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Elecciones Municipales, Ajuste Estructural
y Condiciones de Vida en el Ecuador
Carlos Larrea'

Introducci6n

EI objetivo de este articulo es doble. Por una parte se

presenta una vision contextual sobre la tension

existente entre las estructuras democraticas, que se

basan en la participacion activa y conciente de los ciuda

danos en la construccion de su destine cormin, y las con

diciones socio-economicas vigentes en el marco de las po

liticas de ajuste estruetural, que han conducido a una ere

ciente exclusion social. En segundo lugar, se analiza, los

resultados de las elecciones de alcalde en 2004, con el pro

posito de identificar la fragmentacion regional del com

portarniento electoral, y proponer una tipologia cantonal

de tendencias politicas. Finalmente se presentan algunas

reflexiones sobre la relacion de las tendendas electorales

con el contexto social.

Democracic, crisis y ajusteestructural en el Ecuador

!I··..·~~~~~ ..I········································· \

I ':0 poe babitante en el Ecuador: '965 - 2003 (sucres de '975) ,

I ::" ~ " ao as so 95 00 os I
L 1
.... Fuente: Banco Central del Ecuador. Noviembre 2004 y nurneros ante

riores. Informacion Estadistica mensual. (Quito: Banco Central del
Ecuador)

El retorno ala democracia en el Ecuador, en 1979, antece

dio brevemente al inicio de una prolongada crisis econo

mica que ha afectado al pais y a America Latina en su con

junto desde 1982 hasta el presente. La region ha cambiado

su estrategia de desarrollo de acuerdo a los lineamientos

del "Consenso de Washington", basados en la Iiberaliza

cion economica, la apertura comercial, las privatizaciones,

y la minimizacion de la ingerencia del estado en Ia econo

mia.

-Ph.D. en economia polltica, es profesor de FLACSO·Ecuador y ha
sido consultor de varios organismos internacionales, como PNUD,
UNICEF Y DPS.

Aunque la aplicacion de estas politicas se ha dado en for

ma tardia, gradual y poco consistente, en medio de pro

fundos conflictos sociales y en un contexto de cr6niea

inestabilidad politica; hacia mediados de los afios 90 el

Ecuador habra liberalizado el tipo de cambio y las tasas de

interes, desmantelado su proteccion arancelaria; abierto

sus mercados, eliminado subsidios y otras distorsiones en

sus precios relativos; y desregulado parcialmente el siste

ma financiero y el mercado laboral.

Desafortunadamente, los resultados economicos de esta

estrategia han dejado mucho que desear. Como se aprecia

en el grafico 1, el ingreso por habitante en 1998 era apenas

un 5% superior al de 1980, con un crecimiento medio

anual del 0.3%, el mas bajo desde 1950, cuando se estimo

por primera vez el PIB.

El prolongado estancamiento economico dio lugar a la

profunda crisis de 1998 y 1999, que conllevo una caida del

10 % en el ingreso por habitante, cuyos efectos economi

cos condujeron ala dolarizacion de la economia en enero

de 2000. A pesar de la reduccion de la inflacion y la consi

derable expansion de la actividad petrolera posterior, la

recuperacion economica ha sido lenta, y solamente en el

2004 se recupero el nivel de ingreso por habitante prevale

ciente en 1997.

La crisis ha tenido tambien un impacto social perdurable.

En 2003, la pobreza alcanzaba el 60 % de la poblacion y la

indigencia llegaba al32 %. Estos valores son mayores a los

registrados en 1995, evidenciando el impacto perdurable

de la crisis. Cifras similares se pueden observar en el caso

de la pobreza en Quito, Guayaquil y Cuenca entre 1998 y

2003, donde tambien se observa un costo social de la crisis

no revertido, ya que la pobreza subio del 35 % en 1998 al

45 % en 2003 (Larrea, 2004).

La desigualdad social, una de las mas altas de America La

tina, ha aumentado considerablemente en los tiltimos

afios. Segiin el SIISE, el coeficiente de Gini de los ingresos

urbanos ha ascendido de 0.46 en 1988 a 0.50 en 1998 y 0.62

en 2001 (SIISE, 2003).

___. -_._._. -_-.__... . .. . --_. . . .. . ..__ -----__--_.11_.. ._--_..._------------ . . -- ......._..... _- - ---... ----------- -- ---
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Cuadro I
Pobreza e indigenciaen Ecuador por region y area: 1995 - 2003

Rural l Costa
i··~·~ &~.& .. ~ •••• ~ ~ ••

~.~~:.~ .

~.~~~~~~ .
1Total

··Lj;t;~·~;..1·c·~~···········
1·(·G~~y~q~il)·· .
;:~ ..
; Sierra
j .

~.~.~.~~~.~ .

~.~~~~~~~ .
jTotal

................ : f ,.

Total ~.~?~ .
t~~~.~ .
t~~~~~~~ ..

..............L~~~~ .
~ Nota.En 1995y 1998 se ha ernpleado el consumofamiliar per habitante,y en 2000,200 I Y2003 el ingresofamiliar par habitante,las lineasde pobreza se explicanen el texto.
- ,&& .- _ &._'.0 ••• a •• a_ .. o a_ ~ •• ~ ~ •••• ~ ••••• ~ a., a. ~ •• ~. a •••••••• :

...Fuente: INEG-Banco Mundial. 1995/1998. Encuestas de Condiciones
de Vida, INEG 2000. Encuesfa EMEDINHO, INEG 2001/2003. Encuesta
ENEMDUR.

