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Conflictividad Social: 

Noviembre de 1997- Febrero de 1998 

El escenariO socio-polftico del cuatrimestre noviembre-febrero podrfa caracterizarse 
por un tipo de conflictividad generada en torno a dos grandes nudos problemáticos 
la Asamblea NaciOnal y el Fenómeno del Niño. 

Desde el inicio podemos seña
lar que, el proceso electoral, 
llevado a cabo en el mes de 

noviembre, conducente a la elección de 
70 asambleistas encargados de redise
ñar la Constitución del Estado ecuato
nano, implicó la puesta en ¡uego de 
campañas políticas de parte de movi
mientos independientes y partidos que, 
como es uno de sus rasgos recurren-

tes, exacerbaron mecanismos cliente
lares en los distintos escenanos loca
les donde ex1ste competencia por es
pacios de poder. Este factor potenció 
la generación de conflictos polfticos 
y alteró el escenario socio-político en 
general El declive del índice de con
flictividad entre noviembre -mes electo
ral- y diciembre son una evidencia 
de lo señalado 

NUMERO DE CONFLICTOS POR MES 

Noviembre 1 97 
Diciembre 1 97 
Enero /98 
Febrero 198 

Total 

FECHA 

56 
48 
56 
49 

209 

Frecuencia % 

26.80 
22.96 
26.80 
23.44 

1000% 
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Otra señal de los efectos conflicti
vos generados por la realización del 
proceso electoral de noviembre, alude a 
que los partidos políticos se muestran 
como uno de los principales protago
nistas de los conflictos socio-pollticos 
del país (21 5%). Asf mismo, se han 
incrementado los conflictos de carácter 
político partidista y polftico legislativo 
con respecto al cuatrimestre anterior 
(del 13% a prácticamente el 20% en 
este periodo). 

Tanto el JUicio político y posterior 
censura al Ministro de Energía, Raúl 
Baca Carbo, como los continuos im
passes entre la Asamblea Nacional y el 
poder legislativo, sobre todo en lo que 
concierne a definir sus respectivos ám
bitos de competencia, se constituyeron 
en escenarios de alta turbulencia polí
tica y explicar! an el crecimiento de 
este género de conflictos. 

A pesar de lo anterior cabe men
Cionar, dentro del mismo orden de 
ideas, que los medios de comunicación 
y la opinión pública en general han 
desplazado su centro de atención ente
ramente hacia lo que ocurre en la Asam
blea Nacional, se ha invisibilizado de 
cierta forma la pugna de poderes eje
cutivo-legislativo -a pesar del desarollo 
de un Juicio polftico, es decir, el contex
to más proclive para confrontar a los 
principales poderes del Estado- y éste 
alcanza sólo un 2.4% de los conflictos 
registrados, cinco puntos menos que 
en el cuatrimestre anterior 

En lo que respecta al segundo foco 
de conflictividad, por otra parte, las ca
racterísticas cualitativas de los conflic
tos revelan trazos marcadamente dife
renciados con respecto a los cuatri
mestres anteriores: la emergencia de 
actores locales y regionales, y el tras
lado de los escenarios del conflicto des
de la sierra hacia la costa. Tales trans
formaciones hablarían a las claras de 
la incidencia del fenómeno climático 
del Niño en la conflictividad socio
política del periodo en cuestión. 

Las secuelas del fenómeno del 
"Niño" parecen, entonces, haber excedi
do el espectro ambiental para desbor
darse hacia el campo socio-político. 
No se han creado los adecuados me
canismos institucionales para la admi
nistración de sus desastrozos efectos, 
y ello ha generado un aumento consi
derable del nivel de conflictividad ba
rrial y regional con respecto al cuatri
mestre anterior. 

