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esde hace dos décadas se ha tor-
nado creciente una preocupa-
ción por la energía. Ésta había

sido tratada tradicionalmente como un
elemento subyacente al desarrollo eco-
nómico en tanto condición de la expan-
sión industrial y los procesos de urbani-
zación. Sin embargo, la toma de con-
ciencia sobre los impactos ambientales y
el cambio climático relacionado con las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro ha puesto en discusión el aprovisiona-
miento de energía proveniente de los
combustibles fósiles tales como petróleo,
gas y carbón que son predominantes
como fuentes de energía con diversas
particularidades para los países desarro-
llados y los países subdesarrollados.
Entre estos últimos, se encuentran los
países productores de petróleo y gas
natural que han vivido una bonanza de
precios. Hay que destacar que la energía
nuclear -una fuente convencional-, pese
a los accidentes nucleares, es una fuente
importante de provisión de energía en el
mundo desarrollado. 

Como alternativa al uso de combus-
tibles fósiles se encuentra las fuentes de
energía renovables tales como la ener-
gía hidroeléctrica, eólica, solar, geotér-
mica, la biomasa y los biocombustibles.
La opción por un cambio hacia las ener-
gías renovables se ha ido tornando cada
vez más viable por las innovaciones tec-
nológicas y el abaratamiento de los cos-
tos. Pero esto no implica que dejen de
existir impactos ambientales. En la

medida que la intervención estatal se ha
tornado decisiva en el ámbito de la pla-
nificación y las inversiones en la ener-
gía, se requiere entender los factores
condicionantes de una nueva matriz
energética.

Este número de Ecuador Debate
dedica su Tema Central a la energía,
poniendo en discusión entre las alternati-
vas en desarrollo o un posible cambio de
modelo energético. Se trata de plantear
las múltiples aristas que tiene la energía
desde una perspectiva que sitúa la pro-
blemática en consideraciones que tras-
cienden el plano estrictamente nacional.

Alberto Acosta, Pere Ariza-
Montobbio, Francisco Venes, Paul Lorca
y Rosalía Soley, proponen establecer la
cuestión de la energía en una nueva con-
cepción del desarrollo que se oponga al
manejo centralizado que considera a la
energía desde arriba hacia abajo. Bajo un
sistema descentralizado la energía se
sitúa en una concepción del desarrollo
de abajo hacia arriba sustentado en la
autonomía y participación de los territo-
rios. Por ello, es necesario construir una
soberanía energética enmarcada en múl-
tiples soberanías que privilegien las rela-
ciones de los territorios en múltiples
escalas. Esto hará factible liberarse de la
dependencia de un sistema de domina-
ción de la naturaleza que incrementa
nuevos y más complejos problemas
ambientales.

La factibilidad de una política públi-
ca que garantice la seguridad energética
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de América Latina debe estar basada en
un adecuado conocimiento de la actual
situación de las fuentes energéticas. A
partir de un diagnóstico de la demanda
de energía, la producción de energía
renovable y no renovable, María
Cristina Vallejo explora probables esce-
narios a mediano y largo plazo. Esto
hace evidente la necesidad de una tran-
sición energética que permita enfrentar
la producción de energía desde una
integración regional. Según Pablo
Bertinat, Jorge Chemes y Lisandro
Arelovich, la cuestión de la energía
lejos de ser solamente un problema téc-
nico o tecnológico cruza transversal-
mente todas las políticas de desarrollo.
De modo que una profunda penetración
de las fuentes renovables de energía uti-
lizadas sustentablemente solo es una
condición necesaria pero no suficiente
para resolver la problemática energéti-
ca. Los modos de relacionamiento capi-
talistas alrededor de la energía resultan
un callejón sin salida a la hora de pen-
sar en otra realidad energética. 

Sostiene Gerardo Honty que todas
las proyecciones de demanda energéti-
ca futura muestran una tendencia cre-
ciente y que las principales fuentes pri-
marias utilizadas continuarán siendo los
combustibles fósiles. Sin embargo éstos
presentan límites físicos, económicos y
ambientales infranqueables. Las fuentes
renovables aparecen como una alterna-
tiva, pero éstas también presentan lími-
tes de diverso tipo que ponen en duda la
viabilidad del crecimiento del consumo
energético esperado, ya sea con fósiles
o con renovables. 

Venezuela y Bolivia países exporta-
dores de hidrocarburos tienen empresas

petroleras nacionales que son elemen-
tos centrales de las políticas energéticas
mediante los contratos de exploración y
explotación de petróleo y gas.
Guillaume Fontaine, José Luis Fuentes y
Susan Velasco analizan su papel en la
captación y distribución de la renta que
depende de su capacidad financiera y
de sus relaciones con el poder ejecuti-
vo. Lo que deriva en una tensión entre
el corporativismo y el centralismo. Sus
relaciones con las empresas multinacio-
nales dependen también del régimen
contractual específico de cada país. 

En la Sección Debate Agrario-Rural
María José Castillo estudia la problemá-
tica de la productividad de la agricultu-
ra de la costa ecuatoriana. El análisis de
cuatro productos de la agricultura coste-
ña (banano, cacao, arroz y maíz duro)
evidencia el predominio de pequeñas y
medianas explotaciones semitecnifica-
das. Aunque la productividad ha mejo-
rado de modo desigual para los cuatro
productos, al realizar comparaciones a
nivel internacional se observa la necesi-
dad de incrementar la productividad
con el fin de elevar su nivel de compe-
titividad.

La Sección Análisis contiene dos
artículos, uno sobre el movimiento indí-
gena y otro sobre la democracia en glo-
balización. Philipp Altmann realiza una
revisión de los términos que incorporó
el movimiento indígena al debate políti-
co ecuatoriano después de 1970. Surgió
un discurso formado alrededor de los
conceptos territorialidad, nacionalidad
y plurinacionalidad. Más tarde, se com-
plementa con los conceptos de intercul-
turalidad y el de Buen Vivir. El conjunto
de estos conceptos promete construir un
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Estado y una sociedad equitativa que
termine con el paternalismo, racismo y
la exclusión. Para César Ulloa Tapia la
democracia está en constante debate
como concepto y práctica. A su alrede-
dor giran posiciones de todo orden,
desde las institucionalistas hasta otras
más sustantivas que buscan una mejor
redistribución económica y la elimina-
ción de la pobreza, asociando democra-
cia con el desempeño de los gobiernos.
Propone identificar si hay intersecciones
entre las perspectivas sustanciales y pro-
cedimentales. 

El Diálogo sobre la Coyuntura reunió
a Juan Paz y Miño, Luis Verdesoto, Ramiro
Ávila Santamaría y Hernán Ibarra para
discutir sobre el significado de la pro-
puesta de enmiendas a la Constitución.
La iniciativa de cambiar la Constitución
mediante enmiendas constitucionales a
ser aprobadas por la Asamblea Nacional
como propone el gobierno, no requiere
una consulta, ni pasar por una Asamblea
Constituyente. Sin embargo, la mayoría
de enmiendas propuestas son realmente
reformas a la Constitución, puesto que
están afectando a la estructura del Estado.
La reelección indefinida pretendería
reforzar un modelo que fundamental-

mente tiene una incrementada preemi-
nencia del ejecutivo. 

La Conflictividad Socio Política
entre Marzo-Junio 2014, evidencia un
descenso, aunque emerge la importan-
cia de la región amazónica en relación
a los conflictos por la explotación petro-
lera que tiende a transformarse en una
conflictividad crónica.

En la Sección Reseñas, Teoría post-
colonial y el espectro del capitalismo de
Vivek Chibber es comentado por José
Sánchez Parga. Patricia Fortuny Loret de
Mola comenta Diálogos del catolicismo
y protestantismo indígena en Chimbo-
razo de Juan Illicachi Guzñay; y Ana
Carrillo reseña Arte contemporáneo y
cultura popular: el caso de Quito de
Manuel Kingman.

El tema central de este número de la
Revista, contó con el apoyo y colabora-
ción de Alberto Acosta y su Red de dis-
cusión sobre esta problemática. Nuestra
gratitud a tan entrañable amigo por su
permanente atención e interés sobre la
Revista. Sin amigos y colaboradores de
gran voluntad y generosos aportes, la
larga trayectoria seguida, no sería posi-
ble. Muchas gracias Alberto.

Los Editores
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ernánIbarra. Las elec cio nes lo -
ca les del 23 de fe bre ro oca sio -
na ron múl ti ples lec tu ras. Aun -

que Alian za País con ser va una al ta vo ta -
ción, es evi den te que se han re con fi gu ra -
do los es pa cios po lí ti cos lo ca les, so bre
to do en las áreas ur ba nas. Des de el go -
bier no se plan tea la ame na za de una res -
tau ra ción con ser va do ra que emer ge co -
mo una ma ne ra ce rrar fi las en tor no a
Co rrea. Las men cio nes al sec ta ris mo pa -
re cen ser mo dos de cri ti car la ges tión del
apa ra to po lí ti co de AP.

La re co lec ción de fir mas pa ra la Con -
sul ta so bre la ex plo ta ción pe tro le ra en el
Ya su ní pu so en evi den cia una no ve do sa
mo vi li za ción que anun cia la po ten cia li -
dad de ac cio nes co lec ti vas cen tra das en

te mas me dioam bien ta les. Si bien la con -
sul ta ter mi nó blo quea da por el Con se jo
Na cio nal Elec to ral, la di fu sión de po si -
cio nes que plan tean ar gu men tos éti cos y
crí ti cas al ex trac ti vis mo, ha pro du ci do
una ma yor sen si bi li za ción en al gu nas
fran jas de la po bla ción acer ca de las im -
pli ca cio nes de la ex plo ta ción pe tro le ra. 

La apro ba ción de la Ley de Re cur sos
Hí dri cos, ha de ja do por el mo men to en
un es ta do de sus pen so a las ac cio nes de
la CO NAIE. De he cho la mar cha de opo -
si ción a la Ley, fue dé bil. El uso del re cur -
so po lí ti co del Par la men to de los pue blos
pa re ce no po seer la efi ca cia co mo ele -
men to aglu ti nan te que pu do te ner en
otras cir cuns tan cias.

COYUNTURA

Diá lo go so bre la Co yun tu ra: Cambios constitucionales,
¿Enmiendas o reformas?

Par ti ci pan tes: Ra mi ro Ávi la San ta ma ría (Pro fe sor de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var);
Juan Paz y Mi ño (Pro fe sor de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor); Luis Ver de so to
(Ana lis ta Po lí ti co); Her nán Iba rra (In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP).
La ini cia ti va de cam biar la Cons ti tu ción me dian te en mien das cons ti tu cio na les a ser apro ba das
por la Asam blea Na cio nal co mo pro po ne el go bier no, no re quie re una con sul ta, ni pa sar por
una Asam blea Cons ti tu yen te. Sin em bar go, la ma yo ría de en mien das pro pues tas son real men -
te re for mas a la Cons ti tu ción, pues to que es tán afec tan do a la es truc tu ra del Es ta do. La ree lec -
ción in de fi ni da pre ten de ría re for zar un mo de lo que fun da men tal men te tie ne una in cre men ta -
da pree mi nen cia del eje cu ti vo. La pos tu ra de crí ti ca a la ree lec ción in de fi ni da tie ne que ver en
lo esen cial con que el ti tu lar del eje cu ti vo en una con di ción de con cen tra ción del po der es tá
en ca pa ci dad de uti li zar los re cur sos pú bli cos pa ra fa vo re cer  la con ti nui dad de su pro yec to po -
lí ti co. Des de esa pers pec ti va, es un jue go don de no to dos los ac to res es tán en ca pa ci dad de
con fluir en una dis pu ta de mo crá ti ca abier ta con igua les con di cio nes.

H
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No obs tan te, el te ma que plan tea un
no ta ble gi ro de lo que ha bía ve ni do ocu -
rrien do es la pro pues ta de En mien das a
la Cons ti tu ción. El con jun to de 17 en -
mien das tie nen un al to im pac to en la
trans for ma ción de la es truc tu ra del Es ta -
do y la pro pues ta más lla ma ti va es la ree -
lec ción in de fi ni da pa ra to dos los car gos.
Otras en mien das tie nen que ver con las
ga ran tías cons ti tu cio na les, los go bier nos
sec cio na les, el rol de las Fuer zas Ar ma -
das, los de re chos de los tra ba ja do res es -
ta ta les, en tre las más re le van tes.

