonicos de 
la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), par ejemplo, fuesen 
atacados por ser supuestamente gutierristas. 
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Cuadro 6: Movilizaciones en Contra de 

BUCARAM 1997 MAHUAD2000 GUTIERREZ 200S 

ACTORES DE LAS MOVILIZACIONES
 I 

Frente Unitario de Trabajadores 
Camaras de la producci6n 
Asamblea de Quito 

CONAIE 
Coordinadora Movimientos 

ONGs 
FEINE (indigenas 
evangelicos) 

J6venes organizados por grupos de 
izquierda 
Mujeres 
Partidos Politicos 

Sociales 
Heroes Cenepa 
Oficiales menores FFAA 
J6venes izquierda 

Grupos ad hoc (Ruptura 
25) 
Clase media, media alta 
J6venes 

Indigenas 
Clase media, media alta 

Indigenas Mujeres 
J6venes de grupos de 

Sectores populares izquierda el ultimo dia 

FORMAS DE PROTESTA 
Toma espacios publicos 

Levantamiento indigena Uso formas celebraci6n 
Toma iglesias Levantamiento indigena del futbol, musica. 
Paro/huelga Toma simbolos poder estatal Uso objetos cotidianos 
Marchas Humor cacerolas, papel 
Ocupaci6n espacios publicos Subversi6n simbolos de higienico, etc. 
Humor subversi6n simbolos de poder Marchas noctumas 
poder Humor, subversi6n 

simbolos de poder 
VALORES 

No corrupci6n 
No corrupci6n Contra autoritarismo 
No al neoliberalismo Defensa Estado de 
Democracia No corrupci6n derecho 
No estilo chabacano de Bucaram No neoliberalismo Fuera todos 
Defensa Cultura Refundar democracia NoTLC 
Defensa Quito (contra turcos, Defensa Quito 
monos, lumpen) (ciudadanos versus 

acarreados, monos, 
amaz6nicos, evangelicos) 

LUGARES DONDE SE DIERON LAS PROTESTAS 

Costa/Sierra Sierra, Amazonia, Quito Quito, Cuenca 

CONTEXTO DE LAS MOVILIZACIONES 
Crisis econ6mica yPaquetazo econ6mico Estabilidad econ6mica 
financiera Debilidad institucional Debilidad institucional del 
Paz con el Peru presidente del presidente 

Paz con el Peru 

30
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El cuadro 6 ilustra algunas diferencias y continuidades de las fonnas de 
movilizaciones, de los actores, de los valores, de los espacios y de los contextos en que se 
dieron las protestas en contra de Bucaram, Mahuad y Gutierrez. Lo que primero llama la 
atencion es que los actores principales de las protestas contra Bucaram y Mahuad, esto es 
los indigenas de la CONAIE, estuviesen ausentes en las movilizaciones contra Gutierrez. 
En estas estuvieron presentes los indigenas evangelicos que siguiendo las pautas de 
comportamiento de la CONAlE buscaban espacios de poder estatal que estaban en manos 
de la CONAIE. El movimiento obrero que tuvo una fuerte participaci6n en las protestas 
en contra de las politicas de ajuste de los afios ochenta tuvo su ultimo protagonismo en 
las movilizaciones contra Bucaram. Tambien es importante anotar el declive de los 
partidos como lideres de las movilizaciones en Quito. A diferencia de Guayaquil que es 
control ado por el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democratica perdio poder de 
convocatoria luego del fallido paro provincial de Pichincha del 13 de abril del 2005. Los 
actores que mas destacan son los jovenes que tienen menos obligaciones que los adultos 
por 10 que los costos de su participacion son menos altos. Las clases medias y medias 
altas se movilizaron en contra de Bucaram y Gutierrez y estuvieron ausentes en la caida 
de Mahuad que fue el episodio de movilizaciones con actores de origen social mas 
humilde. Los mas pobres estuvieron ausentes de las movilizaciones en contra de 
Gutierrez y presentes en las manifestaciones a favor de su gobiemo. 