Se puede suponer, en efecto, que 
ante la ineficiencia y lentitud de las 
instancias gubernamentales dispues
tas para afrontar planificadamente la 
crisis climática, las fuerzas sociales de 
carácter regional, local y barrial ha
brían desplegado acciones de protesta, 
reclamos, etc. En suma, se han consti
tuido en los principales sujetos del con
flicto en el cuatrimestre en considera
ción: entre grupos locales y organiza
ciones barriales alcanzan un índice de 
26,8% de protagonismo en los con
flictos sociales. 
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SUJETO DEL CONFLICTO 

SUJETO Frecuencia % 

Campesinos 3 1.4% 
Cámaras de la Producción 3 1.4% 
Empresas 4 1.9% 
Estudiantes 12 5.7% 
Fuerzas Armadas 1 0.5% 
Gremios 6 2.9% 
Grupos Heterogéneos 19 9.1% 
Grupos Locales 17 8.1% 
Iglesia 1 0.5% 
Indígenas 4 1.9% 
Organiz. Barriales 39 18.7% 
Partidos Políticos 45 21.5% 
Policía 3 1.4% 
Sindicatos 13 6.2% 
TrabaJadores 39 18.7% 

Total 209 100.0% 

En correspondencia con lo ante
rior, la turbulencia social generada por 
conflictos del t1po cívico-regional y ur-

bano-barrial llegan a superar el 43% 
del total de casos registrados. 

GENERO DEL CONFLICTO 

GENERO Frecuencia % 

Campesino 3 1.4% 
Cívico Regional 38 18.2% 
Indígena 4 1.9% 
Laboral Privado 17 8.1% 
Laboral Público 50 23.9% 
Político Legislativo 15 7.2% 
Político Partidista 25 12.0% 
Pugna de Poderes 5 2.4% 
Urbano Barrial 52 24.9% 

Total 209 100.0% 
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Otro nivel de incidencia del fenó
meno del Niño en el escenario socio
político del cuatrimestre en considera
ción, tiene que ver con el elevado 
índice de conflictividad generada en tor
no a problemas de corrupción (casi el 
24% de los conflictos). Podría pensar
se que la elevación de esta tasa -con 
respecto al cuatrimestre anterior en el 
que alcanzaba el 18%- está estrecha
mente vinculada al publicitado caso de 
la irregular utilización de las donacio-

nes para los damnificados del fenó
meno del Niño por parte de diversas 
fundaciones, en complicidad con la 
instancia gubernamental encargada de 
coordinar la administración de la ayu
da a los afectados. A esto se puede 
sumar las constantes revelaciones de 
irregularidades en la administración de 
las aduanas en el país y el sonado 
caso del manejo de los fondos reser
vados por parte del ex-Ministro de Go
bierno del interinato. 

OBJETO DEL CONFLICTO 

OBJETO 

Denuncias de Corrupción 
Financiamiento 
Laborales 
Otros 
Rechazo Política Estatal 
Salariales 

Total 

Como ya se insinuó, al observar el 
cuadro sobre el número de conflictos 
por regiones se advierte un notorio 
crecimiento de su índice en la costa: 
en el cuatrimestre anterior se registró 
para esta zona un 37% de conflictos 
mientras que en el período noviembre
febrero prácticamente alcanza el 45%. 
Tal incremento estaría directamente 

Frecuencia % 

50 23.9% 
41 19.6% 

3 1.4% 
60 28.7% 
43 20.6% 
12 5.7% 

209 100.0% 

asociado con el hecho de que las pro
vincias, ciudades y cantones más afec
tados por el fenómeno del Niño se 
ubican en el litoral ecuatoriano. El ele
vado índice de conflictividad en Gua
yas, la provincia más turbulenta se
gún los registros, obedecería así mismo 
a este aspecto. 
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NUMERO DE CONFLICTOS POR REGIONES 