Sur gen en ton ces al gu nas in te rro gan -
tes so bre el sig ni fi ca do de es tas en mien -
das cons ti tu cio na les. ¿Qué im pli ca cio -
nes tie ne la ree lec ción pre si den cial in -
de fi ni da? ¿Es tos cam bios cons ti tu cio na -
les con du cen a una ma yor con cen tra -
ción de po der? 

RamiroÁvilaSantamaría.Las re for -
mas ame ri tan un de ba te pro fun do por lo
que es tá pro po nien do y por las con se -
cuen cias que van a te ner. Sos ten go que
si uno com bi na las re for mas de la cons -
ti tu ción del año 2011 con es tas re for -
mas, creo que am bas apun tan sin du da
a una con cen tra ción del po der. En el
2011 se re for mó la cons ti tu ción pa ra
que el Con se jo de la Ju di ca tu ra, que es
el ór ga no Rec tor de la Fun ción Ju di cial
y que ade más es el ór ga no dis ci pli na rio,
ten ga una con for ma ción en la que el
Po der Eje cu ti vo iba a te ner una in ci den -
cia di rec ta en la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia; creo que, des pués de al gu nos años,
po de mos ver que esa in ci den cia ha si do
real y que lo que se di jo y se pre di jo en
esa épo ca al fi nal su ce dió: aho ra te ne -
mos jui cios en los que el Es ta do pier de
y lue go los ga na a tra vés de pro ce sos
dis ci pli na rios, lo cual ha ce in to ca ble al

go bier no en tér mi nos ju di cia les.
En esas re for mas cons ti tu cio na les del

año 2011 tam bién se res trin gió el de re -
cho a la li ber tad de las per so nas pro ce sa -
das, y aho ra te ne mos la ex plo sión más
gran de de po bla ción car ce la ria en los úl -
ti mos años, que su pe ra los vein te mil pre -
sos. Esa re for ma tu vo re la ción di rec ta
con la po lí ti ca cri mi nal del go bier no, con
el uso po lí ti co del sis te ma pe nal, con la
cam pa ña de los “más bus ca dos”, la idea
de la ma no du ra y efi cien cia de los ope -
ra ti vos po li cia les y has ta con el Có di go
In te gral Pe nal (COIP). En su ma, ma yor
po der del Es ta do y más vul ne ra bi li dad de
cier tos gru pos hu ma nos.

Aho ra se pro po ne la re gu la ción de
la ac ción de pro tec ción cuan do hay
abu so de és ta por par te de la ciu da da -
nía. La ac ción de pro tec ción, en la ló gi -
ca de la teo ría de los de re chos y del de -
re cho cons ti tu cio nal, las ga ran tías y los
de re chos son un lí mi te al po der del Es -
ta do, sea és te de de re cha o iz quier da.
Las ga ran tías cons ti tu cio na les siem pre
es tor ban al po der y al Es ta do. Por las ga -
ran tías, un juez tie ne la po tes tad de con -
tro lar y li mi tar los ac tos del po der pú bli -
co que con si de re ar bi tra rios. Por ejem -
plo, un juez pue de ina pli car una ley in -
cons ti tu cio nal, y en es te sen ti do li mi ta
al po der le gis la ti vo; y tam bién pue de
sus pen der o re pa rar las vio la cio nes de
de re chos co me ti das por cual quier au to -
ri dad pú bli ca, me dian te la ac ción de
pro tec ción. Es tos po de res otor ga dos a
los jue ces por la Cons ti tu ción han si do
ya res trin gi dos. Por un la do, la Cor te
Cons ti tu cio nal ha dis pues to que los jue -
ces ten gan que con sul tar obli ga to ria -
men te cuan do con si de ren que hay le yes
in cons ti tu cio na les. Por otro la do, la ac -
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ción de pro tec ción ha si do li mi ta da por
la Ley Or gá ni ca de Ga ran tías Ju ris dic -
cio na les y Con trol Cons ti tu cio nal, por
dis po si cio nes de la Se cre ta ría Ju rí di ca
de la Pre si den cia y de otros ór ga nos del
Con se jo de la Ju di ca tu ra. En es te sen ti -
do, la re for ma pro pues ta por la Asam -
blea va en es ta lí nea de se guir res trin -
gien do la po ten cia li dad de la ga ran tía,
pa ra que no “es tor ben” al go bier no. El
Pre si den te ha di cho: cuan do us te des ha -
cen una ac ción de pro tec ción es tán per -
ju di can do al Es ta do y el Es ta do so mos
to dos. Bá si ca men te es tá di cien do: la ac -
ción de pro tec ción es una ac ción pa ra
con tro lar al po der pú bli co y no quie ro
con tro les.

Ade más, no es con vin cen te el ar gu -
men to de que se es tá abu san do de la ac -
ción de pro tec ción por que em pí ri ca -
men te no se pue de de mos trar. En un es -
tu dio he cho por la pro fe so ra es pa ño la
Clau dia Sto ri ni y el pro fe sor ecua to ria no
Mar co Na vas, se de mues tra que la ac -
ción de pro tec ción no so lo que no se es -
tá abu san do si no que no es tá fun cio nan -
do. Del 100% de ac cio nes pre sen ta das
por la ciu da da nía, el 55% se re cha za;
de ese 55% ape nas el 30% se acep ta, lo
que quie re de cir que, apro xi ma da men -
te, so lo fun cio na una de ca da diez ac -
cio nes de pro tec ción pre sen ta das. La
gen te no usa la ac ción de pro tec ción,
sin em bar go se la res trin ge.

En cuan to a la en mien da re la cio na -
da con las Fuer zas Ar ma das y la se gu ri -
dad in te gral, me pa re ce te rri ble men te
preo cu pan te que las Fuer zas Ar ma das
rea li cen la bo res de se gu ri dad in ter na. El
Pre si den te ar gu men ta que ya es tán ha -
cien do con trol de dro gas y con trol de
ar mas; in clu so un juez en Cuen ca per -

mi tió que las Fuer zas Ar ma das sal gan a
la ca lle a ha cer la bo res pro pias de la po -
li cía. Es tos he chos ge ne ran se rias ame -
na zas a los de re chos hu ma nos. La Cons -
ti tu ción vi gen te ha ce bien en dis tin guir
las mi sio nes ins ti tu cio na les de la po li cía
y de las Fuer zas Ar ma das. La una es ci -
vil, la otra es mi li tar. La una tie ne co mo
ob je to la se gu ri dad pre ven ti va, el tra tar
los fe nó me nos de lin cuen cia les y, en su -
ma, tra ba ja con ciu da da nos. La otra, las
Fuer zas Ar ma das, tie ne el ob je to de
com ba tir a un ene mi go y tie nen un en -
tre na mien to di fe ren te: se en tre nan pa ra
una gue rra, pa ra ma tar, pa ra ma ne jar ar -
mas le ta les y la de fen sa te rri to rial. Las
dos tie nen ám bi tos muy es pe cí fi cos ju rí -
di ca men te: pa ra los mi li ta res es tá el de -
re cho hu ma ni ta rio y pa ra la po li cía es -
tán los de re chos hu ma nos. En el de re -
cho las di fe ren cias son muy re le van tes.
Cuan do hay con flic tos ar ma dos, si se
res pe ta el de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio, ma tar es le gí ti mo; en los ám bi -
tos de in ter ven ción po li cial ma tar es
una gra ve vio la ción a los de re chos hu -
ma nos. Con la re for ma pro pues ta, el
Pre si den te, sin es ta do de ex cep ción
(que es un me ca nis mo de con trol y lí mi -
te cons ti tu cio nal), per mi te que las Fuer -
zas Ar ma das sal gan a la ca lle y es to es
muy pe li gro so. His tó ri ca men te La ti noa -
mé ri ca tie ne un muy mal re cord con las
Fuer zas Ar ma das com ba tien do al “ene -
mi go in ter no”, que siem pre ha si do un
ciu da da no. A mí me pa re ce que hay que
apren der de esa lec ción, cuan do tu vi -
mos es ta con fu sión en tre los años se sen -
ta y ochen ta, y, se gún los in for mes de
las co mi sio nes de la ver dad, mu rie ron
mi les de ciu da da nos de for ma ar bi tra ria.
Lo que pro du ce es ta re for ma, en el fon -
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do, es au men tar el po der del eje cu ti vo.
Su pon go que la re for ma tie ne que ver
con la co yun tu ra (30S) y que el go bier -
no no con fía tan to en la po li cía. Las dos
fuer zas es tán ba jo el con trol del eje cu ti -
vo y, en tér mi nos nu mé ri cos y ad mi nis -
tra ti vos agre gan po der al eje cu ti vo, por -
que tie ne más efec ti vos, más fuer za,
más coac ción en las ca lles.

So bre la re for ma que pro po ne la ree -
lec ción in de fi ni da, creo que acen túa el
sis te ma pre si den cia lis ta. El pre si den cia -
lis mo, con si de ran do to dos los po de res
que da la Cons ti tu ción al eje cu ti vo, tie -
ne cier tos lí mi tes cons ti tu cio na les que
de ben ser res pe ta dos. te ne mos dis tin tos
ti pos de lí mi tes. uno de ellos son los de -
re chos y las ga ran tías cons ti tu cio na les;
otro lí mi te im por tan te es el tem po ral. Me
pa re ce que le ha ce bien al pre si den cia -
lis mo te ner una li mi ta ción tem po ral en
el ejer ci cio del po der. Rom per ese lí mi te
es otra vez ex pan dir el po der.

Me pa re ce alec cio na dor mi rar la ex -
pe rien cia co lom bia na so bre el mis mo
te ma, por que hu bo una co yun tu ra pa re -
ci da a la ecua to ria na, con un pre si den -
te po pu lar que era uri be, con un sis te -
ma pre si den cial que te nía una ree lec -
ción co mo en Ecua dor, y con una Cor te
Cons ti tu cio nal que de bía pro nun ciar se
so bre el pe di do de re for ma. El pre si den -
te uri be plan teó la ree lec ción y con sul -
tó a la cor te cons ti tu cio nal pa ra ver si es
que era o no cons ti tu cio nal la pro pues -
ta de re for ma pa ra que se per mi ta la ree -
lec ción pre si den cial. ¿Cuál fue el pro -
nun cia mien to de la Cor te Cons ti tu cio -
nal? La Cor te con si de ró que la ree lec -
ción rom pía la cons ti tu ción co lom bia -
na. Son mu chos los ar gu men tos que se
es gri mie ron en la sen ten cia: la ree lec -

ción rom pe con la di vi sión de po de res,
vio la el prin ci pio de igual dad y no dis -
cri mi na ción, es una re for ma que un po -
der cons ti tui do no pue de rea li zar la por -
que es una mo di fi ca ción pro pia del po -
der cons ti tu yen te. Por otro la do, cuan do
una au to ri dad asu me el po der y ejer ce
sus com pe ten cias, hay unas re glas que
ri gen el ejer ci cio de su car go que no
pue den ser mo di fi ca das por que las re -
for mas ri gen a fu tu ro y no pue den ser
re troac ti vas. No es éti co que quien pi de
el cam bio de re glas, en es te ca so el mo -
vi mien to po lí ti co que es tá en el po der,
se be ne fi cie de ellas. 

El Pre si den te di ce que es ne ce sa ria
la re for ma cons ti tu cio nal pa ra el pro -
yec to po lí ti co ame na za do por una res -
tau ra ción con ser va do ra y que los me -
dios de co mu ni ca ción des tro zan a sus
can di da tos. Él di ce que se tra ta de pro -
mo ver de re chos, y de he cho en el tex to
de pro pues ta de en mien das se es gri me
el ar tí cu lo 25 del Pro to co lo de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos. ¿De qué de re -
chos es ta mos ha blan do? Lo sor pren den -
te es que se tra ta del de re cho del Pre si -
den te, que es tá pre ci sa men te ejer cien do
su de re cho a ejer cer una fun ción pú bli -
ca. Pe ro téc ni ca men te, si no exis te la
ree lec ción, no se es tá vio lan do el de re -
cho del pre si den te. Des de otra mi ra da,
la ree lec ción pre si den cial li mi ta las po -
si bi li da des y los de re chos de las per so -
nas que no son pre si den tes, que son
miem bros del pro pio mo vi mien to que
ejer ce el po der y de otras per so nas de la
opo si ción. El ar gu men to de los de re -
chos me pa re ce que es fa laz.