El Ecuador ha sufrido historicamente de una situacion de

desempleo estructuraI, con un porcentaje de poblacion

adecuadamente empleada cercana al 45 %, y un nivel de

desempleo abierto urbano que hacia 1995alcanzaba el 7.7

%,de forma que casi la mitad de la fuerza laboral ha pa

decido de condiciones precarias 0 ausencia de empleo

productivo. Los indicadores de empleo se han deteriorado

considerablemente en los tiltimos mos. EI desempleo

abierto en Quito, Guayaquil y Cuenca ha ascendido del

7.7%en 1995al14.1 % en 2000,para recuperarse levemen

te en e12004, con elll % (CEPAL, 2004).

Los pueblos indigenas se encuentran entre los grupos mas

postergados en el Ecuador. En 2003, el 80 % de la pobla

cion indigena era pobre, y el57 % vivfa en extrema pobre

za, £rente a promedios nacionales de 60 %Y33 % respecti

vamente. Segt1n el censo de 2001, la poblaci6n indfgena

mayor de 23 afios alcanzaba cinco mas de escolaridad,

£rentea una media nacional de 7.1,y e123%de los indige

nas mayores de 14 afios era analfabeto, frente a una media

nacional de 9.1 %.

Desafortunadamente, la inversion social en el Ecuador, y

particuIarmente el gasto publico en educacion, salud y nu-

tricion, no solamente se ubican desfavorablemente en el

contexto latinoamericano, sino que han mantenido una

tendencia fuertemente decreciente en terminos reales des

de 1981.La dolarizacion ha aumentado la rigidez del gas

to social, el cronico desequilibrio de las finanzas piiblicas

no ha sido superado, y el endeudamiento se ha converti

do en un recurso sistematico para equilibrar las cuentas

fiscales.

Mas alla de la limitaci6n en sus recurs os, las politicas so

ciales adolecen de un problema en su concepcion. Bajo los

lineamientos del "Consenso de Washington", se busca

una interferencia minima con las fuerzas del mercado, y 1a

estrategia de JJ desarrollo" social ha adquirido un caracter

residual, limitandose en la practice a la provision de servi

cios basicos (educacion, salud, vivienda) de mala calidad,

o compensaciones monetarias, a los sectores mas exclui

dos por las politicas de ajuste estructural, alejandose del

reconocimiento de los derechos sociaIes universales (Bar

ba, 2004,Ziccardi, 2004).

En terminos politicos, el problema de fonda se relaciona

con 1adiffcilcompatibilidad entre la profundizacion de las

instituciones democraticas, que se han mantenido en

- .--------,,__-11_- .__ .~ , _
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Graflco 2
Componentes Principales de Elecciones de Alcaldes 2004

Tipolog(a de los resultados electorales
para alcaldes en 2004

Otras rnanifestaciones de la crisis de las instituciones de

mocraticas en el Ecuador han side la persistente inestabi

lidad politica a partir de 1996 y Ia emergencia de nuevos

movimientos sociales y politicos que han debilitado a los

partidos que tradicionalrnente han dominado el espectro

politico nacional.

En esta seccion se indaga sobre Ia manera en la que las

preferencias electorales en 2004 expresan las posiciones de

la opinion publica en el contexte descrito, de crisis social,

inestabilidad politica y fragilidad de las instituciones de

mocraticas, Se ha escogido las elecciones de alcalde por

que permiten, a diferencia de los resultados provinci ales,

alcanzar una expresion mas fina de Ia diversidad de situa

clones locales, y porque las elecciones unipersonales ex

presan mejor varios fenomenos de particular importancia

en el comportamiento politico ecuatoriano, como el caudi

Ilismo, el populismo y otras formas de liderazgo, que las

votaciones pluripersonales pueden ocultar, en particular

en un contexto de relativa debilidad e inestabilidad de los

partidos politicos, Yun deterioro de su credibilidad.

Estudios empiricos recientes del PNUD y otras fuentes

muestran una considerable insatisfaccion de la opinion

publica ecuatoriana y latinoamericana con los logros de

mocraticos, y una creciente falta de credibilidad en los

partidos politicos e instituciones democraticas (PNUD,

2004b, Seligson y Cordoba, 2002).

4.003.00-1.00' 0.00' 1.00 2..00
Primer Compcnente Principal

-2.00-3.00

-100

3.00

.... Nota: Los cantones han sido ponderados en proporci6n allogaritmo na
tural de su poblaci6n en 2001. La allanza Nuevo Pais-Pachakutik en
Cuenca fue incluida en "otros".Fuente de datos para el amilisls: Tribu
nal SupremoElectoral.

200

-2.00

4.00

Ecuador desde 19791 y se han consolidado en America La

tina en las tiltimas decadas, y el caracter excluyente de las

estrategias economicas, que han conducido a un aumento

de la desigualdad y el desempleo estructural, al manteni

miento de la pobreza masiva y a un creciente deterioro

ambiental.

