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RESUMEN

El autor plantea que el panorama de la mo
vilización popular en oposición y resistencia al
neoliberalismo está creciendo en Latinoamérica

y que un caso digno de atención es el de Ecuador,
por la magnitud de la crisis económica y la capa
cidad de respuesta y acción de los sectores popu
lares. Propone la tesis de que en el período 1995 -
2000 en el Ecuador se construyó una tendencia
contrahegemónica cuyo denominador común es
la resistencia a la aplicación del modelo neolibe
ral. Esta tendencia tiene un carácter plural y en
ella se conjugan discursos tradicionales y nue
vos. El autor describe los rasgos organizativos y
los instrumentos de reproducción ideológica de
los actores sociales inmersos en esta tendencia y
realiza una evaluación detenida del movimiento

indígena ecuatoriano, convertido en el eje de la
misma. Plantea que uno de los aportes del proce
so ecuatoriano es la centralidad, que en los últi
mos levantamientos adquirió, el tema del poder
popular, como parte de un profundo y prolonga
do un proceso de aprendizaje social.
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ABSTRACT

The author proposes that the panorama of
popular mobilization in oposition and resistence
to neoliberalism is growing in Latina America,
and that the case of Ecuador is worthy of atention
because of the magnitude of the economic crisis
and the capacity of popular sectors to act and re-
spond. This thesis proposes that in the 1995-2000
period in Ecuador, an anti-hegemonic tendency
was constructed the common denominator of

which is resistence to the implementation of the
neoliberal model. This tendency has a pluralistic
character, and there is a combination of tradi-

tional and modern discourse. The author de

scribes the organizational characteristics and the
ideological reproductive instruments that the so
cial actors immersed in this activity utilize, and
an exhaustive evaluation is made of the Ecuato-

rian indigenous movement which has become
the principal proponent of the same. The study
proposes that among the advances in the ecuato-
rian process is centralism, which was established
in the most recent uprisings, and the theme of
popular power as part of a profound and long
term process of greater social awareness.
Key words: Neoliberalism, anti-hegemony,
indigenous movement, popular power.

1 Ponencia presentada en el VIEncuentrode RevistasMarxistasde AméricaLatina,Septiembre, Montevideo,
Uruguay, 2000.
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El panorama de lasituación política yeconómica en Latinoamérica está cambiando
rápidamente, las propias agencias de prensa transnacionales lo reconocen, así, por ejemplo,
con motivode la realizaciónde la Cumbrede Brasiliael 31 de Agostoexpresanque: 'la re
gión se presenta con un panorama deteriorado y de democracias bajo sospecha".

Los regímenes neoliberales que hace una década atrás mostraban un rostro de saridez
ytodos subían ufanos al "tren rápido de laglobalización", hoy van enseñando sus lacras y
debilidades, allí está por un lado un Fujimori sostenido enun aparato abiertamente fraudu
lento, policial ycorrupto; y por otro nuevamente el intervencionismo directo en eltapete
con laaplicación del "Plan Colombia" ytropas norteamericanas entrenando alos denomi
nados "batallones antinarcóticos".

Problemas históricos de la región como el desempleo y subempleo, el hambre y la
pobreza, ladesatención alos sectores de salud yeducación se han agravado tremendamente
tras cerca de 20 años de aplicación del modelo de mercado total.

Probablemente la situación delEcuador es paradigmática deestemomento de deterio
ro político del neoliberalismo -dos presidentes allegados aesta tendencia elegidos por laur
nas fueronderrocadosen tres añosen el marcode ampliasmovilizacionespopulares-,.lunto a
esta quiebra institucional se presenta una aguda crisis económica, elaño pasado quebró el
conjunto del sistema financiero nacional -el 60% de labanca pasó amanos del Estado- como
consecuencia delaextrema liberalidad quegozaron losbanqueros locales, elvalor adquisiti
vodelossalarios seredujo enun 250% alaparque caía lamoneda nacional -elsucre- para dar
un salto abrupto, a inicios del año, hacia ladolarización total delaeconomía. Entre los años
1999 y2000 se registró el más grande éxodo de ecuatorianos hacia el exterior en su historia
republicana yel motivo principal es labúsquedade fuentes de trabajo, pues al interior cel país
apenas unodecadatresciudadanos tienen acceso a un trabajo estable.