REGION 

Sierra 
Costa 
Amazonia 
Insular 
Nacional 

Total 

Frecuencia 

7 
94 

8 
3 
7 

209 

46.41% 
44.47% 
3.82% 
1.43% 
3.47% 

100.0% 

NUMERO DE CONFLICTOS POR PROVINCIAS 

PROVINCIA Frecuencia % 

Azuay 10 4.8% 
Cotopaxi 2 1.0% 
Chimborazo 3 1.4% 
El Oro 5 2.4% 
Esmeraldas 2 1.0% 
Galápagos 3 1.4% 
Guayas 74 35.4% 
lmbabura 1 0.5% 
Loja 6 2.9% 
Los Ríos 1 0.5% 
Manabí 12 5.7% 
Moro na Santiago 1 0.5% 
Nacional 7 3.3% 
Napo 1 0.5% 
Pastaza 4 1.9% 
Pichincha 70 33.5% 
Tungurahua 5 2.4% 
Zamora Chínchípe 2 1.0% 

Total 209 100.0% 
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Es necesario hacer alusión al he
cho de que algunos sectores públicos, 
sobre todo del sector salud, paraliza
ron sus actividades como un llamado 
de atención a la falta de recursos para 
enfrentar adecuadamente las secuelas 
del fenómeno del Niño. Tales medidas 
se observaron sobre todo en ciertos 
centros hospitalarios de la ciudad de 
Guayaquil. Esto podría asociarse con el 
29.6% de conflictos sociales que tie
nen por objeto demandas por financia
miento. 

Amén de la turbulencia socio-políti
ca generada en torno a la Asamblea 
Nacional y al fenómeno del Niño, cabe 
destacar el alto índice de conflictos ge
nerados como rechazo explicito a las 
modalidades de conducción del Esta
do: así, 20,6% de los conflictos regis
trados obedecen a este aspecto, y de
muestran el acelerado detenoro de la 
imágen del gobierno de Alarcón habi
da cuenta que en el anterior período 

noviembre-febrero éste índice alcanza
ba únicamente un 15%. 

Ugado a esto pueden observarse 
los conflictos de tipo laboral público 
(23.9%) y la fuerte presencia de los 
trabajadores como sujetos centrales 
de la conflictividad social (18.7%) del 
período estudiado: tanto desde las bu
rocracias estatales como desde secto
res laborales privados el cuestiona
miento a las políticas estatales es m
tenso. 

Con respecto a las modalidades de 
procesamiento de los conflictos y a las 
instancias estatales que se han encar
gado de administrarlos, se puede decir 
que en términos generales a pesar de 
una disminución del número de con
flictos totales (una tasa de decreci
miento del 12.5%) con respecto al cua
trimestre anterior, segundo del interi
nazgo, se observa que su aplazamien
to, no resolución o represión alcanza 
el 50% de las formas en que se éstos 
se desenlazan. 

DESENLACE DEL CONFLICTO 

DESENLACE 

Aplazamiento Resolución 
Negociación 
No resolución 
Positivo 
Rechazo 
Represión 

Total 

Vuelve a quedar evidenciada la 
fragilidad de la capacidad gubernamen
tal para procesar los conflictos socia
les. Los mecanismos de diálogo y 

Frecuencia % 

67 32.1% 
68 32.5% 
22 10.5% 
34 163% 

1 0.5% 
17 8.1% 

209 100.0% 

negociación no prosperan y ello contri
buye a desgastar más aún los esca
sos mecanismos institucionales de 
mediación entre estado y sociedad civil. 



Otro de los rasgos centrales de 
este tercer cuatrimestre del interinazgo 
tiene que ver con que el Presidente de 
la República continúa actuando como 
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el eje para la resolución de los conflic
tos, con lo cual evidencia el carácter 
en extremo personalista de su ejercicio 
político. 

FlACSO . Biblioteca 

INTERVENCION ESTATAL 

INTERVENCION 

Gobierno Provincial 
Judicial 
Legislativo 
Militares/Policía 
Ministros 
Municipio 
No Corresponde 
Policía 
Presidente 
Tribunales 

Total 

Uama la atención, por sobre mane
ra, la alarmante proporción de interven
ciones de la policía, 13.4% -idéntico por
centaje al asignado a la presencia del 
poder legislativo- como mecanismo 
para regular la conflictividad socio
política del país (en este nivel también 
se evidencia un considerable incremen
to en relación al período julio-octubre 
1997 en que la policía ya había inter
venido en el 9,6% de los conflictos re
gistrados). 