Ante Ia contradiccion entre un sistema politico basado en

la ciudadania y la participacion, y un modele de /Idesarro

llo" excluyente y marginalizante, las democracias de la re

gion no han logrado superar la creciente exclusion social,

y no solamente las estructuras democraticas se han redu

cido a sus aspectos mas formales, sino que las aspiracio

nes de las mayorias de la poblacion hacia una sociedad

mas participativa e igualitaria, consubstanciales a Ia de

mocracia, se han visto postergadas 0 ignoradas, amena

zando la legitimidad y credibilidad de las instituciones, e

incluso la supervivencia de la democracia formal (Boron,

2003).Estudios previos sobre el Ecuador confirman las rai

ces autoritarias del regimen politico en el pais y Ia fragili

dad y superficialidad de sus instituciones democraticas

(Larrea y North, 1997).

Varios facto res confieren especi£icidad a las elecciones

municipales, como expresi6n de la dinamica politica local,

cuyo caracter se desenvuelve con cierta autonomia en re

ladon al escenario politico nacionaI.

En primer Iugar, el proceso de descentralizacion iniciado a

mediados de los afios noventa ha logrado un importante

fortalecimiento financiero e instituci.onal de los munid

pios. Estos han alcanzado por varios mecanismos una

considerable participaci6n en el presupuesto nacional, y

han tenido acceso a creditos para la construccion de in

fraestructura, principalmente a traves del BEDE. Aunque

la descentralizacion en el Ecuador constituya un proceso

complejo e inconduso, particularmente en terminos de

transferencia de competencias a los gobiemos autonomos,

._." _11 ,, . . -------------------'
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es indudable su consolidaci6n financiera e institucional, y

su mayor autonomia relativa.

Tomando en cuenta cierto grado de autonomia de Ia poli

tica local, y la dificultad de reducir sus expresiones en ter

minos del contexto politico nacional,' es indudable tam

bien que varios factores del sistema politico nacional se

expresan a escaIa local. No existen partidos politicos na

cionales, y tradicionalmente en la Costa y la Sierra han

prevalecido partidos distintos con su soporte basico en

una sola region y considerable debilidad en la otra, como

el PSC y el PRE en la Costa, y la ill en la Sierra. EI sistema

politico nacional se ha caracterizado tambien por la pro

nunciada segmentaci6n politica, con un mimero elevado

de partidos y rnovimientos, que disputan un electorado

relativamente inestable, sin que se haya consolidado un

predominio consistente de dos 0 tres partidos, como ocu

rre en otros paises de America Latina y otras regiones del

planeta. Se busca entonces analizar como esta segmenta

don con fuerte influencia regional se expresa en el com

portamiento electoral reciente a escala local.

FinaImente, es importante mencionar que los gobiernos

seccionales han desarrollado favorablemente un espacio

como expresi6n participativa democratica a escala local,

canalizando mas directamente que a nivel nacionallas as

piraciones populares. Varias tendencies politicas naciona

les han logrado consolidar su respaldo a partir de gestio

nes municipales relativamente exitosas durante los tilti

mas a:ii.os, contribuyendo a consolidar el papel de los go

biemos seccionaIes como un espacio mas amplio de parti

cipacion ciudadana, en un contexto nacional donde Ia de

mocracia se ha reducido a sus expresiones formales, con

escasa participaci6n ciudadana en la vida politica.

Metodolog{a.

Se han empleado los resultados provisionales de las eIec

ciones de alcaldes proporcionados por eI Tribunal Supre

mo Electoral, con eI proposito de identificar tendencias a

patrones representativos en el comportamiento electoral

de grupos relativamente homogeneos de municipios, y re

presentarIas en un mapa nacional.

Se han seleccionado ocho variables para eI analisis, corres

pondientes a los porcentajes obtenidos por los partidos

PSC, PRE~ ill, Pachakutik, PRIAN y PSP sabre el total de

votos emitidos en cada canton, una variable adicionaI con

los otros partidos (sin incIuir el MPD, la DP y el PS-FA,

Mapa I
Tipologla de las Eleccionesde Alcaldes: 2004

.... Nota: EI grupo PSC incluye a Guayaquil, Santo Domingo, Machala,
Manta, Quevedo, Daule, EI Carmen, Mejia, Empalme,Guano.Tosagua,
EI Guabo, Huaquillas, Gualaceo, Calvas, EI Triunfo, Paute, Zamora,
Puerto Lopez, Naranjito, Bibllan, Gonzanarna, Espfndola, Chambo,
Samborond6n, Celica, Zapotillo, Coronel Marcelino Marlduefia, Santa
Cruz, Pedro Vicente Maldonado, Palestina, General Antonio Elizalde,
Jama, Atahualpa, Mocache, Sozoranga, Sevilla de Oro, Las Naves,
Olmedo (Loja), Olmedo (Manabl), Marcabelf, Deleg, San Femando,
Chilla, EI Pan, Bolivar, e lsabela.

EI grupoPRE-PSC incluye a Portoviejo, Babahoyo,Chone,Santa Elena,
La Libertad, Duran, Ventanas, Sucre, Santa Ana, Sim6n Bolivar,
Montecristi,Baba, Puebloviejo, Naranjal, Pajan,24 De Mayo, Pichincha,
Jun{n, Flavio Alfaro. Atacames, Alfredo Baquerizo Moreno, Chillanes,
San Vicente, Santa Lucia, Colimes, Portovelo, Chunchi,Nobol (Vicente
Piedrahita), Chinchipe, Penipe, San Cristobal. Gonzal0 Pizarro, Las
Lajas y Palanda.