Elcasoecuatoriano es digno deatención nosóloporlasmagnitudes de lacrisis, sino
también porlacapacidad deresistencia yconfrontación que han presentado lossecto res po
pulares aaspectos sustanciales del neoliberalismo, como son las privatizaciones ola elimi
nación dela seguridad social, el solo ejemplo deque las reformas jurídicas yeconómicas
para dar paso a las Agencias Privadas de Administración de los Fondos Pensiónales, pre
sentadas en 1993 porelentonces presidente Duran Bailen, aúnenelaño2000 nologran ser
aprobadas en elCongreso Nacional, debido alafuerte oposición que en lapoblación estas
generan.

Lapresente ponencia sepropone analizar este fenómeno delacrisis y laresistencia
popular alneoliberalismo enelEcuador durante elperíodo 1995 -2000, apartir delahipó
tesis de que en este transcurso se vaconstituyendo, cobra protagonismo y presencia una
tendencia contrahegemónica alneoliberalismo, tendencia enlacual seconjugan dis cursos
tradicionales ynuevos locualdaunapeculiar diversidad aestaunidad defuerzas, ysecolo
ca al centro del debate el tema del poder político.

LOS HORIZONTES DE LA TENDENCIA

Alutilizar lapalabra tendencia sequiere expresar, unacorriente deexpresión social
que esrepetitiva, reiterativa, con fases francas de crecimiento yotros momentos dereflujo,
que endeterminadas condiciones políticas ysociales halogrado provocar giros trascenden
tes para desencadenar procesos políticos con amplia participación popular en la vida del
país; y,quea suinterior seexpresan varias corrientes y fuerzas sociales ypolíticos queson
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capaces de cohesionarse en momentos álgidos, pero que, lamentablemente, en otras cir
cunstancias se dispersan.

El denominador común de esta tendencia está marcado por la resistencia y confronta
ción a aspectos sustanciales de las políticas neoliberales, y a la corrupción de los gobernan
tes de turno, a lo cual deben sumarse elementos de la lucha cultural de los pueblos indíge
nas, el persistente antiimperialismo de los movimientos clasistas, las denuncias sobre las
opresiones racistas, étnicas, y de género, de los nuevos movimientos sociales.

Es una lucha que no se ha limitado a la protesta sino que se ha mostrado capaz de sin
tetizar propuestas de programas alternativos de consenso en un bloque popular, superando
el estricto ámbito de las reivindicaciones económico- políticas inmediatas y presentar una
perspectiva de cuestionamiento integral a los poderes e instituciones constituidos.

Son estos elementos los que respaldan la caracterización de contrahegemónica,
porque el eje de constitución es una clara ubicación de resistencia a la implementación
del modelo neoliberal, que pretende convertirse en hegemónico sobre la base de la dis
persión y fraccionamiento de la organización popular y la deslegitimación de sus pers
pectivas históricas.

Momentos culminantes de expresión de esta tendencia constituyen la Corriente por
el triunfo del No en la Consulta de Noviembre del 95, las movilizaciones populares que
contribuyeron decisivamente a la caída de Bucaram en Febrero del 97, el levantamiento na
cional de Junio de 1999 contra el salvataje del sistema financiero privado, y el levantamien
to popular de Enero del 2000, que alcanzó el respaldo de fracciones de las Fuerzas Arma
das, determinando el derrocamiento de Mahuad y la proclamación de un gobierno transito
rio de Salvación Nacional, aunque este duró apenas unas cuantas horas.

Este período ha sido de un constante ir y venir de triunfos y derrotas, mientas en No
viembre de 1995 el 60% de la población votante - en un país donde la concurrencia a las ur
nas es obligatoria -se pronunció en contra de un programa de privatizaciones y de recortes
de los derechos ciudadanos, a pesar de ello las clases dominantes persistieron en el camino
neoliberal y a fines de 1997 convocaron a una Asamblea Constitucional que estableció un
marco jurídico de mayor apertura y de garantías para la gobernabilidad de los regímenes
que apoyanel mercado total. A la caída de Bucaram le sucedió el gobierno interino de Alar-
cón que apuntaló las contra-reformas constitucionales. A la caída de Mahuad le sucede el
vicepresidente Noboa que implementa la dolarización y en estos días esta imponiendo au
toritariamente un nuevo esquema de privatizaciones en la denominada "Ley Trole 2".