Las fonnas de protesta han cambiado junto a los actores. Los sindicatos han 
privilegiado las huelgas y los paros que debido a la crisis y debilidad del movimiento 
obrero han ido perdiendo importancia como fonnas de accion colectiva. Desde los afios 
90 los indigenas inventaron un nuevo repertorio de protesta con los levantamientos que 
son fonnas de accion colectiva en que las comunidades bloquean las carreteras y marchan 
hacia los centros del poder politico provincial 0 nacional. Los grupos no organizados 0 

poco organizados de c1ase media que protestaron contra Gutierrez como 10 sefiala 
Ramirez (2005) utilizaron estrategias de la vida cotidiana y de la fiesta y se concentraron 
y marcharon por las noches para no inferir en los horarios de trabajo. 

Pese a estas diferencias perduran algunas fonnas a traves de las cuales se manifesto la 
indignacion y disconfonnidad con los presidentes defenestrados. La mas importante es 
que quienes protestan no se contentan con concentrarse en espacios publicos como 
pueden ser una plaza, una carretera 0 una avenida. Estos buscaron ademas apropiarse y 
tomarse los espacios y los simbolos del poder estatal. Esto explica que la estrategia de los 
manifestantes no fue solo reunirse y escuchar discursos sino que llegar al palacio de 
gobiemo. Los exitos de las movilizaciones que tenninaron con los gobiemos de Bucaram 
y Mahuad funcionaron como mitos movilizadores de que el pueblo puede tumbar 
gobiemos durante las protestas contra Gutierrez. Una segunda forma de protesta que 
convive con las innovaciones tanto de los levantamientos indigenas como de las protestas 
de abril fue buscar la confrontacion con la policia. Protestar en el Ecuador es un ritual en 
el que los manifestantes hacen barricadas para impedir la circulacion. Cuando aparece la 
policia ocurre una lucha ritual de pedradas de los manifestantes y los gases, piedras y a 
veces toletazos con los que los agentes del orden les responden. 
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La tercera continuidad es el uso del humor para burlarse y subvertir los simbolos del 
poder. Asi los indigenas en enero del 2000 obligaron a que senores mestizos vestidos con 
traje y corbata bailen, se pinten la cara y tomen trago. 0 que los j6venes de c1ase media 

utilicen el humor y las formas de vivir el futbol y la fiesta en las protestas contra 
Gutierrez" y Bucaram. 

/ 

Los valores que guiaron las protestas fueron eticos y morales. Una de las principales 
razones fue el malestar por la corrupci6n. La indignaci6n moral de que se ha rota el pacta 
social de dominaci6n al utilizarse de forma descarada las practicas habituales de la coima 
y del soborno durante el gobierno de Bucaram; el descaro del gobierno de Mahuad de 
salvar a la banca inepta y corrupta con el erario publico; 0 la indignaci6n de c6mo las 
instituciones estatales fueron acaparadas por familiares de Lucio Gutierrez motivaron a 
que muchos salgan a las calles. Junto a esta indignacion moral tambien se articularon 
valores que rechazan el modelo econornico neoliberal pues rompe con una serie de pactos 
y entendimientos de 10 que debe ser la dominaci6n justa en la que el Estado da una serie 
de beneficios como son los subsidios y tiene una serie de compromisos con diferentes 
sectores de la poblacion, Las c1ases media alta yalta tambien se movilizaron por valores 
esteticos que abarcan desde como debe comportarse un primer mandatario hasta 
consideraciones sobre el origen social y etnico de los presidentes. A estos grupos les 
molesto el estilo chabacano y "vulgar" de Bucaram y Gutierrez que ademas fueron vistos 
como advenedizos sociales por sus origenes etnicos de "turco contrabandista" 0 de 
"amazonico de color verde". 