Acer ca de la re for ma que res trin ge la
con sul ta po pu lar tan to a ni vel na cio nal
co mo lo cal, me pa re ce que se es tá pro -
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po nien do un re tro ce so enor me en tér -
mi nos de de mo cra cia di rec ta. uno de
los ar tí cu los me jor ela bo ra dos de la
Cons ti tu ción es el ar tí cu lo 95, que ha bla
so bre la par ti ci pa ción, su fi na li dad y las
for mas de de mo cra cia. Ade más, se de -
ter mi na que se tie ne el de re cho a la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va, a la de mo cra -
cia di rec ta y a la de mo cra cia co mu ni ta -
ria. La Cons ti tu ción, en el ar tí cu lo 11,
pro hí be cual quier re for ma nor ma ti va
que res trin ga de re chos. Cuan do la pro -
pues ta de re for ma cons ti tu cio nal, a ni -
vel lo cal, res trin ge la con sul ta por cual -
quier te ma de in te rés; y a ni vel na cio -
nal, res trin ge la con sul ta so bre cual -
quier asun to, sin du da al gu na, es tá res -
trin gien do de re chos cons ti tu cio na les.
Con la re for ma lo que va a pa sar es que
ini cia ti vas co mo las pro mo vi das por el
mo vi mien to YA Su ni dos pa ra con sul tar
so bre la ex plo ta ción pe tro le ra en el Par -
que Na cio nal Ya su ní-Itt, no se rían po si -
ble; o que los go bier nos lo ca les, que es -
tán en la ama zo nía, no po drían con sul -
tar so bre las ac ti vi da des ex trac ti vas, por -
que las com pe ten cias so bre los re cur sos
na tu ra les son ex clu si vas del go bier no
cen tral. An te es ta cla rí si ma res tric ción a
las po si bi li da des de la de mo cra cia di -
rec ta, los ar gu men tos que es gri men los
pro po nen tes de la re for ma cons ti tu cio -
nal son real men te ma los, dé bi les y re tó -
ri cos. 

En cuan to a la re for ma que pro po ne
que los obre ros del sec tor pú bli co sean
re gu la dos por la co rres pon dien te ley de
ser vi cio pú bli co, es tam bién re gre si va
en tér mi nos de de re chos fun da men ta les.
Los obre ros que es tán aho ra re gi dos por
el de re cho la bo ral, si la re for ma se
aprue ba, per de rían sus de re chos a la

aso cia ción, a la huel ga, a uti li da des, en -
tra rían a un sis te ma don de pue den te ner
com pra de re nun cias, don de van a te ner
su ma rios ad mi nis tra ti vos, no van a po -
der acu dir al ins pec tor del tra ba jo. Ade -
más, re for mas de es te ti po no se de be -
rían pro po ner ni ha cer sin con sul tar a
las per so nas que se rían per ju di ca das
por es ta pro pues ta.

En cuan to a la re for ma que pro po ne
la co mu ni ca ción co mo un ser vi cio pú -
bli co, me pa re ce que tam po co son en -
mien das. ten go que re co no cer que me
dan sim pa tía to dos los ar gu men tos y la
re tó ri ca del go bier no. Creo que es un
ser vi cio pú bli co y a mí me pa re ce que
los me dios de co mu ni ca ción, pú bli cos y
pri va dos, son po de res. El po der de los
me dios de co mu ni ca ción es muy fuer te
co mo es el po der de mer ca do. Es un ser -
vi cio que tie ne que ser re gu la do pa ra
pro mo ver y ga ran ti zar los de re chos de
las per so nas y co lec ti vi da des. Pe ro, en
el con tex to his tó ri co en el que se pro po -
ne, la re for ma me pa re ce in con ve nien te
por la for ma co mo se es tá ejer cien do las
com pe ten cias es ta ta les en co mu ni ca -
ción. Por un la do, los me dios pú bli cos
son in mu nes al con trol y, por otro la do,
es ta mos vi vien do un evi den te ejer ci cio
de po der pa ra con tro lar y re gu lar los
me dios pri va dos. Si la re for ma es ta ría
en ca mi na da a ex pan dir de re chos, es ta -
ría de acuer do; pe ro pa ra con tro lar y li -
mi tar de re chos que es el con tex to en el
que vi vi mos, no es toy de acuer do.

JuanPazyMiño.Ra mi ro ha plan tea -
do co sas im por tan tes, su ge ren tes des de
la pers pec ti va ju rí di ca. En efec to, hay
por allí una se rie de ma te rias que no so -
lo el go bier no si no los asam bleís tas tie -
nen que exa mi nar. Creo que hay una se -
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rie de cor ta pi sas que ac túan so bre la
fun ción ju di cial y que me re cen re vi sar -
se pa ra que és ta sea más trans pa ren te,
me jo re, ga ran ti ce más los de re chos.
Des de el pun to de vis ta po lí ti co e his tó -
ri co tam bién hay otras ra zo nes so cia les:
yo creo que es ta mos vi vien do un ci clo
his tó ri co de trans for ma cio nes en el cual
hay con cep tos, va lo ra cio nes ju rí di cas,
prin ci pios po lí ti cos que en tra ron tam -
bién a re vi sión. 

La Cons ti tu ción del 2008 es un pa -
ra dig ma nue vo en tre las cons ti tu cio nes
ecua to ria nas; y, so bre la ba se de la
Cons ti tu ción del 2008, hay que se guir
de sa rro llan do la po si bi li dad del cam bio
so cial, la trans for ma ción, la mo vi li za -
ción nue va de la so cie dad, et cé te ra. En
esa pers pec ti va, por ejem plo, la par te
eco nó mi ca de la Cons ti tu ción re cu pe ra
el pa pel ac ti vo del Es ta do, re cu pe ra
con cep tos so bre la au to ges tión de iden -
ti da des, de in ter me dia cio nes pa ra la vi -
da eco nó mi ca y so cial del país. La
Cons ti tu ción tam bién re cu pe ra, en
cuan to al tra ba jo, nor mas fun da men ta -
les que se es ta ban per dien do: el prin ci -
pio pro ope ra rio, que, so bre to do an tes
del 2007, es ta ba per dién do se por que
has ta el Mi nis te rio del tra ba jo, los fun -
cio na rios del mi nis te rio, es ta ban siem -
pre en la pers pec ti va de cum plir más la
vi sión em pre sa rial que la vi sión por los
tra ba ja do res. Me pa re ce que sí es im -
por tan te, pa ra es te ci clo, se ña lar la in -
ver sión pú bli ca, la in ver sión en edu ca -
ción, la re cu pe ra ción del IESS, la in ver -
sión en sa lud; to do es to que da el mar -
co po si ti vo, di ría yo, de las ac cio nes de
go bier no, si es que com pa ra mos, co mo
ha ce mos los his to ria do res, con el ci clo
in me dia ta men te an te rior. El ci clo del

go bier no que se ini cia en el 2007 co mo
que cum plió una pri me ra fa se has ta el
2013 y en tra en ton ces en una nue va fa -
se de de fi ni cio nes y de re de fi ni cio nes.
Has ta el 2013 to da vía hay, en mu cho, la
eu fo ria de la trans for ma ción, la nue va
Cons ti tu ción, la re vo lu ción ciu da da na.
Pe ro el es pec ta cu lar triun fo que se tie ne
en ma yo del 2013, con 100 asam bleís -
tas en la Asam blea Na cio nal, co mo que
le da una pers pec ti va de po der ar ti cu lar
el pro yec to po lí ti co que le con vie ne al
go bier no y a los asam bleís tas en fun ción
de te ner una ma yo ría im ba ti ble. Y en
ese sen ti do las ini cia ti vas de go bier no se
con vier ten en las prin ci pa les de fi ni do ras
de las ac ti vi da des y ac cio nes que rea li -
za la asam blea. Por cier to esas ini cia ti -
vas tien den a que el pre si den cia lis mo y
el pre si den te ten gan ma yor ca pa ci dad
de ac ción fren te a la so cie dad y fren te al
ré gi men po lí ti co. No quie ro de cir que
sea bue no ni ma lo; sim ple men te di go
que, com pa ra ti va men te con la pri me ra
fa se 2007-2013, en és ta se acu mu la la
pri ma cía del Eje cu ti vo. 

En es ta pers pec ti va, de una nue va fa -
se des de el 2013, tam bién se agu di zan
los po si cio na mien tos al in te rior del go -
bier no, pa ra que per du re una ten den cia
más ra di cal de trans for ma cio nes o pa ra
que per du re una ten den cia me nos ra di -
cal de trans for ma cio nes. En al gu nos
cam pos me pa re ce que la ten den cia
me nos ra di cal es tá sien do fa vo re ci da,
por ejem plo, es pe cí fi ca men te en cuan to
al có di go la bo ral, tal co mo la pro pu so el
an te rior mi nis tro, ya que era un có di go
que me re cía se rios cues tio na mien tos de
par te de los tra ba ja do res. En tien do que
eso se es tá trans for man do ya con el nue -
vo Mi nis tro Car los Marx Ca rras co y con
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cri te rios que han po di do in tro du cir los
asam bleís tas.

tam bién veo que en el te ma que se
plan teó ini cial men te so bre los re cur sos
hí dri cos con ver gen es te ti po de opo si -
cio nes y la ten den cia no que da muy
cla ra. ¿Lo gró fi nal men te adop tar se una
po si ción fa vo ra ble al cam pe si na do, a
las co mu ni da des in dí ge nas y no a fa vor
de una ad mi nis tra ción me ra men te es ta -
tal del re cur so hí dri co? Sin ce ra men te no
me que da cla ro y ha brá que ver, en el
pro ce so, que es lo que ocu rre. Las pro -
pues tas so bre las Fuer zas Ar ma das pue -
do ex pli car me en el sen ti do de que la
ins ti tu ción bien po dría co la bo rar en la
aten ción so bre la se gu ri dad, lo que im -
pli ca ría tam bién un cam bio en la vi sión
usual de lo que son las Fuer zas Ar ma das
y en su com pro mi so fren te al país. Con -
cuer do que eso me re ce to mar se con
pin zas, por que te ne mos su fi cien te ex pe -
rien cia his tó ri ca en Amé ri ca La ti na
exac ta men te so bre el pa pel de las Fuer -
zas Ar ma das.

En el pun to de de ba te cru cial so bre la
Cons ti tu ción y la po si bi li dad de ree lec -
ción in de fi ni da del pre si den te, he sos te -
ni do que la ree lec ción in de fi ni da es tan
de mo crá ti ca co mo cual quie r otro de los
sis te mas: sea pa san do un pe río do, pa san -
do dos pe río dos o co mo hi zo la Cons ti tu -
ción gar cia na de 1869 con ree lec ción in -
me dia ta, pe ro pa ra la ter ce ra vez, de bía
exis tir un pe río do in ter me dio y so lo en -
ton ces po dría ree le gir se. Quie ro de cir
sim ple men te que es un sis te ma igual de
de mo crá ti co que cual quie ra de los otros,
y que el pro ble ma no es tá en que se es -
ta blez ca la ree lec ción in de fi ni da, si no en
ver con cre ta men te qué ti po de fuer zas
es tán ac tuan do en la so cie dad y qué op -

cio nes se tie nen. Si es que exis tie ra una
al ter na ti va po lí ti ca de las iz quier das, dis -
tin ta a la iz quier da que re pre sen ta Alian -
za País, bien ve ni da sea. Con la ree lec -
ción in me dia ta in de fi ni da o sin la ree lec -
ción, me pa re ce que el pro ble ma es de
op cio nes po lí ti cas. Es, ha cia fu tu ro, lo
que cuen ta, in de pen dien te men te de cuál
sea el ré gi men que se es ta blez ca. te ne -
mos su fi cien te ex pe rien cia his tó ri ca en el
Ecua dor. Cuan do los par ti dos de iz quier -
da na cie ron -Par ti do So cia lis ta en 1926,
Par ti do Co mu nis ta en 1931-, se de di ca -
ron a tra ba jar en ma sas y se de di ca ron a
crear sin di ca tos in clu so en el sec tor ru ral.
Ha cían un tra ba jo efec ti vo. Ese tra ba jo es
el que la iz quier da tie ne que re cu pe rar
pa ra efec tos de ser una op ción de cam -
bio si es que esa es la op ción. Por que en
el es pec tro de la de re cha no en cuen tro
po si bi li da des de que va ya a ge ne rar se
una al ter na ti va ca paz de ser im ba ti ble
fren te a la que ha ma ne ja do y si gue ma -
ne jan do Gui ller mo Las so. Es to de la res -
tau ra ción con ser va do ra tie ne tam bién
cier to sen ti do, por que so bre to do se ha
vis to des de fe bre ro, con el triun fo elec to -
ral de Mau ri cio Ro das en Qui to. Es pro -
ba ble que, en efec to, al re de dor no de su
fi gu ra pa ra can di da to pre si den cial, pe ro
sí al re de dor de su fuer za po lí ti ca, de su
ac ción en la al cal día de Qui to, tal vez se
pue da ir ar ti cu lan do una fuer za que as pi -
re a re to mar o a in ci dir en la vi da po lí ti -
ca de una ma ne ra dis tin ta. Lo cual plan -
tea un de sa fío pa ra las de re chas, ya que,
si es que en Gua ya quil per sis ten en la
idea de que Gui ller mo La so sea el can di -
da to, en ton ces la de re cha se rra na va a te -
ner que ar ti cu lar se. Y exis tien do o no la
ree lec ción in de fi ni da o cual quier sis te -
ma, el mis mo jue go que de sa fía a la iz -
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quier da le to ca rá ha cer a esa mis ma de -
re cha. Por que lo que ten drá que ha cer es
tra ba jar, a ver si es que pue de o no op tar
por una al ter na ti va que real men te sea la
que con duz ca a que la po bla ción vo te
por ella.