Uno de los aspectos interesantes es la constitución de varios esfuerzos de unidad y
coordinación entre los diversos movimientos populares, organizaciones sociales, movi
mientos y partidos de izquierda, así fueron naciendo instancias como la Coordinadora de

LaJuntade SalvaciónNacionalseproclamóel 21de Eneroa las 1OHOO cuando se instalóel Parlamentode los
Pueblos del Ecuador en la sala de sesiones del Congreso Nacional, estuvo constituido por tres miembros: el
Coronel Lucio Gutiérrez, el Presidente de la CONAIE Antonio Vargas, y el Abogado Carlos Solórzano, y
duró hasta las 24H0Ode aquel día. En la madrugada del 22 de Enero el Consejo de Generales de las Fuerzas
Armadas tomaron el control de la situación y proclamaron la sucesión presidencial, posesionando en la pri
mera magistratura al Vicepresidente Gustavo Noboa.

Un análisis mas detenido de estos eventos pueden encontrarse en las siguientes publicaciones: Revista Espa
cios (n°.6): "El 96 despuésdel NO"; RevistaEspacios (n°,7): "Convertibilidad y Neoliberalismo Salvaje";
Revista Espacios(n°.8):"Viva Febrero, a detener la estafa de la Asamblea Neoliberal".
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Movimientos Sociales (1995), el Frente Patriótico (1996), el Congreso delPueblo (1999),
los Parlamentos de los Pueblos del Ecuador (2000), esta ha sido la base sustancial, sin em
bargo lacapacidad de sobrepasar los limites tradicionales de incidencia e influencia para
provocar situaciones de ruptura, haestado determinada por la incorporación masiva de
nuevos sectores, porejemplo enMarzo yJunio de 1999 a los choferes ytransportistas, así
como a los pequeños comerciantes, o,enEnero del2000, unafracción delos militares - los
coroneles y capitanes insurrectos.

Son accionesde carácter nacional,que tienenexpresionesconcretasen todas laspro
vincias delpaís, nosóloenlasprincipales ciudades, quehan logrado paralizar lossistemas
de vialidad, decomercio y producción, y queen losmomentos culminantes acordonaron y
tomaron posesión física delos principales centros depoder: elCongreso Nacional, laCorte
Supremade Justicia y el PalacioPresidencial.

SUJETOS SOCIALES Y MOVIMIENTOS INTEGRANTES DE LA TENDENCIA

Lacomposición deestatendencia esplural, noobedece únicamente acánones clasis
tas - aunque si están presentes obreros y campesinos-, tampoco exclusivamente a socio-
culturales - aunquetambiénestánsectoresecologistas y feministas-, tieneelementos pro
pios delarealidad ecuatoriana -como fracciones nacionalistas delasFuerzas Armadas yla
tecnocracia-, y ha logrado aprobar programas conjuntos y actuarunificadamente endeter
minadas circunstancias.

También paraestablecer lossectores integrantes delatendencia esimportante obser
var los diversos escenarios en los cuales se expresa: los eventos de acción social directa, pa
ros, huelgas,levantamientos de diversamagnitud; las instituciones en lascualessus repre
sentantes actúan: el Congreso Nacional, los municipios; las corrientes de opiniónque se
generan en medios de comunicación; los líderes que se vanforjando; losinstrumentos or
gánicos y dereproducción ideológica involucrados en laconfrontación al neoliberdismo;
las expresiones artísticas y de cultura popular que se expresan.

Para definir los sectores integrantes de la tendencia parto de su participacióndirecta e
impulso social y político activo a las siguientes plataformas programáticas y los sucesos
queestosdesencadenaron: i) Mandato delpueblo ecuatoriano a través delFrente Patriótico
endefensa del pueblo (Febrero 1997);4 ii) Planteamientos para enfrentar laactual cri sis -R-
esoluciones del Congreso Popular (Marzo 1999);5 iii) Mandato de los Parlamentos de los
pueblos delEcuador (Enero 2000), y a partir deelloestablezco la siguiente composición
de sectores:

- El movimiento indígena;

- Los movimientos clasistas - antiimperialistas;

- Los movimientos ecologistas y de género;

4 Ver: Varios autores: 5 de Febrero: la revolución de las conciencias. Edit. Fetrapec. Fundación Peral ta. Ecua
dor, 1997. p. 77.