Podría relacionarse esta fuerte pre
sencia de la insitución policial con el 
desplazamiento hacia lo local y barrial 
de los conflictos sociales. Así, en las 
terminaciones capilares de la socie
dad, en los micro-escenarios del orde
namiento territorial del país, se aprecia 

Frecuencia % 

10 4.8% 
13 6.2% 
28 13.4% 

1 0.5% 
25 12.0% 
20 9.6% 
47 22.5% 
28 13.4% 
36 17.2% 

1 0.5% 

209 100.0% 

de forma contundente la exacerbación 
de la distancia de la estructura estatal 
con la sociedad. Tal distancia coloca 
a la policía como directa interlocutora 
de los actores sociales que se desen
vuelven en los tejidos infinitesimales del 
entramado social, la fuerza reemplaza 
al diálogo, los mecanismos institucio
nales para procesar los conflictos 
desaparecen, y se potencian así las po
sibilidades de administrarlos únicamen
te en términos de enfrentamientos. De 
esta forma, desde la visión del Esta
do, se delincuencializan a las moviliza
ciones locales y se las extrae de su 
particular contexto socio-político. 

Cabe anotar que en el primer cua
trimestre del interinazgo los índices de 
represión como desenlace de los con-
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flictos apenas alcanzaban el 1% del 
total registrado; para este perfodo se 
observa una tasa del 8.1 %. Estas ci
fras dicen mucho respecto de un mar
cado acento autoritario -tal vez ininten
cionado, pero no por ello menos cen
surable- del gobierno interino. 

En términos generales, la intensi
dad del conflicto, entendida como la 
modalidad en que se expresan las 
demandas y presiones de los dife
rentes actores sociales en el cuatri-

mestre en cuestión, se evidenció a tra
vés de acciones concretas: paros, 
huelgas, protestas, marchas y blo
queos representan en conjunto más del 
49% de los conflictos registrados. El ni
vel de beligerancia no ha descendido 
con respecto al período anterior y pa
rece haberse estabilizado únicamente 
debido a que un 25% de los conflictos 
sociales se han visibilizado bajo la for
ma de amenazas. 

INTENSIDAD DEL CONFLICTO 

INTENSIDAD 

Amenazas 
Bloqueos 
Desalojos 
Detenciones 
Estado de Emergencia 
Heridos/Muertos 
Invasiones 
Juicios 
Marchas 
Paros/Huelgas 
Protestas 
Suspensión 
Tomas 

Total 

En suma, el fenómeno del Niño ha 
abierto un nuevo terreno de conflictivi
dad social y política en el pa!s; en 
este escenario el gobierno de Alarcón 
tampoco ha sabido manejarse adecua
damente y su relacionamiento con las 
demandas de la sociedad continúan 
sin ser administradas eficientemente. 
La legitimidad del régimen es en este 
sentido cada vez más frágil. El conti-

Frecuencia % 

52 24.9% 
9 4.3% 
7 3.3% 
4 1.9% 
2 1.0% 

10 4.8% 
3 1.4% 
7 3.3% 

19 9.1% 
27 12.9% 
49 23.4% 
14 6.7% 
6 2.9% 

209 100.0% 

nuo postergamiento de su resolución 
no hace otra cosa sino preparar el am
biente para un aumento del nivel de 
turbulencia y agitación de la sociedad 
ecuatoriana, más aún si tenemos en 
mente que se avecina un período mar
cado por la confrontación de maqui
narias electorales desplagadas en fun
ción de los próximos comicios genera
les del mes de mayo. 