Luis Verdesoto. Quie ro es truc tu rar
mi in ter ven ción en el de ba te a par tir del
sig ni fi ca do de en mien das, exa mi nar
qué cons ti tu ción es la que se mo di fi ca y
fi na li zar plan tean do qué fun cio na li dad
tie ne esa cons ti tu ción res pec to al mo de -
lo po lí ti co vi gen te en el país. En es ta co -
yun tu ra se anu dan la re for ma cons ti tu -
cio nal y una re for ma eco nó mi ca ex tre -
ma da men te im por tan te, ex pre sa da bá si -
ca men te en el có di go mo ne ta rio.

Pri me ro de be mos re co no cer, des de
una pers pec ti va téc ni ca, que una cons -
ti tu ción es un jue go co he ren te y ar mó -
ni co de par tes, que pue de vol ver se inar -
mó ni co e in co he ren te. Es to afec ta a la
es truc tu ra del Es ta do, que no es más que
la re la ción en tre sus par tes. Cuan do una
par te se al te ra, se mo di fi ca la re la ción
de con jun to. En ton ces, la ma yor par te
de las lla ma das en mien das efec ti va men -
te afec tan a la es truc tu ra del Es ta do, es
de cir es te con jun to de re la cio nes en tre
las par tes de la cons ti tu ción.

Plan teo al gu nos ele men tos muy bá -
si cos de cien cia po lí ti ca. una ree lec -
ción in de fi ni da no es in di fe ren te al sis -
te ma po lí ti co y al mo men to his tó ri co en
el cual se le adop ta. No es lo mis mo in -
tro du cir la en el tiem po de Gar cía Mo re -
no que con Ra fael Co rrea. Pue den ser
muy pa re ci dos pe ro no son lo mis mo.
Di ría que el ele men to más bá si co es
que, una pro pues ta de ree lec ción in de -
fi ni da afec ta al co ra zón de la le gi ti mi -
dad de ori gen de la de mo cra cia, don de

es tán las con di cio nes que se ex pre san
en una elec ción y cons ti tu yen a la le gi -
ti mi dad. Con si guien te men te, esas con -
di cio nes no pue den ser cam bia das. 

Es de cir, el ele men to cen tral de la de -
fi ni ción es quien pue da as pi rar a la pre si -
den cia de la re pú bli ca y ba jo qué con di -
cio nes, por cuán tas ve ces. Es te es un in -
gre dien te car di nal de la le gi ti mi dad de
ori gen. El mo men to más “al to” de la ciu -
da da nía po lí ti ca es de ter mi nar quién es
ca paz de ac ce der a su pues to más im por -
tan te. Es to es, en el ejer ci cio de la ciu da -
da nía, ser ele gi do pre si den te y no so lo
ele gir lo. Con la ree lec ción in de fi ni da se
plan tea un pro ble ma de afec ta ción bá si -
ca a la le gi ti mi dad de ori gen, que ha ce
re la ción a uno de los ele men tos cen tra les
de la de mo cra cia. Ele gi mos pre si den te
ba jo una re gla pre ci sa que fi ja una du ra -
ción de ter mi na da. Es ta re gla no pue de
ser cam bia da en el ca mi no. In clu so, si se
im po ne una mo di fi ca ción, és ta no pue de
en trar en vi gen cia in me dia ta men te, co -
mo lo im po ne una lec tu ra ele men tal de
los prin ci pios de la de mo cra cia. La du ra -
ción del pe rio do de au to ri dad no pue de
cam biar se en el pe rio do una vez que la
ciu da da nía ex pre só su con for mi dad con
una re gla. 

Otro ele men to téc ni co es que, ha -
bien do una de fi ni ción de com pe ten cias
te rri to ria les en el país ex pre sa da en la
cons ti tu ción, mo di fi car la im pli ca cam -
biar la di vi sión com pe ten cial. No hay
pa ra que dis cu tir so bre eso, es una ele -
men tal com pren sión de la con for ma -
ción de la es truc tu ra del Es ta do a ni vel
te rri to rial.

El me ca nis mo de ree lec ción in de fi -
ni da es ina pli ca ble, sin más, con cep tual
e his tó ri ca men te a cual quier pe rio do,
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in de pen dien te men te del mo men to y el
sis te ma po lí ti co. La ree lec ción in de fi ni -
da en una co yun tu ra co mo la ecua to ria -
na im pli ca bá si ca men te la de ses truc tu -
ra ción de las ba ses de la re pú bli ca.
Nues tra cons ti tu ción to da vía se man tie -
ne co mo re pu bli ca na; no es la bo li via na
que de ci dió eli mi nar a la re pú bli ca.
Quie nes la hi cie ron, por al go, con ser va -
ron a la idea re pu bli ca na.

Cuan do se apli ca un ins tru men to
co mo la ree lec ción in de fi ni da a pe rio -
dos cor tos de go bier no, de be con si de -
rar se a la na tu ra le za de las fun cio nes
pre si den cia les a ejer cer se en ese pe río -
do cor to. De be pen sar se que si el pe rio -
do fue ra más lar go, el sen ti do de la no
ree lec ción o la ree lec ción in de fi ni da es
di fe ren te. Pri me ro, la du ra ción del pe -
rio do ecua to ria no es bre ve. Se gun do,
nues tro sis te ma po lí ti co es ti mu la a la
con for ma ción de ma yo rías, co mo evi -
den te men te se pue de ver en los cuer pos
co le gia dos, bá si ca men te en el Par la -
men to. Con si guien te men te, una ree lec -
ción den tro de un sis te ma hi per pre si -
den cial con es tí mu los a la for ma ción de
ma yo rías en los cuer pos co le gia dos, evi -
den te men te de ses truc tu ra a las for mas
bá si cas de in te rac ción en la re pú bli ca.
ter ce ro, es ta mos tra tan do de una ree -
lec ción con un pre si den te que con cen -
tra fun cio nes y atri bu cio nes, in clu yen do
a la fun da men tal, que es la pri ma cía
que ejer ce en la co-le gis la ción. un pre -
si den te con esas ca rac te rís ti cas, asen ta -
do en la ree lec ción in de fi ni da, do mi -
nan te a tra vés de ma yo rías en los cuer -
pos co le gia dos, pue de ex pan dir has ta lí -
mi tes de mo crá ti ca men te in to le ra bles a
su ca pa ci dad co le gis la do ra. Es to aten ta
los prin ci pios de la con vi ven cia re pu bli -

ca na. Si a es to adi cio na mos ins ti tu cio -
nes que fue ron mal con ce bi das y mal
ter mi na das en su ta lla do co mo la mal
lla ma da “muer te cru za da” -real men te
“ce sa ción mu tua del car go”- pue de eli -
mi nar se en los he chos la ex tin ción de la
ga ran tía de mo crá ti ca a la al ter na bi li -
dad. 

El te ma es có mo se for mu lan los pre -
su pues tos en el Ecua dor, co mo se ejer -
cen las fun cio nes de con trol cons ti tu -
cio nal y, fun da men tal men te, la exis ten -
cia y or ga ni za ción de la mal ha da da fun -
ción de con trol so cial y par ti ci pa ción
ciu da da na de nues tro Es ta do y que sur -
ge de la cons ti tu ción de Mon te cris ti. Es -
te ar ti lu gio ins ti tu cio nal exó ti co, que
rom pió con la tria da de po de res, es una
bar ba ri dad, a la que se su man las otras
co mo la con for ma ción de la fun ción
elec to ral sin plu ra li dad po lí ti ca. 

Pen sar en la ree lec ción in de fi ni da
in de pen dien te men te de las cir cuns tan -
cias his tó ri cas y de las con di cio nes de
for ma ción de Es ta do re pu bli ca no es ex -
tre ma da men te gra ve por la con for ma -
ción de nues tro sis te ma po lí ti co, co mo
he tra ta do de mos trar. 

So bre el te ma de las Fuer zas Ar ma -
das, hay va rios ele men tos bá si cos. Prin ci -
pal men te, se en tre ga a esa ins ti tu ción una
res pon sa bi li dad en el te ma más di fí cil pa -
ra cum plir con los ob je ti vos y lo grar los
re sul ta dos pa ra una fuer za no es pe cia li -
za da. En un sis te ma po lí ti co y en un sis te -
ma so cial, la se gu ri dad in ter na es uno de
los pro pó si tos más di fí ci les, que de apro -
bar se la re for ma, las Fuer zas Ar ma das se
con ver ti rían en co rres pon sa bles. Sin em -
bar go, la preo cu pa ción ma yor es la de no -
mi na ción “se gu ri dad del Es ta do”. La se -
gu ri dad del Es ta do no so la men te con sis te
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en im pli car en el con jun to de las áreas in -
ter nas y ex ter nas a las Fuer zas Ar ma das,
si no que se las in vo lu cra en to dos los ni -
ve les de go bier no en los que se es truc tu -
ra el Es ta do. Ecua dor tie ne una lar ga tra -
di ción de mal con for mar ins ti tu cio nes hí -
bri das. Creo que, a la lar ga, se tien de a la
con for ma ción de una “guar dia na cio nal”
que, po ten cial men te, pu die se fun cio nar
en “con tra” de los ni ve les de go bier no. La
guar dia na cio nal es tí pi ca de los es ta dos
fe de ra dos. Se es ta ría in tro du cien do al
Ecua dor co mo una for ma in ter me dia de
con trol en tre los ni ve les de go bier no y la
prin ci pal ins tan cia de con cen tra ción de
po der. tam bién me preo cu pa que, si en
al gún mo men to, pier de una con sul ta po -
pu lar so bre es te te ma, po dría re-edi tar se
un en fren ta mien to de pue blo ver sus Fuer -
zas Ar ma das, lo cual es ab so lu ta men te
irres pon sa ble.

Otro ele men to com ple jo de las así
lla ma das en mien das cons ti tu cio na les es
el te ma de la eli mi na ción de al gu nas fun -
cio nes de la Con tra lo ría. Es ta ins ti tu ción
no tie ne que ha cer o ha bría te ni do que
ha cer lo bien, el con trol de la ca li dad del
gas to, es de cir, el con trol de los ob je ti vos
so cia les que am pa ran a las ins ti tu cio nes
(pac to ins ti tu cio nal). Pe dir le a la Con tra -
lo ría que juz gue la co rrec ción téc ni ca
del gas to –cum pli mien to de ob je ti vos-
por ejem plo de la edu ca ción o la sa lud,
fue un des pro pó si to arras tra do des de va -
rias cons ti tu cio nes an te rio res. El Es ta do
no pue de ser el prin ci pal juz ga dor de sí
mis mo en es ta ma te ria. Y me nos la Con -
tra lo ría que no tie ne des tre zas téc ni cas
pa ra ha cer lo. Pe ro es evi den te que al -
guien de be ha cer lo en el Es ta do. 