5 Ver:RevistaEconomía yPolítica. ÉpocaII.Vol.n°5.p.153.FacultaddeCienciasEconómicas. Universidad
de Cuenca, Julio. 1999.

6 Ver: Varios autores: 21 de Enero:la vorágine queacabó con Mahuad. Edit. El Comercio. Ecuador, Junio,
2000. p. 261.
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- Tendencias nacionalistas en las Fuerzas Armadas;

- El movimiento de la iglesia de los pobres;

- Las protestas de las capas medias empobrecidas.

En esta tendencia es interesante la presencia de nuevos actores junto a los tradiciona
les expresados en décadas anteriores; que sus principales expresiones no se han limitado a
los estrechos límites que la institucionalidad oficial le otorga -acuerdos electorales, plata
formas de negociación-, sino que ha ensayado formas propias de expresión -Frente Patrió
tico, Parlamentos de los pueblos-.

Sin lugar a dudas es una tendencia que ha mostrado fortalezas, y vale la pena mirarlas
también desde la perspectiva de los mecanismos de reproducción orgánica e ideológica de
las fuerzas que lo constituyen, tratar de descubrir aquella intrincada red de bases orgánicas,
reproducción de discursos, de construcción de un pensamiento popular crítico, que se con
frontan a las pretensiones de arrasamiento del pensamiento único del mercado total.

Uno de los elementos más valiosos es este: que es una oposición y confrontación día
a día, no son solo los grandes acontecimientos, sino la posibilidad de que antes y después de
estos existe una red de organizaciones y mecanismos, de líderes y cuadros, que a diverso ni
vel, van construyendo esta tendencia contra-hegemónica.

LOSEJES DE LA RED CONTRAHEGEMÓNICA

El actor social que más se ha destacado en este período es el movimiento indígena
ecuatoriano que en esta década se confronta con el neoliberalismo en diversos ámbitos,
tanto los referidos a la problemática campesina, así como los temas de la nación y también
en la expresión de un proyecto cultural-civilizatorio (las demandas referidas a la multi-cul-
turalidad y pluri-nacionalidad), todo lo cual le ha dado una fortaleza enorme ligada a una
tradición organizativa sustentada en la comuna indígena tradicional y una Confederación
de Nacionalidades -la CONAIE- que la unifica, así como la apelación a formas de luchas
históricas: los levantamientos populares.

En la creciente resistencia del indigenado al neoliberalismo temas claves son los re
feridos a la cuestión agraria: la concentración de la propiedad de la tierra, en perjuicio de la
redistribución de la tierra y la reforma agraria, o la desatención a la producción pequeña y
mediana de alimentos que recae en los campesinos pobres y medios del país, así como los
temas referidos al uso y legislación correspondiente en torno a los asuntos del agua y el rie
go. A su vez el movimiento indio cada vez fue incorporándose e incidiendo en los temas li
gados a la cuestión nacional, como el debate sobre el pago de la deuda externa, privatiza
ción de las áreas públicas, y el reconocimiento de la diversidad del país.

Uno de los elementos que le dio fortaleza y ventaja al movimiento indígena a partir
de 1990 fue la presentación de su demanda del reconocimiento del carácter multicultural y

Pudiera parecer obvia esta confrontación del movimiento indígena al neoliberalismo, pero es un elemento de
terminante para el desarrollo de los procesos en el Ecuador, que lo diferencia, por ejemplo, de lo acontecido
en países vecinoscomo Bolivia o Perú; en el primero los sectores impulsadores del neoliberalismolograron
cooptar a un segmento importante del movimiento indígena boliviano, y en el segundo, el desarrollo del mo
vimiento indígena estuvo fracturado por la incidencia de Sendero Luminoso y la guerra contra-insurgente en
zonas claves del Perú, que abrió la posibilidad de que Fujimori pudiera manipular a segmentos del movimien
to indio.
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plurinacional del Ecuador, con lo que recuperó en un proyecto político, las esencias de las
culturas originarias de comunidad, de respeto yvida armónica con lanaturaleza, de formas
de convivencia solidarias, de la preservación de la vida orgánica colectiva, todo lo cual
choca frontalmentecon la culturacapitalistade individualismo,mercantilismoy consumo
dominantes.