DISTRJBUCION DE CONFLICTOS POR INTENSIDAD DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO 
PERIODO: NOVIEMBRE 1997- FEBRERO 1998 

INTENSIDAD GENERO DEL CONFUCTO 
DI!L CONFLICTO CAIIPES4HO IICIGENA CIV. REGIONAL URS.IIAIIIIAL LAB.PUBL 

N" "' N" "' N" % N" % N" "' No corresponde o 0.0 o o. o o 0.0 o o. o o o. o 
Bloqueos 1 33.3 o o. o 3 7.9 2 3.8 1 2.0 
Paros/Huelgas o 0.0 o o. o 10 26.3 o 0.0 16 32.0 
Torras 1 33.3 o o. o o 0.0 1 1.9 3 6.0 
Protestas o 0.0 o o. o 12 31.6 23 44.2 9 18.0 
Marchas 1 33.3 1 25.0 4 10.5 9 17.3 3 6.0 
DesalojOs o 0.0 o 0.0 o 0.0 6 11.5 1 2.0 
Amenazas o 0.0 2 50.0 7 18.4 2 3.8 10 20.0 
Detenciones o 0.0 o o. o 1 2.6 1 1.9 o o. o 
Heridos/Muertos o o. o 1 25.0 o o. o 6 11.5 o 0.0 
Invasiones o 0.0 o o. o o o. o 2 3.8 o 0.0 
Suspensión o 0.0 o 0.0 o o. o o 0.0 5 10.0 
Juicios o o. o o o. o o 0.0 o 0.0 2 4.0 
Estado de Emeraencia o 0.0 o 0.0 1 26 o o o 0.0 
Total 3 100.0 4 100.0 38 100.0 52 100.0 50 1000 

DISTRIBUCION OE CONFLICTOS POR OBJETO DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO 
PERIODO: NOVIEMBRE 1997- FEBRERO 1998 

LAB. PRIV. POUT.PARTD. 

N" % N" % 
o 0.0 o 0.0 
2 11.8 o 0.0 
1 5.9 o 0.0 
1 5.9 o 0.0 
1 5.9 1 4.0 
1 5.9 o 0.0 
o 0.0 o 0.0 
4 23.5 14 56.0 
o 0.0 2 8.0 
1 5.9 1 4.0 
1 5.9 o 0.0 
5 29.4 1 4.0 
o o. o 5 20.0 
o 0.0 1 4.0 

17 100.0 25 100.0 

OBJEl"ODEL GENERO DEL CONFUCTO 
CONFUCTO CAIIPES&'IO IHCIGENA CIV. REGIONAL URB.SAARIAL LAB. PUBL LAB PRIV. POUT. PARTIC. 

N" "' N" % N" % N" % N" "' N" "' N" "' Salariales o 0.0 o 0.0 o 0.0 0 0.0 10 20.0 2 11.8 o 0.0 
Laborales o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 6.0 o 0.0 o o. o 
Financiamiento 2 66.7 o 0.0 19 500 7 13.5 10 20.0 1 5.9 2 8.0 
Rechazo Política Estatal 1 33.3 1 25.0 12 31.6 9 17.3 11 22.0 1 59 3 12.0 
Denuncias de Corrupción o 0.0 o 0.0 , 26 10 19.2 10 20.0 4 23.5 14 56.0 
Otros o 0.0 3 75.0 6 158 26 50.0 6 12 o 9 52 9 6 24.0 
Total 3 100.0 4 100.0 38 100.0 52 100.0 50 100.0 17 100.0 25 100.0 

POUT.LEGIS. PUGNA PODER. TOTAL 

N" "' N" "' N" % 
o 0.0 o 0.0 o o. o 
o 0.0 o o. o 9 4.3 
o 0.0 o 0.0 27 12.9 
o 0.0 o 0.0 6 2.9 
2 13.3 1 20.0 49 23.4 
o o. o o o. o 19 9.1 
o 0.0 o 0.0 7 3.3 
9 60.0 4 80.0 52 24.9 
o 0.0 o 0.0 4 1.9 
1 6.7 o o. o 10 4.8 
o 0.0 o 0.0 3 1.4 
3 20.0 o 0.0 14 6.7 
o 0.0 o 0.0 7 3.3 
o 0.0 o 0.0 2 1.0 