En las caidas de Bucaram, Mahuad y Gutierrez se jugaron tres visiones de 10 que los 
actores consideran que es la democracia. La primera, que es la menos aceptada por la 
poblacion pero que circula entre algunos academicos y politicos, es la vision normativa 
de la democracia liberal y del Estado de derecho. La segunda, muy extendida entre los 
protagonistas del 21 de enero y articulada por algunos sectores en las caidas de Bucaram 
y de Gutierrez, es la vision marxista de la democracia entendida como un sistema§> 
economico y social y como una forma de mandato politico directo que no necesita de la 
mediacion de representantes. La tercera vision es la de la democracia como una forma de 
participacion en la que el pueblo ocupa directamente los espacios que simbolizan el poder 
politico y de los cuales se sienten excluidos los de abajo. Esta vision populista de la 
democracia va acompafiada de discursos maniqueos a favor del pueblo y en contra de la 
oligarquia vista como la fuente de todos los males de la nacion. 

Las protestas se han ido reduciendo a la ciudad de Quito que se ha convertido en el 
escenario principal de las crisis politicas. Por ultimo, a diferencia de los contextos de 
paquetazo 0 de crisis economica que se dieron en el 97 y en el 2000 Gutierrez cayo en 
una coyuntura de relativa estabilidad economica, Los tres mandatarios tambien tuvieron 
una fragil estabilidad institucional y la oposicion nacionalista a la paz con el Peru estuvo 
ausente de las movilizaciones en contra de Gutierrez. 

59 RAMIREZ GALLEGOS, Franklin. La insurreccion de abril nofue solo una fiesta. Quito: Abya-Yala, 
2005. 

32 



Populismo, democracia, protestas y crisis politicas recurrentes en Ecuador ------

FLACSU . BibUola 

Una pregunta que es muy dificil de contestar es por que las fuerzas armadas no 
defendieron a Gutierrez y le retiraron su apoyo. Para muchos analistas y periodistas, 
incluso para ex-rnilitares, el gobierno de Gutierrez estaba cornodamente afianzado par el 
control de la institucion militar por parte de personas cercanas al ex-coronel. Una de las 
primeras medidas del presidente fue remover a 19 altos mandos de las Fuerzas Armadas. 
Gutierrez, que vivio de cerca la caida de Bucaram y fue protagonista del golpe contra 
Mahuad, parecia tener a esta institucion bajo su control. Una razon que puede explicar 
por que Ie retiraron su apoyo puede ser que existia malestar en las fuerzas armadas por la 
politizacion a la que les llevo Gutierrez al poner a oficiales a cargo de las aduanas y de 
otras dependencias del Estado. Como 10 sefialo Anita Isaacs (1991) una de las principales 
razones por las que los militares actuan como institucion es cuando yen peligrar su 
unidad interna. Otra hipotesis es que los militares actuan como si fuesen un partido 
politico par 10 que se relacionan con los sectores pobres con la logica asistencialista y 
clientelar de los partidos politicos'". Esta tradicion de compromiso hacia los pobres les 
impediria reprimir pues esto afectaria a su imagen populista-asistencialista. Si a esto se 
suma que con el fin de la carrera militar recien empieza la carrera politica de algunos 
uniformados como el mismo Gutierrez, 0 el alcalde de Quito el ex-general Paco Moncayo 
entre otros, esto ayudaria a entender que en momentos de posible confrontacion y 
represion los militares opten por retirar su apoyo al presidente antes que enfrentar con las 
armas a los manifestantes. 

Si bien las protestas fueron muy importantes en los eventos que terminaron en las 
destituciones de Bucaram, Mahuad y Gutierrez, sus caidas del poder no pueden reducirse 
al rol de estas pues tanto los politicos como los militares fueron actores institucionales 
claves en estos procesos. Estos tres mandatarios fueron electos con una serie de 
constricciones institucionales tales como el presidencialismo y la segunda vuelta electoral 
que presentan una serie de dificultades para la gobernabilidad. Las reglas de juego 
politico adernas han resultado en presidentes con poca representatividad en el congreso y 
con pocos incentivos de pactar pues la logica de que la politica se basa mas en la logica 
de la guerra que en los pactos llevo a que tanto los primeros mandatarios como los 
politicos de la oposicion utilicen mecanisrnos-de dudosa legalidad para mantenerse en el 
poder 0 para defenestrar al presidente. 