En la presencia determinante del movimiento indígena desempeñan un rol clave la
tradición orgánica delas comunas indígenas, forma organizativa que viene de hace siglos
atrás, que logró resistir alcoloniaje español yalaimposición del modernismo republicano
delos siglos XIX yXX, sebasa enlos lazos que construye lacomunidad deterritorio, soli
daridad enla producción y el consumo y lareproducción desus tradiciones culturales, y
que hasido potenciada ahora en laConfederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua
dor, que hoy esreconocida como el referente del conjunto del movimiento indígena.

En segundo lugar, otro elemento determinante en esta tendencia han sido los movi
mientos clasistas antiimperialistas, incorporando enellos almovimiento obrero, los movi
mientos detrabajadores estatales, especialmente deprofesores ymédicos, yalmovimiento
universitario.

Estos sectores sonquienes enfrentaron la avalancha inicial delaofensiva neoliberal,
tanto ensus conquistas sociales como ensuproyecto político. Laburguesía orquestó, dela
mano de la flexibilización laboral, de la restricción para la constitución de sindicatos, el
discursodel fin de la historiay de las ideologías, la muertedel proyectosocialista.

Lossectores deobreros delaempresaprivada estánduramente golpeados, yelejedel
movimientoobrero se trasladó a los sectoresde trabajadoresde las empresasestatales, los
trabajadores petroleros, eléctricos, yde servicios. Estos se han atrincherado en los s: ndica-
tos nacionales en defensa de la propiedad pública sobre estas empresas que se construyeron
sobre la base de la riqueza quepertenece a todo el país. Aquílograron construir alianzas
parciales con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que por ley son miembros de los di
rectorios de estas empresas y quelas defienden como "áreas estratégicas de la economía
nacional".

Elejedeconsolidación deestos sectores gira entorno a una activa vida sindical in
terna: asambleas, periódicos gremiales, y larecuperación deundiscurso quedenuncia a la
globalización como unaagudización del imperialismo yapela aladefensa delasoberanía e
integridad nacional.

En tercerlugar, cabehacerreferirse a lastendencias nacionalistas en sectores milita
resy en particular el rolque han desempeñado las Fuerzas Armadas enel Ecuador.

Enelpaísla realización deproyecto nacional- desarrollista tuvocomoejea lasFuer
zasArmadasy las empresas estatales que se constituyeron en la décadade los 70,y esaes
tructura se ha conservadoa lo largo de estos tiempos, por ejemplo,delegadosmilitaresson
parte delosdirectorios delas empresas estatales depetróleos, deenergía eléctrica, detele
comunicaciones, inclusoen empresas regionales de cemento, de aguapotable. Además la
presencia del conflicto territorial con elPerú reforzó sus estrategias enelmarco deuna de
fensa de la soberaníanacional y armóun fuertepatriotismo en la reproducción ideológica
desuspromociones. Añádese aellolafragilidad delasinstituciones estatales enelpaís que
han convertido en los hechos a las Fuerzas Armadas en arbitros dirimentes de los conflictos
políticos, por ejemplo en el proceso del derrocamientode Bucaram.

Nacionalismo, mas una fuerte politización interna y una política de relación directa
con los sectores populares, especialmente campesinos, configuran los elementos que per-
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miten laconformación detendencias patrióticas a lointerno delasFuerzas Armadas, yque
entran en contradicción con el discurso del Pentágono norteamericano de los nuevos roles
de la seguridad en el marco de la globalización.

Obviamente son fracciones y no expresan al conjunto de la institución Fuerzas Ar
madas,entreestas corrientesy lospersonajesque las lideranse estableceuna tensay varia
ble situación de inestables correlaciones de fuerza, donde en ocasiones tendencias menos
apegadas a los dictados de los Estados Unidos, logran marcar políticas, o una fracción de
ellas abiertamente se insubordina,como fue el caso de los coroneles y capitanesen el Le
vantamiento popular de Enero del 2000.