No obs tan te, aquel con trol de be ejer -
cer lo fun da men tal men te la so cie dad. La

so cie dad es quién ha ce con trol so cial de
la ca li dad del gas to y de los ob je ti vos de
las ins ti tu cio nes fun da men tal men te a tra -
vés de los me dios de co mu ni ca ción. Es
lo que se lla ma la “san ción mo ral de la
po lí ti ca pú bli ca”. Re cor de mos que el
Par la men to ecua to ria no no cum ple con
una eva lua ción de la ca li dad del gas to
pre su pues ta rio. En ton ces, ¿qué es lo que
pro po ne la “en mien da” en me dio de la
gue rra que por ini cia ti va del go bier no se
eje cu ta con tra los me dios de co mu ni ca -
ción? Se eli mi na la po si bi li dad del con -
trol so cial de la ges tión pú bli ca y se sos -
tie ne la fa cha da de una en ti dad que se
de di ca al con trol de la co rrec ción del
gas to, coar tan do que en el mar co de la
es fe ra pú bli ca se ha ga con trol so cial de
la ges tión pú bli ca. Es un hi to más en la
agre sión con tra la so cie dad, que tri tu ra
ins ti tu cio nal men te a una de las fun cio nes
de la so cie dad.

So bre el te ma de la ac ción de pro tec -
ción, es ina cep ta ble que se en tre gue al
pre si den te de la Re pú bli ca, a tra vés de
sus fun cio na rios le gis la ti vos, la fac tu ra de
una ley que res trin ja de re chos. Eso es un
con tra sen ti do de mo crá ti co de prin ci pio a
fin. Cuan do sur ge un mar co de de re chos
-que tie ne ori gen cons ti tu cio nal- es so la -
men te la cons ti tu ción quien pue de su je -
tar ese cam bio de de re cho, pe ro no una
ley. una ma yo ría le gis la ti va no pue de
res trin gir a una ga ran tía.

Hay mu chas dis cu sio nes so bre la Ley
de co mu ni ca ción, que no las re me mo ra -
ré. Pe ro es toy en pro fun do de sa cuer do
con la prác ti ca de al gu nos paí ses –es pe -
cial men te an di nos- de “cons ti tu cio na li -
zar a lo ile gal”. Se “cons ti tu cio na li za”
cual quier nor ma que tie ne un ori gen in -
cons ti tu cio nal. En la ba se de es ta prác ti -
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ca es tá la idea de que el Par la men to pue -
de ha cer cual quier co sa. No de be ría pe -
ro a ve ces trans gre de la cons ti tu ción y la
ley sin re for mar las. una vez con su ma da
la trans gre sión, “hay que” cons ti tu cio na -
li zar la, por que su efec to es la le ga li za -
ción, por una vía ile gí ti ma. Pe ro le ga li za -
ción al fin. Es otro efec to del fun cio na -
mien to de una “de mo cra cia ma yo ri ta ria
pla na”. Así, es ta mos su je tán do nos a un
ma yo ri ta ris mo ele men tal que no pue de,
que no de be pros pe rar. No es un pro ble -
ma de “cas ti gar” a los me dios de co mu -
ni ca ción que el go bier no en tien de co mo
de mal fun cio na mien to. Es un prin ci pio
que de be ser ob ser va do. Más aun en un
con tex to de apli ca ción de ma la fe de las
nor mas. 

El ob je ti vo de la en mien da en el te -
ma del sin di ca lis mo pa re ce per se guir
“ter mi nar de ma tar” al sin di ca lis mo pú -
bli co. Re cor de mos que el as cen so de
Co rrea ocu rre en un ple no de cli ve de
los mo vi mien tos so cia les y, fun da men -
tal men te, del mo vi mien to sin di cal ba sa -
do en las ac ti vi da des pro duc ti vas pri va -
das. Aho ra, ape nas exis te sig ni fi ca ti va -
men te el sin di ca lis mo pú bli co ba sa do
en los go bier nos sub na cio na les. Los sin -
di ca tos que fun cio nan son mu ni ci pa les
y de los con se jos pro vin cia les. Ya se los
li mi tó se ve ra men te con una dis po si ción
me ra men te ad mi nis tra ti va y, aho ra, se
tra ta de eli mi nar los de mo do abier to;
“cons ti tu cio na li zar” la ter mi na ción de
su vi gen cia. 

En el Ecua dor es ta mos en un mo -
men to de ago ta mien to del mo de lo eco -
nó mi co ba sa do en la cap tu ra de ex ce -
den te es ta tal, el que tra tó de re fle jar se
en una cons ti tu ción que ba só la ga ran -
tía de los de re chos en el ex ce den te es ta -

tal. una cons ti tu ción en la cual, de al -
gún mo do, se mi ni mi zo y se re la ti vi zó a
las ga ran tías más clá si cas –li be ra les- y
se pen só que la ga ran tía de los de re chos
era el ex ce den te es ta tal. A es to se ade -
cuó la for mu la ción de la ar qui tec tu ra
del sis te ma po lí ti co. Es ta vi sión des via -
da del ga ran tis mo ha cia el ex ce den te
es ta tal no su po ni pu do va li dar el con -
jun to de ga ran tías his tó ri cas y cons ti tu -
cio na les de la de mo cra cia ecua to ria na.
ter mi nó sos te nien do sus de bi li da des de
di se ño ins ti tu cio nal en el hi per pre si den -
cia lis mo, que –co mo sa be mos- en la
his to ria del ca pi ta lis mo ha si do la “úni -
ca” sa li da a las cri sis. 

La iz quier da ecua to ria na par ti ci pó
en la Asam blea del 98 con una pro pues -
ta de “se mi- par la men ta ris mo” y la re -
duc ción del pre si den cia lis mo. Diez
años des pués, nos en con tra mos con
cua dros de esa iz quier da co mo ac ti vis -
tas acrí ti cos de una exa cer ba ción mons -
truo sa del pre si den cia lis mo, jus ti fi ca do
co mo una for ma de ga ran tía de los de -
re chos. La enor me des con fian za so bre
la mo der na fle xi bi li dad de las ins ti tu cio -
nes, ha lle va do a un re gla men ta ris mo
ex tre mo de la cons ti tu ción y de las le -
yes. Se ha pen sa do que ese re gla men ta -
ris mo iba a con ge lar a la co rre la ción de
fuer zas fa vo ra ble a la re vo lu ción ciu da -
da na. tal pe tri fi ca ción es una pre ten sión
an ti-de mo crá ti ca. La cons ti tu ción tie ne
que ga ran ti zar a la con for ma ción de la
es fe ra pú bli ca de la so cie dad y no la
con ser va ción de una co rre la ción. Es
una pre ten sión a-his tó ri ca. 

Con clu yo. El pri mer error en las dis -
cu sio nes cons ti tu cio na les fue abrir el te -
ma de la ree lec ción. to dos los paí ses te -
ne mos an cla jes ins ti tu cio na les en la his to -
ria, tra di cio nes de fun cio na mien to de
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nues tras ins ti tu cio nes. Hoy he mos ter mi -
na do sien do fi nal men te pre sos de nues -
tras pro pias tra di cio nes. El Ecua dor es tá
aho ra pre so de la de pen den cia his tó ri ca
del cau di llis mo. Hoy vi vi mos la res tau ra -
ción con ser va do ra del cau di llis mo; la res -
tau ra ción de una ins ti tu ción de la cual la
na ción ha si do his tó ri ca men te cau ti va. 

HernánIbarra.So bre las en mien das
cons ti tu cio na les ha es ta do pre sen te la
con tro ver sia de có mo se pro ce de a pro -
ce sar las. Si el go bier no ar gu men ta que
son en mien das, no hay pa ra que ha cer
una con sul ta ni pa sar por una Asam blea
Cons ti tu yen te. Pe ro sí pen sa mos que son
re for mas cons ti tu cio na les por que la ma -
yo ría de en mien das pro pues tas son ver -
da de ra men te re for mas a la Cons ti tu ción,
pues to que es tán afec tan do a la es truc tu -
ra del Es ta do. Por lo tan to, ten drían que
pa sar a una con sul ta po pu lar, o pro ce sar -
se in clu so con una Asam blea Cons ti tu -
yen te por que se es tá afec tan do ele men -
tos fun da men ta les de to do el cuer po
cons ti tu cio nal. Apa ren te men te, los asam -
bleís tas de Alian za País de be rían ser los
que más de ba tan es te te ma y no di cen
na da so bre es to pú bli ca men te, lo que
plan tea la au sen cia de plu ra lis mo den tro
de Alian za País pues to que po dría ser in -
te re san te que hu bie se emer gi do al gu na
dis cu sión. El asam bleís ta Fer nan do Bus -
ta man te di jo en al gu na oca sión res pec to
a la ree lec ción que no de be ría ha ber ree -
lec ción de los asam bleís tas por que son
par te in te re sa da en el te ma. És ta ha si do
la úni ca dis cre pan cia que se ha evi den -
cia do en el am bien te de AP. Aun que es
pro ba ble que se ha yan pro du ci do dis cre -
pan cias en su in te rior.

El te ma de la ree lec ción pre si den cial
ve nia ya plan teán do se en Amé ri ca La ti -

na des de la lar ga no che neo li be ral. Las
dis po si cio nes de ree lec ción in me dia ta
se de fi nie ron en la Cons ti tu ción pe rua -
na en 1993, lue go en la re for ma cons ti -
tu cio nal Ar gen ti na de1994, des pués en
Bra sil en 1997. Cuan do lle ga el po der
Chá vez, se ha ce tam bién una ree lec -
ción in me dia ta y lue go fi nal men te ter -
mi na en el 2009 con la apro ba ción de
la ree lec ción in de fi ni da. En Ni ca ra gua
se apro bó la ree lec ción in de fi ni da des -
de el 2011, en ton ces, es ta mos en tran do
en otro ci clo. En el mo men to neo li be ral
la ree lec ción pre si den cial apun ta ba a la
con ti nui dad de las po lí ti cas neo li be ra les
de re for ma del Es ta do que era bá si ca -
men te es te pro ce so de con so li dar la re -
for ma de mer ca do. Can ce la do ese ci clo
es ta mos en un pro ce so de re gre so del
Es ta do y de es ta tis mo en al gu nos paí ses
de Amé ri ca La ti na. Jun to con la vi gen cia
de un mo de lo hi per pre si den cia lis ta co -
mo se ha es ta do dis cu tien do úl ti ma -
men te, es ta mos en un mo men to en que
la ree lec ción in de fi ni da es tá ata da a un
pro ce so de re for za mien to de es te mo de -
lo es ta tis ta que bá si ca men te tie ne una
pree mi nen cia muy fuer te del eje cu ti vo.
Ese es uno de los ras gos del pre si den cia -
lis mo que es tá en jue go con la pro pues -
ta de la ree lec ción in de fi ni da.

una crí ti ca a la ree lec ción in de fi ni da
tie ne que ver bá si ca men te con que el ti -
tu lar del eje cu ti vo en una con di ción de
fuer te es ta tis mo es tá en ca pa ci dad de
mo ver los re cur sos pú bli cos pa ra fa vo re -
cer su pro yec to po lí ti co. Des de esa pers -
pec ti va es un jue go don de no to dos los
ac to res es tán en ca pa ci dad de con fluir en
una dis pu ta de mo crá ti ca abier ta con
igua les con di cio nes. La ree lec ción in de -
fi ni da es la que va a per mi tir el for ta le ci -

18 Diá lo go so bre la Co yun tu ra: Cambios constitucionales, ¿Enmiendas o reformas?

2. Coyuntura 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:48  Página 18



mien to de es ta fi gu ra de cau di llo co mo
nos ha plan tea do Luis. El cau di llis mo es
la per sis ten cia de una vie ja tra di ción re -
la cio na da con la tra di ción cen tra lis ta de
Amé ri ca La ti na. Ha ce mu chos años
Clau dio Ve liz sos tu vo en su clá si co li bro
que his tó ri ca men te des de la épo ca co lo -
nial has ta la dé ca da del ochen ta del si glo
pa sa do, las ten den cias cen tra lis tas ha -
bían si do pre do mi nan tes en la his to ria de
Amé ri ca La ti na jun to a pe rio dos des cen -
tra li za do res de cor ta du ra ción. Pe ro co -
mo una cons tan te, re gre sa el cen tra lis mo
y las re cen tra li za cio nes, en ton ces, di ce
Ve liz que hay una ten den cia his tó ri ca a
la cen tra li za ción del Es ta do en Amé ri ca
La ti na co mo una ex pe rien cia his tó ri ca de
lar ga du ra ción.