Los politicos ademas han involucrado a las fuerzas armadas en sus asuntos y les han 
llamado a ser los ultimos interpretes de como se resolverian estas crisis. Los militares, 
debido a la necesidad de mantener su unidad interna, han avalado los actos poco legales 
de los politicos. Adernas debido a su tradicion de trabajo asistencialista y clientelar con 
los mas pobres no han reprimido a la poblacion. 

60 ' •
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Las protestas ocurrieron en diferentes contextos socioecon6micos y politicos por 10 
que las hip6tesis estructuralistas son insuficientes. Por ejemplo las protestas contra 
Gutierrez se dieron en una coyuntura de estabilidad econ6mica. Ademas es importante 
anotar que 10 econ6mico es interpretado desde visiones mora1es y eticas de los 
parametres de la dominaci6n aceptable'". Las protestas contra Bucaram por ejemplo se 
dieron por la indignaci6n que provoc6 que el Estado rompa con el pacta de dominacion y 
no subsidie servicios basicos como la luz 0 el gas para uso domestico. 

Tambien caus6 indignaci6n el uso de los recursos estatales durante el gobiemo de 
Mahuad para el beneficio de la banca "corrupta e inepta." I 

La democracia entendida en sus variantes marxista y populista ha sido el principal 
valor que articu16 las protestas. Se han buscado formas de participacion sin la 
intermediaci6n de representantes y formas plebiscitarias de democracia. Ademas 10 
democratico es vivido mas como 1a ocupaci6n de espacios publicos que como el respeto a 
normas e instituciones. Si bien para algunos las protestas contra Gutierrez fueron 
motivadas por el rompimiento del Estado de derecho, la defensa de las instituciones 
democraticas fue maniquea y contradictoria pues no se protesto por la manera ilegal de 
destituirlo. 

E1 resultado de la caida de Gutierrez fue una mayor desestabilizaci6n de la 
democracia. El mito de que las manifestaciones tumbaron al presidente es preocupante. 
lRepresentan al pais los cuarenta milo doscientos mil manifestantes de Quito? lFueron 
democraticos los actos del Congreso que busc6 una artimafia legal para sacar a Gutierrez 

I
Idel poder? Es aun mas peligroso que los civiles sigan pidiendo a los militares que les 

resuelvan sus problemas. Si bien el gobiemo no cay6 en las calles esta aseveracion 
continuara perdurandose como un mito movilizador que empujara a que cada vez que no 
guste un presidente se sa1ga a las calles para tumbarlo. lHasta cuando los militares no 
reprimiran de verdad, sobre todo en contextos en los cuales cada vez mas son llamados Ipor los civiles a dar golpes de Estado, a desconocer constituciones y a ser los arbitros de 
la democracia? 

9. EI presidente Palacio y la refundaci6n del pais 

El presidente Alfredo Palacio asumio el pais con grandes debilidades. No tiene apoyo Ide una fuerza politica en el parlamento, las fuerzas armadas tardaron en darle protecci6n 
cuando casi es linchado por los manifestantes e120 de abril del 2005 en QUit062 

, y entr6 a 
gobemar en un pais polarizado y desinstitucionalizado con un congreso desprestigiado y 
sin Corte Suprema de Justicia. Ademas llego al poder luego de la cesaci6n no del todo 
legal, aunque con ropajes legalistas, de Gutierrez. En lugar de encabezar un gobiemo de 
transici6n que se contente con llamar a nuevas elecciones, el gobiemo de Alfredo Palacio 
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se ha propuesto refundar y cambiar el pais. Sus primeros actos fueron nombrar a 
nacionalistas como ministros de economia, gobierno y relaciones exteriores. 