En cuarto lugar, cabe analizar la presencia e incidencia de la corriente de la denomi
nadaIglesiade lospobresen esta tendencia.Su aportees valioso,puescontribuyea unacrí
ticaal modelo neoliberal desdeunaperspectiva total,quesuperaeleconomicismo, paraen-
fatizar los elementos éticos, culturales, de construcción de sentidos de vida.

Lo particularmenteinteresantees la articulaciónque se da entreestacrítica integraly
la relación personal con el movimiento indígena, especialmente en Provincias con un alto
porcentaje de población india como Chimborazo o Cotopaxi, mediante la acción directa de
miembros de las comunidades eclesiales de base y la implementación de radiodifusoras es
pecialmenteorientadasa los sectoresrurales-las radiodifusoraspopularesde Riobambay
Latacunga- en esto fueron claves las enseñanzas del fallecido Obispo Leónidas Proaño.

En quinto lugar,están los sectoresecologistasy feministas, que logransuperarel es
tadio de grupos reducidosde crítica a las formasde opresión patriarcales y depredadoras de
la naturaleza del capitalismo, para convertirse en reales movimientos con capacidad de in
cidencia y movilización social, aportando en que la crítica al modelo neoliberal no quede
reducido a visiones economicistas, sino que enfoque los perjuicios múltiples de un capita
lismo total. En este campo son destacados los esfuerzos por articular la denuncia sobre los
daños ecológicos a las formas específicas de destrucción de las empresas transnacionales,
como constituyó la demanda contra la transnacional petrolera TEXACO presentada por
comunidades indígenas, y que ha tenido mucha repercusión en el Ecuador.

Finalmente, las acciones de protesta de capas medias de la población que fueron du
ramente golpeadas por la crisis económica, y principalmente por la quiebra del sistema fi
nanciero privado y el congelamiento de los ahorros de los depositantes nacionales. Aquí es
tán sectores de burócratas, de técnicos y profesionales, y también de pequeños y medianos
comerciantes, industriales, agricultores, que antes fueron la principal base social de la de
mocracia cristiana y del ex Presidente Mahuad, pero que se viraron políticamente cuando
fue claro el descarado alineamiento con los banqueros corruptos. Estos sectores actuaron
en las movilizaciones de Junio del 99 y Enero del 2000, y aportaron a volver un torrente la
tendencia por el derrocamiento de Mahuad.

La experiencia ecuatoriana evidencia la trascendencia de una amplia red de formas
organizativas y de reproducción ideológica, que permiten construir esta tendencia contra
hegemónica: emisoras radiales regionales y periódicos gremiales, comunidades indígenas
y sindicatos, amplios debates en asambleas y congresos, ensayos de esfuerzos unitarios y
parlamentos populares abiertos, debates francos con sectores de las fuerzas armadas y de la
iglesia, asambleas de cuenta-correntistas quebrados.

Las corrientes de ideas y propuestas que circulan en esta tendencia van de posiciones
nacionalistas al tradicional antiimperialismo, de la teología de la liberación a los plantea
mientos ecológicos de armonía entre los seres humanos y la naturaleza, del marxismo clási-
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coa lasnuevas tendencias deliberación, suconvivencia nohasido fácil, ytambién secon
frontan posiciones yactitudes, pero han sido capaces de unificarse, actuar coordinadamen
te, yen momentos determinantes plantearse el reto del poder popular.

Este es un punto de aporte ylímite del proceso ecuatoriano: apuntar al poder yal mis
mo tiempo encontrarse sobrepasado por lamagnitud de latarea planteada.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO ENELCUAL SEDESARROLLA LA
CONTRAHEGEMONÍA

El Ecuador es un país muy especial, no sólo hablando de sus atributos naturales y
geográficos -ya exaltados tres siglos atrás por el alemán Humbolt- y de biodiversidad
-exaltados desde mediados delsigloXXpormuchos ecologistas nacionales yextranjeros-,
sinotambién enelámbito delopolítico, delasinstituciones ydelasfuerzas quesemueven
ensuinterior. "País delocos" exclama elpatrón delaoligarquía criolla, Febres Cordero ex
alcalde de laciudad más poblada ycomercial, desde su mítica hacienda "El Cortijo", quién
quisiera -y aveces lo ha conseguido- resolver los problemas del país como resuelve sus ne
gocios de rey de la harina yla sal; "país de instituciones frágiles eincapaz de consensos"
sentencia desde suescritorio unsociólogo dela FLACSO, atrapado entre lasteorías dela
gobernabilidad yde la legitimidad de las instituciones que no termina por calzar para anali
zar ypronosticar al país; "paisito que terminará por destruirse asímismo" piensa el funcio
nario del Banco Mundial, que hace ydeshace planes de créditos a acciones focalizadas y
que nunca finaliza sus negociaciones porque cada cuatro oseis meses cambian los minis
tros y subsecretarios del ramo.