15 100.0 5 100.0 209 100.0 

POUT.LEGIS. PUGNA PODER. TOTAL 

N" % N" % N" % 
o 0.0 o 0.0 12 5.7 
o 0.0 o 0.0 3 1.4 
o 0.0 o 0.0 41 19.6 
3 20.0 2 40.0 43 20.6 
9 60.0 2 40.0 50 23.9 
3 20.0 1 20.0 60 28.7 

15 100.0 5 100.0 209 100.0 



~'!"RIBUCION DE CONFLICTOS POR DESENLACE DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO 
PERIODO: NOVIEMBRE 1997- FEBRERO 1998 

DESENLACE GENERO DEL CONFUCTO 
DEL CONFLICTO CAll-O l'llliGENA CIV. REGIONAL URII. BARRIAL I..AII. PUBL ... % ... % ... % ... % ... % 
Negociación o o. o 1 25.0 8 21.1 5 9.6 20 40.0 
Positivo o o. o o 0.0 8 21.1 6 11.5 12 24.0 
Rechazo o 0.0 o 0.0 o 0.0 o o. o o o. o 
Represión o o. o o o. o 2 5.3 13 25.0 2 4.0 
No Resolución 1 33.3 o 0.0 2 5.3 9 17.3 1 2.0 
Aolazamiento Resolución 2 66.7 3 75.0 18 47.4 19 36.5 15 30.0 
Total 3 100.0 4 100.0 38 100.0 52 100.0 50 100.0 

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR INTERVENCION ESTATAL Y GENERO DEL CONFLICTO 
PERIODO: NOVIEMBRE 1997- FEBRERO 1998 

I..AII. PRIV. POLJT. PARTU ... % ... % 
5 29.4 16 64.0 
3 17.6 2 8.0 
o o. o 1 4.0 
o o. o o 0.0 
4 23.5 4 16.0 
5 29.4 2 8.0 

17 100.0 25 100.0 

INTERYENOON GENERO DEL CONFUCTO 
ESTATAL CAMPESINO l'llliGENA CIV. REGIONAL URB. BARRIAL LAII. PUBL L.AB. PRIV. POLJT. PARTU ... % ... % ... % ... % ... % ... % ... % 
No corresponde o 0.0 1 25.0 5 13.2 15 28.8 8 16.0 7 41.2 11 44.0 
Policía 1 33.3 1 25.0 2 5.3 18 34.6 3 6.0 2 11.8 o 0.0 
Ministros 1 33.3 o 0.0 2 5.3 3 5.8 15 30.0 3 17.6 o 0.0 
Presidente o 0.0 1 25.0 19 50.0 3 5.8 9 18.0 1 5.9 2 8.0 
Legislativo o 0.0 1 25.0 3 7.9 1 1.9 6 12.0 o o. o 2 8.0 
Municipio o 0.0 o o. o 6 15.8 8 15.4 3 6.0 3 17.6 o o. o 
Militare!W'Policia o 0.0 o 0.0 o 0.0 o o. o o 0.0 o o. o o o. o 
Gobiemo Provincial 1 33.3 o 0.0 1 2.6 2 3.8 4 8.0 1 5.9 1 4.0 
Judicial o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 3.8 2 4.0 o 0.0 9 36.0 
Tribunales o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o o. o o 0.0 
Total 3 100.0 4 100.0 38 100.0 52 100.0 50 100.0 17 100.0 25 100.0 

POLJT. LEOIS. PUGNA PODER. ... % ... % 
10 66.7 3 60.0 
3 20.0 o o. o 
o 0.0 o 0.0 
o 0.0 o o. o 
1 6.7 o 0.0 
1 6.7 2 40.0 

15 100.0 5 100.0 

POLJT. LEOIS. PUGNA PODER. ... % ... % 
o o. o o o. o 
1 6.7 o 0.0 
o o. o 1 20.0 
o 0.0 1 20.0 