Haciendo eco de las demandas de quienes salieron a las calles para exigir que se 
vayan Gutierrez y todos los politicos, el proyecto del gobierno parece ser refundar el pais. 
Al momento de escribir este articulo no esta muy claro si 10 que se busca son reforrnas 
constitucionales para mejorar la gobemabilidad como pueden ser cambios en el 
calendario electoral, modificar el presidencialismo 0 re-instituir los diputados nacionales. 
o si 10 que se busca es otra asamblea constituyente que siente nuevas bases para la 
democracia. 

Frente a este interes de refundar el sistema politico y a 10 mejor cambiar la 
constitucion, es relevante preguntarse por que las elites politicas estan constantemente 
refundando la nacion. Tal vez la respuesta parta de la herencia decimononica de creer que 
el cambio de leyes es suficiente para cambiar actitudes y comportamientos. Al igual que 
en el pasado se suefia con legislar un sistema politico perfecto que por arte de magi a 
recomponga al pais. Asi perdura el ciclo que George Blanksten (1951) observo hace 
algun tiempo en el cual los politicos y los caudillos pisoteaban las constituciones y los 
procedimientos de la democracia para luego cambiarlas por otras que de nuevo seran 
desconocidas pues las constituciones han sido hechas para legitimar actos de dudosa 
validez legal y para tratar de gobernar al corto plazo excluyendo a los rivales63 

. 

Roberto Santana (2004) argumenta que este constante afan de refundar el pais se basa 
en el interes de las elites de aparentar que se estan dando cambios importantes cuando en 
realidad el desconocimiento de las reforrnas anteriores y los ciclos de inestabilidad han 
contribuido a que no cambie el modelo Estado-centrico de la econornia. Elites rentistas, 
militares interesados en preservar sus empresas y sindicatos corporativistas estarian 
interesados, en palabras de Santana, en preservar el modelo de acumulacion estatista y no 
perrnitir que se den las reforrnas neoliberales para mantenerse en el poder. Los constantes 
proyectos de refundacion, funcionarian como rituales que mitifican el que algo 0 todo 
esta cambiando cuando en realidad todo sigue casi igual. 

Este afan de refundar tambien se basa en los suefios decimononicos de las elites de 
llegar a la modernidad y al progreso que supuestamente es impedido por la presencia de 
actores y practicas tradicionales y populistas. Noes exagerado sostener que la ultima 
transicion a la democracia (1976-79) fue motivada por el afan de extirpar al populismo 
del sistema politico a traves del proyecto de crear partidos ideologicos que no sean ni 
caudillistas ni personalistas'". El problema fue que pese a los buenos deseos de los 
innovadores las practicas tradicionales de votar por personalidades y de relacionarse con 
los pobres a traves del clientelismo resurgieron junto a los partidos. Pero en lugar de 
cuestionarse seriamente por que estas practicas no desaparecen y resurgen, se ha tornado 
el camino de demonizar a los lideres populistas ya sus seguidores como la causa de 
estos problemas. La dernonizacion del populismo sirve para que las elites no 

63 MEJiA ACOSTA, Andres. Gobernabilidad Democratica. Quito: Fundaci6n Konrad Adenauer, 2002. 
64 DE LA TORRE, Carlos. Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press, 2000. 
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populistas legitimen sus acciones y encuentre su razon de existir en el arduo camino de 
extirpar a este mal. No se preguntan que a 10 mejor el problema radica en que no se puede 
cambiar las practicas y las costumbres por decretos de ley. No se analiza como las 
practicas cotidianas de dominaci6n y de acomodo explican el constante resurgimiento del 
populismo.