País inacabado -una "naciónen ciernes" la definieron Quintero y Silva-, país frag
mentado -la mayor parte de las fuerzas políticas solo tienen expresión regional ycorporati
va-, país amenazado -los derroteros de la dolarización del país, la privatización de la sprin
cipales empresas públicas yla presencia directa de bases norteamericanas, conducen acele
radamente a su disolución real como nación soberana.

País enuna profunda crisis dehegemonía, una crisis enel bloque dominante, pues
este no puede articular ycohesionar sus fuerzas, ni sostener asus aliados, ylaemergencia
de un bloque popular, que logra consolidar avarios de sus actores sociales yha conseguido
en ciertas coyunturas atraer aliados que temporalmente se desgranaron de los sectores do
minantes.

A REGAÑADIENTESEL TEMA DEL PODER POPULAR VUELVEAL PROTAGO
NISMO, DE LA MANO DE LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA

Existe una anécdota interesante, en una ocasión reciente le preguntan a Blanca
Chancoso, unadelasdirigentes delaCONAIE, sobre elcamino que lecondujo al movi
miento indígena plantearse, en el Congreso Nacional de laCONAIE, de Noviembre de
1999, la lucha por elpoder y aglutinar en ella a otros sectores sociales, y ella contestó
aproximadamente de esta manera: "En lacomuna indígena estábamos muy angustiados,
elhambre y lapobreza denuestras tierras crecían, nos levantamos yfuimos hacia elTe
niente político aplantearle nuestras exigencias, éste habló que no podía hacer nada ynos
mandó hacia el Gobernador; fuimos hacia el Gobernador y le repetimos nuestras deman
das y nos indicó que no podía hacer nada y nos mandó hacia elMinistro en laciudad de
Quito; fuimos alMinistro con nuestras peticiones y nos dijo que tampoco élpodía hacer
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nada,y nosmandó haciael Presidente de la República, él nossentóen la mesade negocia
ciones, habló deconsensos peronosengañó y a algunos compañeros reprimió, diovueltas
pero sin resolvernuestras demandas, entonces decidimos que la única maneraera que no
sotros mismos tomáramos el poder".

Este proceso de aprendizaje colectivo, que en el movimiento indígena nace a media
dos del siglo XX con los movimientos que lideran Dolores Cacuango y AmbriosoLasso,
que se consolida en los levantamientos nacionales de 1990,que atraviesa un proceso de ne
gociacionesfallidase infructuosascon los gobiernosde Borja (1992),de Bucaram(1996),
de Alarcón (1998), y de Mahuad (1999), es compartido por otros sectores sociales, como el
movimiento del magisterio nacional, coneldebateporunFrenteAlternativo, juntoa la ma
yor presencia política de su gremio: la Unión Nacional de Educadores; situación similar
acontece con el movimiento de los trabajadores estatales.

En este proceso fue clave la amplia movilización popular a favor de la caída de Buca
ram, pues permitió que las masas percibieran por sí mismas la fragilidad del bloque domi
nante y que era factible el tumbar un gobierno, derribar un presidente, a condición de la fir
meza, la contundencia de la organización y la movilización.

Este fue un proceso de aprendizaje que llego hasta la comuna mas apartada y volvió a
subir a contracorriente en las marchas de Junio de 1999y Enero del 2000. De ahí que haya
calado tan hondo la consigna del derrocamiento de los tres poderes y la resolución de mar
char hacia el Congreso Nacional, rodearlo y asediarlo, para finalmente pugnar por tomar
posesión de él, como en efecto sucedió el 21 de Enero.

El tema del poder, del poder popular, de las vías para acceder a él, de los niveles e ins
tancias que este cubre, volvieron nuevamente al centro del debate, no sólo en el Ecuador,
sino que contagió a los sectores populares en lucha en varios países de Latinoamérica.