Ramiro Ávila Santamaría. Efec ti va -
men te, la Cons ti tu ción del 2008 tra jo no -
ve da des ju rí di cas im por tan tes y trans for -
ma do ras. Nun ca he vis to un de ba te ví vi -
do y una re no va ción de las ca te go rías ju -
rí di cas co mo ha su ce di do des pués del
año 2008. Real men te se in tro du jo y se ha
de ba ti do ju rí di ca men te so bre cues tio nes
que en al gu nos ca sos ya ve nían des de la
post gue rra en Eu ro pa, y en otros ca sos
fue ron no ve da des cons ti tu cio na les en
Ecua dor. Es ta mos efec ti va men te an te
nue vos pa ra dig mas, que re quie ren nue -
vas ca te go rías, nue vos dis cur sos y nue vas
teo rías. Si yo ten dría que sin te ti zar so bre
las gran des pro pues tas de la cons ti tu -
ción, di ría que una de ellas fue po ner en
el cen tro los de re chos fun da men ta les de
las per so nas, co lec ti vi da des y de la na tu -
ra le za, y afir mar que el de ber fun da men -
tal del Es ta do es res pe tar los y ga ran ti zar -
los. Es te es un cam bio pro fun do, por que
de la teo ría li be ral, que po nía la pro pie -
dad y al in di vi duo co mo el eje del de re -

cho y del es ta do, se pa só a una teo ría del
de re cho trans for ma dor, que com ba te la
ine qui dad, en la que la pro pie dad es uno
de mu chos otros de re chos y se re co no -
cen de re chos co lec ti vos. A la par del re -
co no ci mien to de de re chos, la cons ti tu -
ción crea las ga ran tías, que son he rra -
mien tas pa ra que los de re chos sean efi -
ca ces, y for ta le ce el rol del es ta do. En esa
épo ca, yo creía que efec ti va men te el Es -
ta do te nía que re cu pe rar su rol y te nía
que ad mi nis trar los re cur sos exis ten tes
pa ra cam biar nues tra so cie dad ex clu yen -
te y aten der la de man da tan gran de de
los mo vi mien tos so cia les, cu yas rei vin di -
ca cio nes se re fle jan en la par te dog má ti -
ca de la cons ti tu ción. El es ta do te nía que
ser fuer te. Nun ca se dis cu tió lo que sig ni -
fi ca ba el pre si den cia lis mo, pe ro se creía
que se ne ce si ta ba un pre si den te fuer te y
un es ta do fuer te pa ra ha cer los cam bios
tan pro fun dos que el país ne ce si ta ba.

Des de la pers pec ti va de la cons ti tu -
ción y su apli ca ción, veo con cla ri dad
dos mo men tos his tó ri cos du ran te es te
go bier no. El uno des de el año 2008 has -
ta el 2011, en el que hay un pro yec to
po lí ti co en ca mi na do a cum plir con los
pos tu la dos de la cons ti tu ción. En es te
pe río do en con tra mos po lí ti cas que aho -
ra ya no exis ten. Por ejem plo, la pro -
pues ta de no ex plo tar el Par que Na cio -
nal Ya su ní Itt, que sig ni fi ca ba otro mo -
de lo eco nó mi co, el res pe to a los de re -
chos de la na tu ra le za, la ne ga ti va al ex -
trac ti vis mo, la pro tec ción y va lo ri za ción
de dos pue blos no con tac ta dos. En el
año 2008 re cuer do ha ber oí do de cir al
Pre si den te que el año 2009 iba a ser el
año de ce ro pre sos sin sen ten cia, que
era un mal co mún en nues tras cár ce les
lle nas de per so nas que su pues ta men te
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go za ban de la pre sun ción de ino cen cia.
Hu bo el in dul to a pre sos por la ley de
dro gas, se die ron am nis tías a per so nas
que fue ron cri mi na li za das por la pro tes -
ta pú bli ca, se creó la de fen sa pú bli ca.
Por es tas me di das, se ba jó co mo po cas
ve ces la po bla ción car ce la ria has ta
apro xi ma da men te 4.000 per so nas pri -
va das de li ber tad. Ha bía una ne ga ti va a
fir mar tra ta dos de li bre co mer cio (tLC).
Se ce rró la ba se mi li tar nor tea me ri ca na
en Man ta. Se hi zo una au di to ria de la
deu da ex ter na. Se re co no ció al Es ta do
co mo plu ri na cio nal, la de mo cra cia co -
mu ni ta ria, la in ter cul tu ra li dad, la pa cha -
ma ma, el su mak kaw say. Se im ple men -
tó una po lí ti ca del go bier no pa ra aco ger
a las per so nas co lom bia nas que huían
de la vio len cia y pa ra ello se creó el re -
gis tro am plia do y se re co no ció a esas
per so nas co mo re fu gia das. 

En el año 2011 hay un gi ro de 180
gra dos, que se po dría ex pli car se gu ra -
men te por las fuer zas po lí ti cas que con -
for ma ban Alian za País, las mis mas que
in flu ye ron en el tex to cons ti tu cio nal y
que ex pli can tam bién las ten sio nes exis -
ten tes en su tex to. Ha bía una mez cla de
ten den cias po lí ti cas de de re cha, de ex -
tre ma de re cha, ex tre ma iz quier da y
cen tro. No po día ser de otra ma ne ra. A
mí me pa re ce que, des de el 2008 has ta
el 2011, in flu yen más las ten den cias de
iz quier da y la prác ti ca de iz quier da.
Lue go la gen te de iz quier da va sa lien do
del go bier no y efec ti va men te el go bier -
no se va de re chi zan do. En el año 2011
hay es ta re for ma y una prác ti ca cons ti -
tu cio nal que es re gre si va en mu chos as -
pec tos. El es ta do co mien za ya a cri mi -
na li zar a quie nes rea li zan pro tes ta pú -
bli ca y hay unos sis te mas de con trol del

Es ta do que son im pre sio nan tes. El ca so
del Cen tral téc ni co, el ca so de los 10 de
Lu lun co to, el ca so de Mery Za mo ra, los
ca sos del 30 de sep tiem bre, son ejem -
plos de lo pri me ro. En cuan to al con trol,
ca da uno de los gru pos so cia les que for -
man los mo vi mien tos so cia les tie ne su
nor ma a tra vés de la cual pue de su frir el
ries go de ser eli mi na do o li mi ta do en su
ac cio nar; por ejem plo, con el de cre to
16 se pue den eli mi nar ONGs co mo
ocu rrió con la fun da ción Pa cha ma ma,
una or ga ni za ción que evi den te men te
ha bía tra ba ja do por los de re chos de los
pue blos in dí ge nas, a la con sul ta pre via
y apo ya ba la con ser va ción del Ya su ní; se
cam bia la re gla men ta ción so bre el re fu -
gio y co mien zan a ne gar sis te má ti ca -
men te el re fu gio a las per so nas co lom -
bia nas; y así po dría mos apre ciar es te va -
cia mien to de la cons ti tu ción en al gu nos
as pec tos de la ley de co mu ni ca ción, la
ley de uni ver si da des, y más. Ca da gru po
hu ma no que po dría ser con tes ta ta rio,
tie ne su pro pia nor ma ti va a tra vés de la
cual pue de ser con tro la do, dis mi nui do,
san cio na do. Ade más, se de ci de la ex -
plo ta ción del Ya su ni, se de sa rro lla un
mo de lo y una ma triz pro duc ti va que tie -
ne que ver exac ta men te con un ca pi ta -
lis mo mo der no trans na cio nal que in -
vier te en me ga pro yec tos, en la mi ne ría
a cie lo abier to, se sus cri be el tra ta do de
li bre co mer cio con la unión Eu ro pea.
En ton ces uno mi ra que cier ta gen te que
apo yó el pro yec to cons ti tu cio nal re fle ja -
do en el 2008 es tá sien do con tro la da y
per se gui da, y que hay otro gru po de
per so nas que no apo ya ba es te mis mo
pro yec to, que se pro nun cian a fa vor de
mu chas po lí ti cas gu ber na men ta les ac -
tua les, co mo al gu nos em pre sa rios de
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de re cha. Cuan do veo la mar cha de los
obre ros que se opo nen al nue vo Có di go
La bo ral o el mo vi mien to de YA Su ni dos
que se opo ne al ex trac ti vis mo en el Ya -
su ní, me pa re ce que se ha da do un gi ro
evi den te. Se ha de ja do atrás el su mak
kaw say, los de re chos de la na tu ra le za,
otras for mas de con ce bir el de sa rro llo.
te ne mos una po bla ción don de el con -
su mo no se ha re du ci do, te ne mos las
mis mas prác ti cas de un ca pi ta lis mo mo -
der no en to do sen ti do.

Es evi den te que des de la re for ma
cons ti tu cio nal del 2011 te ne mos un po -
der del Es ta do que no fue en ca mi na do a
pro te ger los de re chos si no que al con -
tra rio fue pa ra pro te ger el pro yec to po lí -
ti co del gru po que es tá en el po der y pa -
ra pro te ger al Es ta do. Por ejem plo, la ac -
ción ex traor di na ria de pro tec ción so lo
fun cio na y es rá pi da cuan do es el Es ta -
do o al gu na agen cia del Es ta do la que
plan tea el re cur so; las me di das cau te la -
res sir ven cuan do lo pro po ne al gu na
agen cia gu ber na men tal, co mo cuan do
sa ca ron las Fuer zas Ar ma das en Cuen ca
pa ra rea li zar ac cio nes de com ba te a la
de lin cuen cia; o cuan do des tru ye ron los
trac to res que se uti li za ban pa ra la mi ne -
ría ile gal; o cuan do cen su ra ron el li bro
de Ca ran qui o el li bro de Ca bo de vi lla.
Las ga ran tías es tán he chas pa ra que el
ciu da da no se de fien da de los abu sos del
po der, y no pa ra que el Es ta do se de fien -
da de los ciu da da nos. Re gu lan do res -
tric ti va men te las ga ran tías, es el Es ta do
el que se blin da a sí mis mo pa ra evi tar
ser li mi ta do.

A mí me pa re ce, cuan do se ha bla de
la res tau ra ción con ser va do ra, que és ta
se pro du jo ya den tro del mo vi mien to
Alian za País. Es te dis cur so me pa re ce

que es hue co, que es tá den tro de la tí pi -
ca ló gi ca de ejer ci cio del po der, por el
que se crea un ene mi go pa ra ge ne rar
ad he sio nes y al mis mo tiem po mie dos,
de tal for ma que no se pue da en ten der
lo que es tá pa san do. 

No pue do si no opo ner me a las en -
mien das, por que me pa re ce que son
con cen tra do ras de po der, por que las ar -
gu men ta cio nes des de el po der son fa la -
ces y no son con vin cen tes, y por que no
es tán den tro del pro yec to de so cie dad y
Es ta do que la Cons ti tu ción de 2008 pro -
pu so: ga ran ti zar y pro te ger los de re chos
de los in di vi duos, las co lec ti vi da des y la
na tu ra le za. Yo de fien do de la Cons ti tu -
ción lo que po dría lla mar se la uto pía
an di na, que apor tó con nue vas ca te go -
rías e ins ti tu cio nes ju rí di cas al cons ti tu -
cio na lis mo con tem po rá neo: la plu ri na -
cio na li dad, la de mo cra cia co mu ni ta ria,
la in ter cul tu ra li dad, el su mak kaw say, la
Pa cha ma ma, la jus ti cia in dí ge na. La
Cons ti tu ción, al me nos en la par te dog -
má ti ca, re fle ja to da la es pe ran za de un
pue blo y de los mo vi mien tos so cia les de
una di ver si dad enor me y que es te go -
bier no no su po ni im ple men tar ni pro -
mo ver la. Es ta Cons ti tu ción se es ta va -
cian do de con te ni do con su apli ca ción,
con las nor mas le ga les apro ba das por la
Asam blea Na cio nal y con las pro pues -
tas de re for mas cons ti tu cio na les. 

Juan Paz y Miño. Siem pre me da
“mie do” del país cuan do es cu cho las
vo ces apo ca líp ti cas. Pe ro, en to do ca so,
¿ha cia dón de que re mos ir? ¿Cuál es la
trans for ma ción so cial que se ofre ce?
¿Cuál es la trans for ma ción po lí ti ca,
trans for ma ción eco nó mi ca? ¿Cuál es la
di ná mi ca nue va pa ra la or ga ni za ción ju -
rí di ca del Ecua dor? Cuan do ha bla mos
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en tér mi nos ju rí di cos siem pre te ne mos
el ries go de te ner di fe ren tes opi nio nes
de par ti da. Por eso pre fie ro ir, un po co
más, al cam po en que me jor me mue vo,
que es la par te his tó ri ca, so cial, co mo
pa ra en ten der los pro ce sos.