/ 

El atractivo del populismo y la perduracion de practicas clientelistas deben explicarse 
por la continua marginalizacion y exclusion socioeconomica de la mayoria de la 
poblacion, por su exclusion legal debido a la ausencia de un Estado de derecho y por la 
forma especifica en la que fueron incorporados los sectores populares a la politica. 
En Ecuador, al igual que en otros paises de la region, hay una dualidad entre el 
reconocimiento de los derechos en constituciones y en la ret6rica de los representantes 
del Estado y la falta de implementaci6n de estos mismos derechos en el dia a dia. Hay 
una distincion entre los ciudadanos comunes, que estan sujetos a la ley, y unas pocas 
personas que ademas de gozar de los derechos de ciudadania cuando les conviene pueden 
estar mas alla de la ley'". Quienes tienen poder, 0 contactos con quienes estan cerca del 
poder, usan las leyes de acuerdo a sus necesidades e intereses y los pobres y 
desamparados necesitan de la proteccion de personas poderosas que los puedan amparar 
del peso de la ley. Debido a la necesidad de padrinos que defiendan a los desamparados 
de la arbitrariedad de la ley que es construida de tal manera que condena a la ilegalidad 
las practicas comunes de las mayorias como son el comercio informal 0 la invasion 0 

toma de tierras para la construccion de viviendas, no asombra el que los politicos 
ofrezcan ser estos protectores. Una de las caracteristicas fundamentales de la cultura 
politica ecuatoriana -el clientelismo- se basa en estas relaciones personalizadas de 
dominacion. Los intercambios de votos permiten el acceso a recursos y beneficios de los 
cuales, pese a tener derecho, son excluidos los desamparados. Los lazos personales de 
patronazgo garantizan una respuesta favorable de las agencias estatales que no yen a los 
pobres como ciudadanos con derechos sino como masas desamparadas que para ser 
atendidas necesitan de un patron. Los sectores subordinados escogen estrategicamente al 
mejor padrino, a quien tenga mejores posibilidades de dar acceso a los recursos ofrecidos 
y necesitados. Al participar en redes clientelares, la gente comun no solo accede a 
recursos materiales, tambien forma parte de redes que generan identidades politicas y un 
sentido de comunidad. 

Apelativos e invocaciones a los grupos subaltemos como el pueblo han sido 
acornpafiados por movimientos que han concebido que la democracia es una forma 
directa de participacion popular, como la ocupaci6n de espacios publicos, la aclamacion a 
lideres y las chiflas e insultos a los oponentes. Por esto la politica populista se basa en la 
constante aclamacion y legitirnizacion plebiscitaria del lider. Esto tambien explica las 
dificultades que los lideres populistas tienen al tratar de consolidar sus gobiemos a 

I
I
! 

mediano 0 largo plazo. Lo que en un momenta es aclamacion al redentor de la nacion 
facilmente se transforma en manifestaciones en contra del lider que engafio. Formas 
liturgicas de democracia, basadas en actos de masas y discursos a favor del pueblo, han 
sido vistas como mas relevantes que practicas que respeten las instituciones de la 

65 DAMATTA, Roberto. Carnivals, Rogues, and Heroes. An Interpretation of the Brazilian Dilemma. 
Notre Dame: University of Notre Dame, 1991. 
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democracia libera166 
. Estas tradiciones politicas que expresan como fueron incorporados 

los sectores populares a la politica, esto es mas como pueblo que como ciudadanos y a 
traves de formas de participacion politica liturgicas, estan siempre presentes. El 
populismo no es ni una aberracion, ni un fenorneno transitorio, sino que forma parte de 
tradiciones de participacion politica y de constitucion de los sujetos politicos que pueden 
ser activadas en circunstancias que deben ser analizadas. I 

10. Conclusiones: los posibles escenarios futuros 

El gobierno de Palacio debera llamar a elecciones a finales del 2006 10 que significa 
que tiene alrededor de un poco mas de urn afio para gobernar. Poco tiempo para cumplir 
con la agenda de refundacion que se ha impuesto el gobierno. El primerescenario es que 
realice un referendum con algunas preguntas que apunten a cambios institucionales que 
puedan mejorar la gobernabilidad. Pero en un contexto politico de poca legitimidad y 
debilidad del gobierno esta consulta puede facilmente transformarse en un referendum 
sobre el desempefio del gobierno, como fueron las consultas anteriores para realizar 
cambios constitucionales. Esto demuestra que el gobierno tiene gran precariedad aun para 
realizar los cambios mas faciles a traves de una consulta. 