Es el tema que tanto ha temido, escondido y ha tratado de eliminarlo de las agendas
los grupos burgueses. El orden no puede, no debe, ser cuestionado. Y para eso que mejor
que mostrarlo como inaccesible, como condición sine qua non de la vida social. De cual
quiera cosa se podía hablar, de la cogestión, de la descentralización, de las reformas legales
y constitucionales, de los derechos humanos, pero siempre circunscritos al orden.

TEMA TABÚ, TEMA DEDINOSAURIOS, AQUÉL DEL PODER POPULAR
Pues bien, los sectores indígenas del Ecuador lo volvieron a colocar en el tapete, no

tanto por la incidencia de un debate académico surgido las élites, sino como un proceso de
aprendizaje colectivo, que vino desde abajo, que atravesó varios episodios, que se concen
tró en diez años, desde el levantamiento del Intiraymi del Junio de 1990 hasta el levanta
miento por la destitución de los tres poderes políticos en Enero del 2000.

Y quizás este es el punto de inflexión, aquel que marca la continuidad y ruptura con la
etapa anterior.

Los acontecimientos del 20 al 22 de Enero, las secuelas de estos con la Presidencia de
Noboa: la dolarización, la amnistía a los militares sublevados, el descabezamiento de los
mandos en el ejército, el fraccionamiento de los bloques legislativos en el Congreso Nacio
nal, arrojaron nuevas lecciones para los sectores populares movilizados. Demostraron i)
que los pilares esenciales del poder político de nuestros países, cada vez están más en los
despachos del centro del imperio antes que en las instancias locales; fue clave la interven
ción del Secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina -Peter Rome
ro, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador- para virar la posición de la alta cúpu-
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lamilitar ecuatoriana, que de hecho estaba comprometida en varios fases del proceso de
movilización popular; ii) los círculos oligárquicos tradicionales, aquellos que vienen de los
viejos circuitos agro- exportadores, siguen siendo el referente medular de las burguesías lo
cales, en aquellos momentos todos los burgueses regresaron su vista hacia lahacienda El
Cortijo esperando larespuesta del gran mayordomo; iii) para estos círculos oligárquicos
-para "los de arriba"- cada vez más su proyecto es el proyecto "de los de afuera"; Febres
Cordero lo dijo con desparpajo: "si es necesario dividimos el país, nos separamos"; iv) que
dó claro que cada vez más el poder atraviesa por el control de los medios de comunicación
masivos, yno sólo del control físico omilitar de sus instalaciones, sino del control ideológi
co, los mensajes emitidos desde las principales cadenas televisivas yradiales fueron claves
para imponer hacia la población una sensación de que sus vidas estaban amenazadas
-"como se va apermitir que un indio nos gobierne", "laindiada va adestruir el país", "lo que
vendrá será la anarquía y el caos -.

Enestadécada lossectores populares aprendieron a confrontarse con los neolibera
les yensayar caminos propios, abiertos alaamplia participación, convocaron parlamentos
populares que ganaron legitimidad alos ojos de los oprimidos yexcluidos, trazaron planes
de movilización ypropuestas de desarrollo alternativas, las acompañaron de laacción so
cial directa, yobligaron aretroceder temporalmente a los gobernantes, pero una yoirá vez
estos notardaron envolver sobre susfueros, yhoyemprenden unanueva contra-ofensiva.

Hoy tratan de aislar al movimiento indígena, de achicarle los espac.os de
participación, de cortarle las vías de conexión con sectores de lacapas medias. Se pretende
desprestigiar, reducir el radio de acción de las instituciones y mecanismos de
comunicación de sus puntos de vista yresoluciones. Desde elpunto de vista económico han
adoptado medidas que puedan volver irreversible la internacionalización del aparato
productivo nacional, como la dolarización, y dar paso inmediatamente a las
privatizaciones. Pretenden soldar las diferencias entre fracciones de los grupos burgueses y
consolidar un bloque dominante, pero no es tan fácil por el escenario de aguda, crisis
económica. Están reestructurando los mecanismos de funcionamiento de las instituciones
estatales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas; yalapar están reforzando las capacidades de
incidencia de sus instancias de reproducción ideológica.