A lo lar go de nues tra his to ria hay
una dia léc ti ca de cam bios de las cons ti -
tu cio nes y de las ins ti tu cio nes en fun -
ción pre ci sa men te de la co rre la ción de
fuer zas exis ten te en un mo men to de ter -
mi na do. En el año 1979 se con si de ra ba
que la Cons ti tu ción iba a ins ti tu cio na li -
zar los par ti dos po lí ti cos y se cre yó que
con ello ya cam bia ría la vi da po lí ti ca
del país. Sin em bar go, esa Cons ti tu ción
no ga ran ti zó el ré gi men de par ti dos que
su pues ta men te iba a ga ran ti zar, por que
his tó ri ca men te ri gie ron so lo du ran te
una épo ca. Esa mis ma cons ti tu ción y la
Ley de Par ti dos, lo que apo ya ron es la
con fi gu ra ción de una ver da de ra “cla se
po lí ti ca”, que es la que ma ne jó el Es ta -
do na cio nal prác ti ca men te des de los
años 80 y 90; y ella cons ti tu ye lo que
so cio ló gi ca men te se de no mi na un “Es -
ta do de par ti dos”. ¿Exis te eso en la ac -
tua li dad? ¿Exis te un “Es ta do de par ti -
dos”? No hay par ti dos or gá ni cos co mo
se su po nía. Ni si quie ra Alian za País tie -
ne la po si bi li dad de cons ti tuir se en un
par ti do. ¿Es fa lla del go bier no, es fa lla
de la so cie dad o es fa lla de la ju ri di ci -
dad? Me pa re ce que es una fa lla so cial,
en tér mi nos de que no lo gra to da vía
ade cuar se, a las nue vas cir cuns tan cias,
la mo vi li za ción so cial, la mo vi li za ción
ciu da da na, la mo vi li za ción de los tra ba -
ja do res, la mo vi li za ción de las or ga ni -
za cio nes in dí ge nas, la or ga ni za ción de
los pro fe sio na les, et cé te ra. La cri sis del
mo vi mien to obre ro en el Ecua dor si gue

pro lon ga da a pe sar de los in ten tos por -
que exis tan mo vi mien tos so cia les. ¿Exis -
te el Fut? ¿Exis te el mo vi mien to in dí ge -
na? ¿Dón de es tán los mo vi mien tos de
los tra ba ja do res en ge ne ral? ¿Dón de es -
tán los mo vi mien tos de los ba rrios, dón -
de es tán los mo vi mien tos de los es tu -
dian tes, dón de es tá el mo vi mien to de
los pro fe sio na les? No se pue de de cir
que una cen tra li za ción de po de res ha
ma ta do las or ga ni za cio nes y los mo vi -
mien tos so cia les. Re cor de mos que la
“re vo lu ción ciu da da na” se ar ti cu la so -
bre la ba se de una mo vi li za ción ge ne -
ral, es pon tá nea, acu mu la da des de el
año 1997 cuan do se de rro ca a Ab da la
Bu ca ram. Pe ro co mo mo vi mien tos or gá -
ni cos, no exis ten co mo an tes. En ton ces
me pa re ce que hay que re co no cer que
his tó ri ca men te vi vi mos una épo ca de
tran si ción di fí cil pa ra la so cie dad ecua -
to ria na, en que las dis tin tas va lo ra cio nes
del pa sa do co mo que ya no pe gan pa ra
com pren der lo que es tá ocu rrien do en
el Ecua dor del pre sen te, y eso nos de sa -
fía a to dos, nos de sa fía a los aca dé mi -
cos, nos de sa fía a la po bla ción, de sa fía
al pro pio go bier no.

Creo que en la ac tua li dad hay una
dis pu ta por el po der que in clu ye Alian -
za País con sus di fe ren tes ten den cias; y
en ton ces en ello la cla ri fi ca ción a ve ces
tie ne más éxi to por un la do más de de -
re cha a ve ces tie ne más éxi to en un la -
do más de iz quier da. Pe ro to da vía no se
ha con so li da do el pro ce so; y, sin em bar -
go, la pre gun ta que siem pre nos que da
es: y de aquí ¿has ta cuán do va mos a as -
pi rar los ecua to ria nos a ha cer enor mes
trans for ma cio nes o por lo me nos re for -
mas so cia les que per du ren en el tiem po
y que im pi dan una res tau ra ción con ser -
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va do ra? Eso sí es un pe li gro. Su pon ga -
mos que no exis ta en la ac tua li dad; pe -
ro ¿qué va a pa sar en el año 2017? ¿A
quién va mos a te ner pa ra con ti nuar un
pro yec to dis tin to al de Alian za País a fin
de evi tar que re tor ne un pro yec to que
des tru ya to do lo que se hi zo? En ton ces,
me pa re ce que hay que pen sar en esa
pers pec ti va de lar go pla zo, pa ra ver có -
mo las ins ti tu cio nes mis mas de es ta de -
mo cra cia se van ar ti cu lan do en fun ción
de esa co rre la ción de fuer zas que se va
dan do en la mis ma so cie dad.

En las so cie da des con tem po rá neas
la ti noa me ri ca nas, que es tán in ten tan do
ha cer una re for ma, un cam bio con si de -
ra ble, las ten sio nes se han ido tam bién
al pla no aca dé mi co. En Ve ne zue la, Bo -
li via, Ni ca ra gua, Ecua dor, Ar gen ti na,
Bra sil, la di na mia so cial es tá cam bian do
y los mis mos aca dé mi cos es ta mos di vi -
di dos en fun ción de in ter pre tar es tas
nue vas di na mias que to da vía no se cla -
ri fi can to tal men te. Por lo me nos, en el
pla no eco nó mi co va que dan do muy
cla ro que no es ta mos ca mi nan do a un
so cia lis mo de cor te mar xis ta, no es ta -
mos yen do a un so cia lis mo eté reo que
na die sa be a dón de va. El “so cia lis mo
del si glo XXI”, co mo lo ha de fi ni do el
pro pio Pre si den te, com por ta dos po los
de un mis mo imán o dos ca ras de una
mis ma mo ne da: es, de un la do, un ti po
de ca pi ta lis mo so cial; y, de otro la do, un
Es ta do que se ma ne ja ba jo un po der
ciu da da no. No hay có mo de sar ti cu lar
es tas dos co sas que iden ti fi can a lo que
se lla ma “so cia lis mo del si glo XXI”. Pre -
ci sa men te por eso, no es el an ti guo so -
cia lis mo mar xis ta, no es el vie jo ca pi ta -
lis mo, no es el ca pi ta lis mo tam po co de
las eco no mías so cia les de mer ca do, de

la eco no mía es can di na va, o de la eco -
no mía ca na dien se. Es un mo de lo es pe -
cí fi ca men te la ti noa me ri ca no, pe ro ca pi -
ta lis mo al fin y al ca bo; y ca pi ta lis mo
so cial que im pli ca, en ton ces, que tie ne
unas ca rac te rís ti cas en la con duc ción
eco nó mi ca pa ra re gu lar, a fin de que el
sis te ma fun cio ne me jor en fun ción, a su
vez, de la so cie dad, y el po der que tie -
ne el Es ta do no es más que eso.

Si es que exa mi na mos con su fi cien te -
men te cla ri dad el pa no ra ma his tó ri co, no
es el mis mo po der que ca rac te ri zó al
Ecua dor en el ci clo 1979-2006. Es otro
po der el ac tual; y en vir tud de es te po der
ciu da da no, en ton ces, el pro ce so que ha
vi vi do el Ecua dor ha te ni do tam bién un
apo yo ge ne ral, po pu lar y so li da rio; por -
que de lo con tra rio, ¿có mo nos ex pli ca -
mos ese apo yo que ha te ni do el go bier no
al me nos en nue ve pro ce sos? ¿Qué pa sa -
ra en el 2017 si es que la po bla ción se
pro nun cia por la con ti nui dad del pre si -
den te al cual le han de di ca do un ar tí cu -
lo pa ra la ree lec ción in de fi ni da? Va mos a
re ne gar de es te fe nó me no his tó ri co o va -
mos a te ner que ana li zar el asun to de
una ma ne ra dis tin ta, y de cir que no es un
pro ble ma de “cau di llis mo”, ni es un pro -
ble ma que su po ne que se cons tru yó un
ti po de ré gi men ju rí di co y le gal pa ra pre -
ser var a una so la per so na; si no que hay
un cam bio so cial evi den te en la cul tu ra,
en el com por ta mien to, en la asi mi la ción
de lo que la gen te cree que es tá su ce -
dien do en el país. In sis to: es una cons ta -
ta ción que te ne mos que ha cer los aca dé -
mi cos, no por adop tar la po si ción po lí ti -
ca, si no por cons ta tar una rea li dad que se
nos es tá pre sen tan do, in de pen dien te -
men te de lo que ca da uno po da mos pen -
sar al res pec to. Hay va cíos en la ju ri di ci -
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dad, pe ro tam bién vea mos los al can ces
que se die ron con res pec to al pa sa do in -
me dia to es to es el pe río do 1979 – 2006
que es un so lo blo que his tó ri co. te ne mos
un cam bio en el ré gi men po lí ti co, en el
sis te ma de la de mo cra cia, en los prin ci -
pios y va lo res de la ju ri di ci dad, en los
prin ci pios y va lo res de la com po si ción
del Es ta do. An tes se creía que los con tra -
pe sos eran esen cia les pa ra la vi da re pu -
bli ca na. Ca da vez es tá más cla ro, en
Amé ri ca La ti na, que la or ga ni za ción de
las dis tin tas fun cio nes a su vez, en pro -
yec ción de un de ter mi na do pro yec to po -
lí ti co, es tan vá li da co mo la ar ti cu la ción
de los ba lan ces que le acom pa ñan, por -
que nun ca se de ja ron de la do esos ba lan -
ces. El re pu bli ca nis mo no se ha ro to con
los cam bios cons ti tu cio na les in me dia tos.
En 1979 ele gi mos un go ber nan te pa ra
cin co años, en el in ter me dio se cam bió
la Cons ti tu ción pa ra que se ha ga por cua -
tro años. Se pue de po ner un ré gi men que
sea ree lec ción in de fi ni da, ree lec ción
des pués de uno o de dos pe río dos. El
pro ble ma es tá en la ca pa ci dad or ga ni za -
ti va de la so cie dad, qué es lo que esa so -
cie dad quie re. Si es que esa so cie dad no
es ca paz de con tra rres tar, por su or ga ni -
za ción, con su mo vi li za ción, un pro yec -
to au to ri ta rio de do mi na ción, de he ge -
mo nía, mal por los ciu da da nos que no
lo gran ha cer eso. Des de lue go, eso tam -
bién im pli ca que te ne mos, en ton ces, que
des mon tar ese ti po de apa ra ta je que se
va cons tru yen do. Pe ro si, a su vez, se ha
cons trui do un de ter mi na do sis te ma que
pro vo ca que la ad he sión po pu lar con ti -
núe y la man ten ga, creo que es un de sa -
fío pa ra los in te lec tua les el pen sar que
aquí es tá pa san do al go más que una sim -
ple ad he sión cau di llis ta y que una sim ple

ad he sión al Es ta do. Es tá ocu rrien do al gu -
na trans for ma ción ma yor, que to da vía o
no la vis lum bra mos cla ra men te o es tá
vis lum bra da a me dias, pe ro que me re ce
ser eva lua da de dis tin to mo do al que
eva luá ba mos el pa sa do.

LuisVerdesoto.La his to ria del pen -
sa mien to so cial y la his to ria de la hu ma -
ni dad nos mues tran jus ta men te que la
so cie dad ha vi vi do ena je na da de sus
for mas de ex pre sión po lí ti ca au tó no ma.
Esa es la his to ria de la lu cha de la hu ma -
ni dad. Que aho ra es té ena je na da en
una op ción po lí ti ca, no le gi ti ma a esa
op ción. Al con tra rio. Re pro du ce a la
his to ria de la hu ma ni dad. La so cie dad
es tá pre sa de su pro pia his to ria, cau ti va
de los “de mo nios” con tra los que lu cha -
mos his tó ri ca men te, quie nes tra ba ja mos
por la tran si ción a la de mo cra cia al fi na -
li zar la dé ca da de los se ten ta. Hi ci mos
un in ten to por cons truir una de mo cra cia
siem pre per fec ti ble. 