Debido al descredito del Congreso es dificil imaginarse que este legisle reformas. 
Mas bien hay la posibilidad de que se llame a una asamblea constituyente. Ya que los 
partidos politicos son rechazados por grandes sectores de la poblaci6n y que estos 
controlaron la Asamblea Nacional de 1997-98, se buscara exc1uirlos y se esta 
demandando que la sociedad civil nombre representantes. GA que se refieren los lideres 
de organizaciones sociales con el termino sociedad civil y a quien representa esta? Parece 
que la mayor parte de actores tienen una vision corporativista de la tan mentada sociedad 
civil y buscan el nombramiento de delegados de corporaciones como pueden ser los 
empresarios, los trabajadores, los maestros, etc. Esta propuesta no es solo exc1uyente sino 
que tambien riesgosa pues una nueva constitucion puede dar al traste con una serie de 
reformas y conquistas progresistas como .§.@n los derechos colectivos de las mujeres, de 
los afro-descendientes y de los indigenas que estan incorporados en la Constitucion de 
1998. 

Los cambios mas importantes se han dado en la conduccion economica. El presidente 
Palacio nombro ministro de economia a Rafael Correa un profesor universitario 
heterodoxo que si bien estuvo solamente por casi cuatro meses en el poder cambio parte 
de la politica econ6mica. Si bien el ex ministro de economia dec1ar6 que la dolarizacion 
fue la peor decision para el pais, el gobierno no busc6 salir de ella. El proyecto del 
ministro fue redireccionar el uso de los fondos del excedente petrolero del pago 
anticipado de la deuda externa para ser utilizado en gastos de salud, educacion, ciencia y 
tecnologia. Este proyecto tiene el merito de incrementar el presupuesto para el gasto 
social y el riesgo de que los excedentes petroleros se los utilice para politicas clientelares 

66 ALVAREZ JUNCO, Jose. El Populismo como Problema. In: y LEANDRl, Ricardo Gonzalez 
t (eds.) El Populismo en Espana y America. Madrid: Editorial Catriel, 2000, pp.26-27. 
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y de patronazgo. Luego de la renuncia de Correa provocada por las malas relaciones del 
Ecuador con el Fondo Monetario Intemacional en parte causadas por la ret6rica del ex 
ministro y par su acercamiento al gobiemo venezolano, fue reemplazado por una de sus 
colaboradoras cercanas. La nueva ministra Magdalena Barreiro dice que continuara con 
la politica econ6mica de su predecesor. Su ret6rica mas ecuanime permitio un 
acercamiento a los organismos intemacionales que desembolsaran los creditos ofrecidos 
por el FMI y el BID esenciales para cerrar la brecha fiscal. 

Frente a la politica exterior de Gutierrez que fue totalmente favorable al presidente 
colombiano Alvaro Uribe y que se enrnarc6 dentro de la agenda de seguridad del 
gobiemo de Bush habra cambios mas de forma que de fondo. Si bien se mantendra la 
agenda de los Estados Unidos, el gobiemo nacionalista de Palacio esta buscando un 
mayor respeto a la soberania y dignidad nacional, entendidas como pedir reparaciones a 
la marina de los Estados Unidos por el hundimiento de pesqueros, oponerse a las 
fumigaciones aereas en las zonas fronterizas y a dar discursos sobre la neutralidad en el 
Plan Colombia. 

Si bien seria deseable que Alfredo Palacio dure en el poder hasta que se realice un 
cambio constitucional de mandato, en este pais en el que los politicos tienen actitudes 
puramente instrumentales ante la democracia y en el que grandes sectores sociales creen 
que la verdadera democracia esta en las calles, es muy dificil predecir 0 al menos 
imaginar 10 que depara el futuro politico. Como se argument6 en este ensayo si bien 
parecia que Gutierrez estaba s6lidamente instalado en el poder a finales del 2004, fue 
depuesto cuatro meses despues en una coyuntura de estabilidad econ6mica y por razones 
puramente politicas. 