EI grupo PRE~PRIAN incluye a Esmeraldas, Ouinlnde, Jipijapa, Vlnces,
Pasaje, Santa Rosa, Lago Agrio, Buena Fe, Balzar, Pedro Carbo, San
Miguel, Valencia, Playas, Pinas, Zaruma, La Joya De Los sacnes,
Shushufindi, Sigsig, Palenque. Rio Verde. Eloy Alfaro, Pimampiro.
Pangua, San Lorenzo. Mira, Muisne, Curnanda. Montalvo, Limon
Indanzay Cuyabeno.

EI grupo PRIAN incluye a Milagro, Rocafuerle, Orellana, Yaguachi,
Pedemales, Quero, Chimbo, Lomas de Sargentillo, Jaramlic, Cevallos,
Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Chahuarpamba, Isidro Ayora y
Pindar.

EI grupo ID inc1uye a Quito, Ambato, Loja, Latacunga, Ibarra, Tulcan,
Guaranda, PujilC. Pelileo, La Troncal, Sigchos. Macara, San Miguel de
UrcuquC, Patate, Chordeleg, Huaca, Santiago, Suscal, Logrono, Dna,
QUiranga, Aguarico y Sucumbfos,

EI grupo ~ID y otros" incluye a Cuenca, Rumifiahui, PllIaro, Salinas,
Montufar, Saraguro, Morona, Catamayo, Arenillas, Banos de Agua
Santa, Paltas, Pedro Moncayo. Archidona, Puyando, Echeandia,
Caluma, Sucia, Tlsaleo, Balao, EI Bangui, EI Chaco, Centinela del
Condor,Guachapala, Carlos Julio Arosemena Tola y Arajuno.

EI grupo Pachakutik incluye a Riobamba, Olavalo, Azogues, Salcedo,
Cayambe, Colta, canar, Pastaza. Tena, Antonio Ante, Cotacachi,
Guamote. La Mana. Atausl, SaquisHf, Espejo. Santa Isabel, Nabon,
Yanzatza, Guaraquiza, Loreto, Pallatanga, Mocha, Pucara, Mera, EI
Tambo, Oullos, Cascales, Palora, Taisha, Yacuambi, Huamboya, Santa
Clara, Putumayo, San Juan Bosco y Pablo VI.

Fuente de datos para eJamiJisis: Tribunal Supremo Electoral.
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que no han sido analizados en este estudio) y finalmente

el porcentaje conjunto de blancos y nulos. Los cuatro pri

meros partidos representan tendencias nacionales solidas,

mientras que el PRIAN es W1a partido que ha buscado

consolidar su presencia en estas elecciones, participando

en todos los cantones del pais, y el PSP es el partido del

gobiemo.

Metodol6gicamente se ha empleado en primer lugar el

analisis de componentes principales, que es un procedi

rniento que busca encontrar factores subyacentes no ob

servados en las re1aciones simultaneas entre multiples va

riables, a partir de su matriz de correlaciones. Estos facto

res, llamados componentes principales, capturan asocia

ciones de maxima representatividad entre las variables, y

su representaci6n grafica permite visualizar las similitu

des en el comportamiento electoral en dos 0 mas dimen

siones,

Complementariamente, se ha elaborado una tipologia de

tendencias electorales empleando analisis de aglomera

cion (cluster analysis). Este metoda multivariado identifi

ca grupos homogeneos de cantones, que presentan un

comportamiento electoral semejante. Se han seleccionado

siete grupos en Ia tipologfa, que es representada en un ma

pa cantonal del pais.

Resultados.

Los dos primeros componentes prindpales capturaron el

41 % de la varianza total de las ocho variables incluidas, y

los tres primeros componentes abarcan el 54 % de la va

rianza. Los partidos que muestran mayores correlaciones

con la votaci6n de los restantes, y que por consiguiente

mantienen tendencias regionalmente mas definidas en su

votacion son la ID y el PSC, seguidos por Pachakutik y el

PRE. En los casos de PSP y PRIAN su distribucion electo

ral es menos asociada con patrones electorales de los res

tantes partidos,

El grafico 2 (pag, 74) representa los dos primeros compo

nentes principales, incluyendo las variables que se ubican

de acuerdo a la similitud de sus correspondencias, y los

municipios, cuyo color identifica su region geografica, El

mapa 1 se ha elaborado a partir del analisis de aglomera

cion, diferenciando 7 grupos de munici.pios con tenden

ci.as electorales especfficas, que se observan en el cuadro 3.

De su analisis se desprenden las siguientes concIusiones:

a. Existe una clara definicion regional de la votacion.