Me lla ma mu chí si mo la aten ción es -
ta enor me y ac tual men te per sis ten te im -
pu ta ción a la so cie dad por su res pon sa -
bi li dad por el en du re ci mien to del sis te -
ma po lí ti co. un ra zo na mien to ob tu so: si
la so cie dad no pue de en una co yun tu ra
his tó ri ca, es “cul pa” de ella. Da da es ta
pre mi sa, el Es ta do sí pue de, sí pien sa. El
Es ta do se ría el ce re bro de es ta so cie dad
ena je na da. En la his to ria de la hu ma ni -
dad, la so cie dad es el ob je ti vo a ve ces
di fu so, a ve ces más pre ci so, que com pi -
te con el Es ta do por de co di fi car las vo -
lun ta des de los su je tos. Fi nal men te, se
ha ce de mo cra cia pa ra la so cie dad, no
pa ra el Es ta do. La so cie dad es el fin úl -
ti mo de la de mo cra cia. El Es ta do es un
“ac ci den te” de la bús que da de or den de
la so cie dad. El Es ta do no es una ins tan -
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cia de ra cio na li dad su pra so cial, sien do
que su ma yor ta ma ño de ba ser la co rre -
la ción in ver sa a la (in )ca pa ci dad de la
so cie dad pa ra des-ena je nar se. 

JuanPazyMiño.Cuan do yo ha blo
del Es ta do en ge ne ral no me re fie ro a la
ins ti tu cio na li dad co mo al go de sa pe ga -
do de la so cie dad. Es más, me pa re ce
que te ne mos, en la aca de mia, un “vi -
cio”: creer que el Es ta do co mo que in -
ter vie ne con vi da pro pia. El Es ta do es tá
ma ne ja do por in te re ses, por gru pos, por
cla ses. En ton ces, de be ría mos re fe rir nos
a la ins ti tu cio na li dad es ta tal pe ro con
re la ción al pe río do his tó ri co en el cual
ese Es ta do es tá ma ne ja do de una ma ne -
ra o de otra. Ba jo Fe bres Cor de ro, el Es -
ta do es tá ma ne ja do de una ma ne ra, ba -
jo Gar cía Mo re no y Eloy Al fa ro, de otra.

LuisVerdesoto. Sin em bar go de lo
di cho, yo no ten go una vi sión ins tru -
men tal del Es ta do, que fun cio ne co mo
cris ta li za cio nes de las re la cio nes de po -
der que sur gen des de la so cie dad. No es
un ins tru men to sen ci llo ma ne ja do por
Fe bres Cor de ro o por Co rrea. Por ello,
no creo en in ter pre ta cio nes de que sean
cam bia bles o com pa ra bles. En ca da pe -
río do, hay una for ma de cons truc ción
del po der y del go bier no. El te ma del
ba lan ce, den tro de una or ga ni za ción
com ple ja co mo es el Es ta do, si gue sien -
do im por tan te. Al mar gen, por su pues to,
de la “teo ría po lí ti ca” cha vis ta o de sus
se gui do res pa ra la crea ción de nue vas
fun cio nes del Es ta do. Esa “teo ría” no to -
ma en cuen ta al te ma de los pe sos y
con tra pe sos, ya que en tien de que el ba -
lan ce es ta tal se ría un he cho su pe ra do. 

tam po co es po si ble afir mar que en
Ecua dor ri ja un sis te ma po lí ti co de “po -
der ciu da da no”. Lo que hay es una ex -

pre sión en el po der res pec to de una ma -
yo ría elec to ral, con ver ti da és ta en una
hi pér bo le. un ejem plo de la ex ten sión
con cep tual abu si va es que un ac to de
le gi ti ma ción elec to ral, co mo el ocu rri do
en 2013, con vier ta en le gí ti ma e his tó ri -
ca men te acep ta ble a la ree lec ción in de -
fi ni da de Co rrea. La de mo cra cia es tá
más allá y más acá de los pro ce sos elec -
to ra les. La de mo cra cia in te rio ri za a los
pro ce sos de cons truc ción de las so cie -
da des. Es tá re ple ta de di fi cul ta des, de
re co ve cos di fí ci les. El ha ber ele gi do a
Mus so li ni, no quie re de cir que se le gi ti -
ma ba –en el sen ti do fuer te de la ca te go -
ría- en la his to ria cor ta y en la his to ria
lar ga al fas cis mo. Lo pro pio se pue de
afir mar de Hi tler. La his to ria de ca da so -
cie dad tie ne sus rit mos y ca den cias. La
his to ria del ca pi ta lis mo tam bién. Por
ello que me se pa ro de los aco mo dos
con cep tua les que pien san, des de di ver -
sas ra di ca li da des, que el ca pi ta lis mo
hoy es me nos bue no –por el ca pi tal fi -
nan cie ro-, pa ra unos, o me nos ma lo,
pa ra otros –por el ca pi tal pro duc ti vo-. 

Qui sie ra me ter me en el te ma que
plan tea Ra mi ro que es nues tro pro ble -
ma cen tral a dis cu tir en la cons truc ción
de mo crá ti ca ecua to ria na. La Cons ti tu -
ción del 2008 creó un sis te ma de de re -
chos bas tan te bien lo gra do, re co no ci do
in ter na cio nal men te, bas tan te co he ren te.
Pe ro to do sis te ma de de re chos va le lo
que va le su sis te ma de ga ran tías. Las ti -
mo sa men te es ta cons truc ción in te lec -
tual del sis te ma de de re chos se de bi li tó
por la ba ja cons truc ción de un sis te ma
de ga ran tías. Es te es un pro ble ma de
fon do de to da la Cons ti tu ción ecua to ria -
na vi gen te. Las ga ran tías se su bor di na -
ron a una vi sión pro fun da men te eco no -
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mi cis ta, de que el na cio na lis mo eco nó -
mi co iba a ga ran ti zar a los de re chos de
la gen te. Y se ol vi dó al con jun to del fun -
cio na mien to so cial. 

En es te mo men to en Ecua dor vi vi mos
la con ti nui dad del re cam bio de cla se po -
lí ti ca ini cia do en 2007, que tie ne ca rác -
ter bá si ca men te ge ne ra cio nal y que va a
ter mi nar sien do te rri to rial. Es te re cam bio
de cla se po lí ti ca es tá co men zan do a ce -
rra se. El mo de lo de de sa rro llo de la re vo -
lu ción ciu da da na tie ne muy po co de so -
cia lis ta. El cam bio de ma triz pro duc ti va
só lo tra ta de di ver si fi car el ca pi ta lis mo
ecua to ria no. Es un es fuer zo fan tás ti co
–en el sen ti do de fan ta sía- de al gu nos ca -
pi ta lis mos tar díos pa ra tra tar de sus ti tuir
im por ta cio nes y si mul tá nea men te ge ne -
rar una aper tu ra de ex por ta cio nes. Fi nal -
men te ter mi nan en ope ra cio nes re du ci -
das de pro tec ción del mer ca do. El mi to
de trás de la fan ta sía es que pe rió di ca -
men te, des de el Es ta do o de cier ta iz -
quier da “ju rá si ca”, se re crea una “bur -
gue sía na cio nal”, que se ría ca paz de or -
ga ni zar el sis te ma po lí ti co, el te rri to rio y
el sis te ma eco nó mi co, a par tir de la cen -
tra li za ción de una frac ción del ex ce den -
te en el Es ta do, siem pre y cuan do otra
frac ción sea com par ti da con ella. Ese mi -
to de los par ti dos co mu nis tas his tó ri cos,
se re vi ve, una y otra vez, en Amé ri ca La -
ti na y en Ecua dor.

El áni mo evi den te del Có di go Mo ne -
ta rio es el con trol de la ban ca. De 25
ban cos, 4 tie nen una pro yec ción na cio -
nal y he ge mo ni zan al ca pi tal fi nan cie ro,
que por cier to en Ecua dor es bá si ca men -
te na cio nal. Quien pro du ce la re la ción
con el ca pi tal in ter na cio nal es el Es ta do.
Lo que hay son ex ce den tes pro du ci dos
in ter na men te que tie ne cier ta co ne xión

de cré di to con el ex te rior. Pe ro el ex ce -
den te que ma ne jan es bá si ca men te aho -
rro in ter no. Cua tro ban cos es tán en el fo -
co de la po lé mi ca y otros 20 ban cos es -
pe ran los re sul ta dos. La fun ción del Có -
di go mo ne ta rio es con ver tir se en una
nor ma ti vi dad que es ti mu le a la rea sig na -
ción de las cuo tas de ga nan cia de los
ban cos que con cen tran la car te ra ha cia
los res tan tes vin cu la dos a di fe ren tes ac to -
res te rri to ria les. No es ta mos ha blan do de
una trans for ma ción so cia lis ta si no de la
rea sig na ción de las cuo tas de ga nan cia,
ba jo el en ten di do de que el ca pi tal fi nan -
cie ro es el co ra zón del ca pi ta lis mo y de
su rea pro pia ción. 

En Ecua dor se es tá ago tan do un mo -
de lo que ha bía fun cio na do bien, co mo
lo ha bía he cho en Amé ri ca La ti na, em pu -
ja da por ese vien to a fa vor de los pre cios
de los com mo di ties, que pro du jo re sul ta -
dos eco nó mi cos –cre ci mien to- y so cia les
–des cen so de la po bre za- com pa ra bles
en tre mo de los dis tin tos, por ejem plo, en
Ecua dor y Pe rú. Pe ro en ade lan te en con -
tra mos que los pre cios de bie nes pri ma -
rios de ex por ta ción no es tán cre cien do,
se han es tan ca do y pro ba ble men te de -
crez can, lo que in ci di rá en un mo de lo
que, co mo el ecua to ria no, re quie re de
un al tí si mo ni vel de ex ce den te in ter na -
cio nal. Es evi den te que las de man das in -
ter nas es tán cre cien do en pro por ción
geo mé tri ca, por so bre el cre ci mien to del
pre su pues to es ta tal. Es to no es so cia lis -
mo. Se pa re ce mu cho a la dé ca da pe tro -
le ra de los se ten ta y par ti cu lar men te al
año 1975. En ton ces, los mi li ta res tu vie -
ron la pers pi ca cia y la au da cia de pac tar
una sa li da. Ecua dor fue la pri me ra tran si -
ción de mo crá ti ca pac ta da de Amé ri ca
La ti na, aun que tu vo la “me dia ción” de la
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ma sa cre de Az tra, que in ten tó pro vo car
un de sor den y un des bor da mien to de la
tran si ción. Lue go de Az tra, co mo aho ra,
los mo vi mien tos so cia les se en con tra ban
atra ve sa dos por el mie do. una par ti cu la -
ri dad, en tre otras, con sis te en la aso cia -
ción en tre de sac ti va ción so cial y mie do. 

Efec ti va men te, el or den eco nó mi co
se ha re crea do, sin que el ins tru men to
sea la po lí ti ca cam bia ria y su asig na ción
de ta sas de ga nan cia a los sec to res in ter -
no o ex ter no, si no más bien del ac ce so al
co mer cio in ter na cio nal y la ren ta bi li dad
vía ca pi tal fi nan cie ro. El Es ta do es tá ven -
dien do, con efi cien cia, el te ma del con -
trol so cial, del dis ci pli na mien to de la so -
cie dad co mo ga ran tía de in ver sión in ter -
na y ex ter na que re quie re pa ra el cam bio
de ma triz pro duc ti va apo ya do en tres le -
yes: Fo men to pro duc ti vo, Edu ca ción su -
pe rior y Có di go mo ne ta rio.

El con jun to de re for mas cons ti tu cio -
na les ter mi nan de crear un or den con
de mo cra cia va cia da, un or den sin de -
mo cra cia pa ra ga ran ti zar la sus ten ta bi -
li dad del pro yec to, de bi li ta do por el in -
cre men to de la de man da. Los cos tos de
la po lí ti ca pú bli ca al em pe zar la dis mi -
nu ción de la ex tre ma po bre za no son
los mis mos que lue go al tra tar de de jar
la po bre za. La di fe ren cia es geo mé tri ca.
Y esa pue de ser la an gus tia cre cien te
del go bier no, que le lle va a la “re fun da -
ción” de un nue vo blo que en el po der,
con gru pos de con sis ten cia. Es ta mos
ha blan do de una for ma de de mo cra cia
ba sa da en la in mo vi li za ción de la so -
cie dad. Pe ro lo que te ne mos que evi tar
es que esa re fun da ción pa se por una
ex pe rien cia pa re ci da a Az tra, por más
cul pa que se le quie ra en dil gar a la so -
cie dad. 
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