HACSO - BibUota=4 
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Anexo Estadistico 

Indicadores 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

(Prev) 

Tipo de Cambio f.d.p (Sucres por 
Dolares) 

3983,1 5402,9 11632 24875,5 Do1arizado a 25000 sucres par cada d61ar 

PIB (miles de dolares corrientes) 23635560 23255136 16674495 15933666 21024085 24310944 27200959 30015170 32034279.0 

PIB (miles de d61ares constantes) 16198551 16541248 15499239 15933666 16749124 17320610 17781345 18848223 19700361.0 

Pob1aci6n (en miles) 11773 11948 12121 12299 12480 12661 12843 13027 NT 
Crecimiento del PIB real por persona 
(%) 

2,4 0,6 -7,6 1,3 3,6 1,9 1,2 4,5 NT 

Inflaci6n (precios al consumidor %) 30,6 36,1 52,2 96,1 37,7 12,5 7,9 2,7 NT 

Tasa de desempleo f.d.p. (%) 9,2 11,5 14,4 9 10,9 9,2 11,5 NT NT 
Exportaciones de bienes y servicios 
(miles de d6lares de 2000) 

5830738 5535109 5965141 5905610 5827940 5878373 6066580 6983041 NT 

Importaciones de bienes y servicios 
(miles de dolares de 2000) 

5651241 6046643 4265326 4938801 5789489 6786378 6843809 7419194 NT 

Balanza Comercial 179497 -511534 1699815 966809 38451 -908005 -777229 -436153 NT 

Balanza de Pagos (millones de dolares) -515,4 -785,3 -945,1 -5707,3 -230,1 -127,5 136,4 NT NT 

Indice de Precios domestico (Pc) 177,1 241 367 719,6 990,7 1114,4 1202,8 1235,8 NT 

Indice de Precios externo (Pc*) 0,93 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 NT NT 
Competitividad (Zc) 20,91634 21,07355 30,74398 34,56851 25,99172 23,77961 22,65547 NT 

'

NT 

Fuente: Datos proporcionados por Hugo Jacome de la FLACSO-Ecuador 
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Libros
 

Publicados par el Centro de Estudios de la Fundaci6n Konrad Adenauer en Brasil.
 

America Latina no inicio do seculo XXI:
 
perpectivas econemicas, sociais e politicas
 
Gilberta Dupas (Organizador)
 
Rio de Janeiro, 2005, 340 paginas,
 
R$ 59,00 (Brasil)
 
U$ 30,(envio al extranjero)
 

Partidos e coligacoes eleitorais no Brasil
 
Silvana Krause e Rogerio Schmitt (Organizadores)
 
Rio de Janeiro, 2005, 144 paginas.
 
R$ 29, (Brasil)
 
U$ 15, (envio al extranjero)
 

Controle Pariamentar na Alemanha, na Argentina
 
e no Brasil
 
Mariana Llanos e Ana Maria Mustapic(Organizadoras)
 
Rio de Janeiro, 2005, 260 paginas
 
R$ 30, (Brasil)
 
U$ 20, (envio al extranjero)
 

Sistema Politico Brasileiro: uma introducao
 
Lucia Avelar; Antonio Octavio Cintra (Organizadores)
 
Rio de Janeiro, 2004,416 paginas.
 
R$ 50,00 (Brasil)
 
U$ 25, (envio al extranjero)
 

Serle 
Cadernos Adenauer
 
Varies Autores
 
Assinatura 2005(4 exemplares)
 
R$ 25,00 (Brasil)
 
US$ 25, (envio a1 extranjero)
 

Pago: en efectivo 0 cheque nominal a la Fundacion Konrad Adenauer. 0, en Brasil, deposito en cuenta 
corriente de la Fundacion Konrad Adenauer del Banco Itau, Ag. 1661, c/c 12833-8. 
CNPJ: 67.632.240/0002-60. Mas informaciones sobre nuestro programa de publicciones, yea nuestra 
website: http://www.adenauer.org.br . 
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