Mientras en la Costa el 61 % de los votos emitidos co

rresponden al PSC y al PRE, Ypartidos de base serrana

.como ID y Packakutik alcanzan porcentajes marginales,

la Sierra muestra el predominio de la ID (32 %) y una

votacion comparativamente alta, aunque desigual, de

Pachakutik. En esta region el apoyo al PSC Yal PRE al

canza sus porcentajes mfnimos. EIOriente tiene un per~

til mas disperse, con apoyo principal aPSE Pachakutik

y PSC (cuadro 2).

b. Pueden diferenciarse cuatro gropos dominantes de can

tones con base en la Costa. EIprimero se caracteriza por

su apoyo definido al PSC, inc1uyendo 47 municipios,

principalmente Guayaquil, Santo Domingo, Machala,

Manta, Quevedo, Mejia, Guano, Gualaceo, Puerto Lo

pez y Biblian. En este grupo el PSC alcanza el 47 % de

los votes, seguido a distancia por el PRE, con el19 %.

Regionalmente el gropo tiene cierta dispersion, con

fuerza en Guayas, EI Oro, Loja y en menor medida, Ma

nabi.

c. En el segundo gropo de base costefia se mantiene cierto

equilibrio entre el PSC (32 %) y el PRE (28 %) Yesta con

formado por 34 municipios, principalmente Portoviejo,

Babahoyo, Chone, Santa Elena, Duran, Montecristi, Ata

cames, Portovelo, Penipe y Las Lajas. El gropo tiene una

configuraci6n regional concentrada en las provincias de

Manabi y Los Rios.

d. Aparecen tambien, sobre todo en la Costa, situaciones

en las que el PRIAN (13 %) compite principalmente con

el PRE (21 %), mientras que el PSC (10 %) es relativa

mente debil. Este grupo de 30 municipios se concentra

principalmente en Esmeraldas, y tiene fuerza en Mana

bf, El Oro y el Norte de la Amazonia. Sus cantones mas

importantes son Quininde, [ipijapa, Vinces, Pasaje, San

ta Rosa, Lago Agrio, Balzar, Playas, Zaruma, Shushufin

ill, Pimampriro y San Lorenzo.

e. Finalmente, existe un pequefio grupo de 15 municipios

con el predominio del PRIAN (34 %),una fuerza impor

tante del PSC (27 %) y cierta debilidad del PRE (10 %).

EI grupo se encuentra disperse, principahnente en la

Costa, e incluye a Milagro, Rocafuerte, Orellana, Peder

nales, Chimbo, Puerto Quito y Pindall entre otros.

f. La Sierra y el Oriente presentan una estructura caracte

rfstica con tres tipos de situaci.ones dominantes. El pri-
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mer gropo de 23 municipios se caracteriza por un soli

do dominio de la ill (42 %) sin rivales de consideracion,

Se concentra en la Sierra norte y centro, y contiene sobre

todo a Quito, Ambato, Latacunga, Ibarra, Loja, Tulcan,

Guaranda, La Troncal, Macara y Patate.

g. El siguiente grupo tiene una presencia s6lida de Pacha

kutik (27 %)/ e incluye a 36 municipios distribuidos so

bre todo en las areas con predominio indigena de la Sie

rra centro y norte, y en la Amazonia. Se destacan Rio

bamba, Otavalo, Azogues, Salcedo, Cotacahi, Pastaza,

Terra, Guamote, Alausf Saquisili, Santa Isabel, Pucara,

Mera y Quijos.

h. EIUltimo grupo, principalmente en la Sierra, se caracte

riza por la competencia entre la ill (28 %) Y otros parti

dos 0 movimientos (30 %), posiblemente correspondien

tes a alianzas y liderazgos locales. Incluye a 24 munici

pios y su distribucion regional se concentra en Azuay,

Loja y la Amazonia. EI gropo incluye a Cuenca, Rumi

fiahui, Pfllaro, Salinas, Monnifar, Morena, Bafios y Pal

tas, entre otros.

EI PSP presenta una votadon relativamente baja y su dis

tribuci6n regional no sigue un patron identificable en re

Iacion al comportamiento electoral de los restantes acto

res. Los votos nulos y blancos, que llegan al 13 % de los

votes emitidos, alcanzan sus porcentajes mas altos (19 %)

en areas con predominio de Pachakutik en la Sierra y del

PRE y PRIAN en la Costa. Esta distribuci6n se puede de

ber a la mayor propension a errores de votaci6n en areas

rurales con menores niveles de educacion, a la apatia po

litica 0, en menor medida, a un rechazo al sistema politico

en su conjunto.

Conclusiones

EI Ecuador ha sido afectado hist6ricamente por profundas

desigualdades sociales, etnicas y regionales, y por la per

sistencia de agudas deficiencias en la satisfaccion de las

necesidades humanas. Las politicas de ajuste estructural y

promoci6n de exportaciones aplicadas a partir de 1982 no

han logrado restablecer el crecimiento en el ingreso por

habitante, a pesar de su elevado costo en terminos de po

breza, desempleo y ampliacion de las brechas sociales.

Este contexto socio-economico ha creado tensiones y fisu

ras en el sistema democratico nacional restablecido desde

1979. EI caracter excluyente de las politicas econ6micas y

sociales es diffcilrnente compatible con la participacion

ciudadana en la toma de decisiones, caracteristica del sis

tema democratico. Como resultado, la democracia se ha

restringido a sus mecanismos meramente formales, las

instituciones politicas han perdido credibilidad, y el pais

ha experimentado una persistente inestabilidad politica.

AI mismo tiempo se han consolidado rnovimientos socia

les con planteamientos alternatives, principalmente el

movimiento indigena, que han tenido un profundo im

pacta en la vida polftica nacional a partir de 1990.

En este articulo se ha explorado la configuraci6n regional

de las principales tendencias electorales en las elecciones

de alcalde de 2004, buscando identificar 105 principales

rasgos distintivos del comportamiento electoral Iocal, en

relaci6n al critico contexto socio-politico actual.

El escenario local no necesariamente refleja la crisis de go

bernabilidad a escala nacional, principalmente debido al

fortalecimiento de la capacidad de gestion de los munici

pios £rente a las demandas sociales, como resultado de la

descentralizaci6n.

El analisis nos presenta un panorama caracterizado por

una elevada fragmentaci6n del comportamiento electoral.

A la tradicional separaci6n entre la Costa y la Sierra, que

prevalece como telon de fondo, se afiade una recomposi

cion en las preferencias electorales en las dos regiones

principales y tambien en la Amazonia. Las nuevas y viejas

tendencias se nutren en gran medida del populismo y

otras formas de caudillismo, que se mantienen particular

mente vigorosas en la Costa. En la Sierra, por el contrario,

tienen fuerza la ill, partido social-democrata con plantea

mientos ideoI6gicos mas definidos y un aparato politico

estructurado, y Pachakutik, que ha expresado las reivindi

caciones del movimiento indfgena.

Se han identificado siete patrones de comportamiento

electoral en los municipios del pais. La emergencia de

nuevos actores, como el PRIAN en la Costa y Pachakutik

en la Sierra y Amazonia, ha complejizado Ia tradicional

atomizaci6n politica del pais/ y al mismo tiempo ha frag

mentado el dominio de partidos mas tradicionales.

Se ha encontrado tambien que los gobiemos aut6nomos

responden a problematicas especffi.cas que no son simple

mente reducibles a los problemas politicos a escala nacio

nal, y que eI espacio de participaclon local se ha fortaleci-
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do como expresion, al menos relativa, del ejercicio de una

ciudadania mas partidpativa.
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Comentario de Santiago Nieto II

a la ponencia de Carlos Larrea

EI aporte de la ponencia de Carlos Larrea es muy

importante porque introduce los conceptos de po

breza y desigualdad social e incorpora variables

economicas para la comprension del fenomeno electoral.

Hemos hablado de la crisis, de si esta hace 0 no que se de

bilite la representaci6n de los partidos politicos. Esto es in

teresante, pero es necesario tener en cuenta algunos aspec

tos de las elecciones pasadas. Hemos pasado de un sistema

en donde los partidos ternan representatividad, a una etapa

en que los politicos, que los consultores llamamos out eiders,

han tornado el poder. Ecuador es un pais bastante fragmen

tado como muestra muy claramente la topologia hecha por

Carlos Larrea. La Sierra es mas fragmentada que la Costa

que es una region rnucho mas homogenea, Pero mas alla de

comentar el valor de este trabajo que se explica por si mis

mo, quisiera aportar con algunas observaciones acerca de

las peculiaridades de este proceso electoral desde mi punto

de vista profesional, que es el de un consultor politico.

Quisiera sefialar algunas peculiaridades de la eleccion del

2004, Fueron estas, elecciones locales donde la politica na

donal no debfa pesar demasiado; en las que no debi6 parti

dizarse la campafia porque no se reaIizaba una eleccion pre

sidencial ni de legisladores como fueron las elecciones sec

cionales hasta 1998.Los partidos politicos no siempre fueron

concientes de este hecho. El Partido Social Cristiano perdio

• Consultor de Marketing Electoral.

espacio por politizar la campafia con la participacion activa

de Leon Febres Cordero en una polemica politica, cuando

para los ciudadanos la eleccion era mas dvica y respondia a

inquietudes locales.

La Izquierda Democratica enfrento con mejor estrategia el

proceso. No hizo una campaiia nacional para llegar a con

glomerados rnucho mas homogeneos y con aspiraciones

concretas como son los electores de los cantones. EIeje de las

campafias exitosas fue la eficiencia de las administraciones

municipales, por 10que algunos alcaldes mal evaluados tu

vieron serias dificultades. Hubo sin embargo, alcaldes efi

cientes que tuvieron dificultades por su imagen de lejania

con la gente.

Un factor importante en esta eleccion fue la exagerada limi

tacion del gasto electoral. Es sabido que una ley que no se

puede cumplir esta hecha para ser violada y eso es 10 que

paso. La limitaci6n del gasto electoral impidi6 que ciudada

nos poco conocidos por el publico participen con exito y dio

espacio para que personajes que son conocidos por la opi

nion publica por otras razones, tengan protagonisrno en es

te proceso. Por otra parte, la forma en la que esta pensada

esta ley permite hacer mas publicidad a los ricos que abier

tamente resuelven romperla. Simplemente pagan las tarifas

de los canales y las multas. Este fue el caso de Rodrigo paz

y Alvaro Noboa que dijeron que no respetarian la ley. Este

1' . ._. . .. . ._. . ..._. .. ... ._.._._. .__--- _



Elecciones Municipales, AjusteEstructural y Condicionesde Vida en el Ecuador
..... " , _ .

anuncio sin embargo fue una equivocacion estrategica que

afecto principalmente a la candidatura de paz en Quito.

Como dijimos antes, la ley del gasto electoral ayuda a perso

najes conocidos que vienen del mundo del espectaculo y de

la television. Me refiero especificamente a Jimmy Jairala y

Carla Sala que sin embargo son parte de un fenomeno que

no es nuevo: hemos vivido el mismo fen6meno con Belmont

en Lima, Palito Ortega en Tucuman, Ronald Regan en Esta

dos Unidos 0 Arnold Schwarsenegger en California, que

han side lideres politicos surgidos del mundo del espectacu

10.Esta banalizaci6n de la politica es un proceso que se vive

de manera inevitable y W1a ley de limitacion del gasto elec

toral como la ecuatoriana la fomenta, porque no da espacio

para la discusion de ideas, as! el evento electoral se convier

te mas bien en un concurso de caras conocidas antes que en

una discusion sobre los problemas reales de los ciudadanos.

La buena evaluacion de la obra realizada por algunos alcal

des colaboro para que en algunos casos estos sean reelegi

dos. La importancia que se ha dado a la propaganda hecha

par los municipios durante su gesti6n es exagerada. La obra

se exhibe par sf misma y en el caso de la reeleccion de Paco

Moncayo en Quito es muy decidora a este respecto: ingres6

al escenario electoral perdiendo £rente a paz y logr6 su

triunfo gracias al trabajo de la campafia, aunque, Iogicamen

te, su exito se asento en la buena obra y en la buena comu

nicacion que habia mantenido los dos tiltimos afios,

Quisiera aqui hacer un pequefio parentesis observando que

el cuadro de las elecciones del 2004 que nos ha presentado

Carlos Larrea pennite ver que los grupos que aparecen con

una imagen reforzada, tuvieron tambien el acierto de aplicar

tecnicas modernas de accion politica. Un caso claro es el de

Pachakiitik que durante esta campafia electoral hizo al me

nos cuatro seminarios en los que pude participar, en donde

sus dirigentes aprendieron a manejarse con una investiga

cion modema, me refiero a encuestas, gropos focales y a ma

nejar la campafia electoral con criterios estrategicos, 10que

se traduce en sus buenos resultados. Si vemos 10que ha he

cho Pachakritik, nos damos cuenta que esta agrupacion po

Utica ha logrado el manejo del centro del pais, a traves de

alianzas importantes y pensando en la politica a mediano y

largo plazo.

La limitacion del gasto electoral hizo tambien que en esta

campafia, pesaran mas que en otras ocasiones, los aparatos

partidistas. Fue el caso de la Izquierda Democratica en los

casos de Quito, Cuenca, y Tungurahua; del Partido Social-

cristiano en Guayaquil y Manabf. Dichos particlos eviden

ciaron en esta campafia una buena organizacion y una bue

na cantidad de militantes activos, 10que se convirtio en una

importante herramienta de triunfo. Desde luego que los

candidatos exitosos tuvieron la habilidad de utilizar ese

aparato para superar los lirnites partidistas, buscando el vo

to de electores que rechazan a los partido en general. Paco

Moncayo obtuvo en esta elecdon un 57% de los votes.

Cuando preguntamos en las encuestas a los ciudadanos cual

es su partido politico preferido, en la ciudad de Quito no

mas de un 20% 0 22% dice que le gusta la Izquierda Demo

cratica. Era indispensable que por encima de los votos del

partido politico se obtenga el apoyo de muchos ciudadanos

que rechazan a todos los partidos politicos, actitud que rna

nifiestan alrededor del 70% de los encuestados en el pais.

En el caso de algunos candidatos poco conocidos, una pro

paganda rnachacona y reiterada les ayudo a conseguir tan

tos votos que les permitieron tener un espacio interesante,

aunque no siempre ganaron. Me refiero especificamente al

PRIAN. Ustedes recordaran la campafia de este partido con

un Alvaro Noboa rodeado de candidatos desconocidos que

repetia una y otra vez "vota todo 7", "vota todo 7", "vota to

do 7". Ese mensaje aunque muy pobre reiter6 un viejo prin

cipio de la publicidad politica: una cufia de television tienen

efecto solamente cuando se la repite suficientes veces como

para que impacte en la memoria del elector.

Un dato interesante que pudimos descubrir a partir de nues

tras investigaciones fue que las ofertas de los candidatos no

movieron votos. Las encuestas realizadas la Ultima semana

de la eleccion detectaron que muy pocos electores conocfan

las propuestas de algiin candidato. Cuando Informe Confi

dencial pregunto cuales son las ofertas de los candidates,

menos del 10% dijo que conocia las ofertas y casi todos ellos

simplemente dijeron que se ofrecian "obras", Los "temas de

campafia" a los que dan tanta importanda los consultores

norteamericanos no parecen tener mayor importancia en

nuestro pais. En realidad los ecuatorianos votan por perso

nas y esto se hace evidente cuando a pesar de que nadie sa

be que es 10 que ofrecen los candidatos exitosos, mas del

60% dijo que si creia que iban a cumplir con sus ofertas. Lo

que mueve los votos entonces es credibilidad en las figuras

politicas mas alia de los contenidos de la propuesta hecha en

la campafia,

Veamos tambien algunos casos espedficos en los que pede

mos comprender otras facetas de esta campafia, La campa-

________ ~ IiII. _



Elecciones Municipoles, Ajuste Estructural y Condiciones de Vida en 61 Ecuador
·· .. ··· ..··· .. ·········· .... "IIlIE····· .... ··· .. ······ ..-.. ····

fia de Rodrigo paz para alcalde de Quito fue un claro ejem

plo de 10que ocurre cuando un candidato acnia sin hacer

caso de la estrategia, 0 no tiene un estratega sino cuatro al

mismo tiempo y confunde la consultoria politica con el

marketing. Esos fueron los errores de la campafia de paz

que tenia una propaganda muy bonita, pero con mensajes

cliffciles de entender para la gente comtin. Trabalenguas co

mo e1 de una hermosa valla que decia "si usted pudiera

darle los suefios que nunca ha sofiado l.se10negarfa?" sola

mente confundian a los electores. Lo mas gracioso es que el

texto esoterico estaba colocado en una valla con la imagen

de una niiia aterrada al pie de otra frase mas sencilla que la

entendia todo el mundo: "paz para Quito". El mensaje gra

fico en definitiva era que "paz para Quito" aterraba a los ni

nos.

La gente comiin vive problemas mas sencillos y concretos y

para conseguir su voto hay que hablar sobre elios.

Hubo algunos casos de candidatos que ingresaron a la cam

paiia con una imagen negativa que estaba sobre el 40%. En

algunos casos conversamos con elios y les aconsejarnos que

no participaran en la contienda. Los negativos altos requie

ren tiempo, dinero y mucha tecnica para enfrentarlos. No

ser consciente de estos elementos tecnicos provoca fracas os.

Es tambien interesante mencionar temas como el de la pro

fundidad negativa. Cuando un porcentaje relativarnente

importante de electores tiene un odio militante por alguna

persona, esto termina provocando problemas en la campa

fia. Fue el caso de Wilma Salgado que tenia cuantitativa

mente poco rechazo, pem contaba con 30.000 personas que

habian sido arraigadas por ella en la AGD, muchas de las

cuales hicieron una campaiia persistente en su contra, con

el agravante de que casi todas ellas pertenecian a la clase

media y media alta que eran la base natural de su binomio,

Rodrigo Paz. En politica hay sumas que restan y la suma de

Rodrigo paz y Wlima Salgado fue un tipico caso de este fe

nomeno,

En el otro extremo estuvo la campaiia de Paco Moncayo y

Ramiro Gonzalez que hicieron una sola campafia, con una

sola estrategia. Se reforzaron uno al otro Ysu exito fue no

table.

En el Guayas se vivio otro caso curioso. Nicolas Lapentti

afrontaba su tercera reeleccion y al principio Humberto Ma

ta entro con buenas posibilidades de competir. Cometio un

grave error estrategico en la comunicacion al introducir, el

mismo, elementos que la gente ya habia superado en la an

terior campaiia electoral y sobre los que no queria hablar,

publicitando su romance can alguien que venia de los me

dias de comunicacion como Carla Sala. Este mal manejo de

su imagen personal y su insistencia en el tema de las auto

nomias le lievaron a la derrota. Para los guayaquilefios y los

guayasenses 10 que consideran autonomia es 10que ha con

seguido Nebot y no valia la pena insistir en el tema. En ter

minos de campafia, no interesan las definiciones juridicas

de temas como Ia autonomia sino su percepci6n por parte

de los electores. En este recuento hemos seiialado tanto

errores de organizaci6n de la campafia como errores estra

tegicos,

La participaci6n del presidente en la campaiia del partido

de Gobiemo constituy6 otro error estrategico. Por una par

te, se apersono de una carnpaiia perdedora y capitalize sus

malos efectos. Por otra parte, a1 entrar directamente en

campafia, el Presidente hizo que algunos sectores politicos

planteen la eleccion como un plebiscita en su contra. Algu

nos politicos tradicionales creyeran equivocadamente que

ese plebiscito se habia producido, plantearon su destitucion

y sumieron al pais en el caos, Toda esta problematica poli

tica fue propia de algunas elites que no entendian que la

gente solamente queria elegir buenos alcaldes.

Un pais como el Ecuador en el que el voto es obligatorio, vi

ve procesos electorales que tienen mucho de superficial.

Cuando hemos preguntado en las encuestas de Informe

Confidencial a los ciudadanos si irian a votar sino fuese

obligatorio, solamente un 22% de los encuestados dice que

rna a las urnas en esa circunstancia. Las encuestas que rea

liza Informe Confidencial desde hace veinte aiios, el dia an

terior a cada proceso electoral nos dicen que entre un 12%

y un 26% de los electores llega a las mesas de votacion sin

haber decidido como votar. Muchas de elias ni siquiera sa

ben quienes son los candidatos. Yahablamos antes acerca

de 10que ocurre con el grado de conocimiento de las pro

puestas. En ese contexto los juegos estrafalarios y las propa

gandas reiterativas pueden tener un gran efecto.

Estas son las observaciones que queria hacer sobre la cam

paiia del 2004 desde rni practice concreta como consultor

politico, investigador y disefiador de campaiias electorales.

El ejercicio hecho por Carlos me parece muy interesante

cuando incorpora al analisis variables economicas y cons

truye clusters para analizar a los votantes desde otra pers

pectiva.
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