12 80.0 3 60.0 
o o. o o o. o 
1 !>7 o o. o 
o o. o o 0.0 
o o. o o o. o 
1 6.7 o o. o 

15 100.0 5 100.0 

---

TOTAL ... % 
68 32.5 
34 16.3 

1 0.5 
17 8.1 
22 10.5 
67 32.1 

209 100.0 

TOTAL ... % 
47 22.5 
28 13.4 
25 12.0 
36 17.2 
28 13.4 
20 9.6 

1 0.5 
10 4.8 
13 6.2 

1 0.5 
209 100.0 
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DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR SUJETO DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO 
PERIODO: NOVIEMBRE 19117- FEBRERO 1998 

~TO GENERO DEL CONFUCTO 
DEL CONFLICTO CAMPESINO INDGENA CN. REGIONAL UAB.BARAIAL LAB. PUBL LAB. PAJV. POUT.PARDl. 

N" "' N" "' N" "' N" "' N" "' N" "' N" "' Fuerzas Armadas o o. o o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 2.0 o o. o o o. o 
Gremios o o. o o 0.0 o 0.0 o 3.8 o o. o 6 35.3 o 0.0 
Empresas o o. o o o. o o 0.0 o 0.0 o o. o 4 23.5 o 0.0 
Sindicatos o o. o o 0.0 o 0.0 o 1.9 13 26.0 o 0.0 o 0.0 
Organizaciones Barriales o o. o o 0.0 o 0.0 39 75.0 o o. o o o. o o o. o 
Estudiantes o o. o o o. o o 0.0 12 23.1 o o. o o o. o o o. o 
T rebajadores o o. o o 0.0 o o. o o o. o 33 66.0 6 35.3 o 0.0 
Campesinos 3 100.0 o 0.0 o o. o o o. o o o. o o 0.0 o 0.0 
Indígenas o o. o 4 100.0 o o. o o 0.0 o 0.0 o o. o o o. o 
Grupos Locales o o. o o o. o 17 44.7 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 
Grupos Heterogéneos o o. o o o. o 19 50.0 o o. o o o. o o 0.0 o 0.0 
Cámaras de la Produc. o o. o o 0.0 2 5.3 o 0.0 o 0.0 1 5.9 o o. o 
Polftica o o. o o o. o o o. o o 0.0 3 6.0 o 0.0 o o. o 
Iglesia o o. o o o 0.0 1 o. o o o. o o o. o o 0.0 
Partidos Políticos o o. o o 0.0 o 0.0 o o o o. o o 0.0 25 100.0 
Total 3 100.0 4 100.0 38 100.0 52 100.0 50 100.0 17 100.0 25 100.0 

POUT. LEGIS. PUGNA PODI!R. TOTAL 

N" "' N" "' N" "' o 0.0 o 0.0 1 0.5 
o 0.0 o 0.0 6 2.9 
o 0.0 o 0.0 4 1.9 
o 0.0 o 0.0 13 6.2 
o o. o o o. o 39 18.7 
o 0.0 o 0.0 12 5.7 
o 0.0 o 0.0 39 18.7 
o 0.0 o o. o 3 1.4 
o 0.0 o 0.0 4 1.9 
o 0.0 o o. o 17 8.1 
o 0.0 o o. o 19 9.1 
o 0.0 o 0.0 3 1.4 
o 0.0 o o. o 3 1.4 
o 0.0 o o. o 1 0.5 

15 100.0 5 100.0 45 21.5 
15 100.0 5 100.0 209 100.0 
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SECCION: DIALOGOS 
ENFOQUES PARTICIPATIVOS 
PARA EL DESARROLLO RURAL 
AUTORES: VARIOS 

Presenta un conjunto de ponencias 
expuestas en un Seminario-Taller con 
el título de la publicación. Los textos 
discuten tanto las nociones como las 
prácticas respecto a la participación 
campesina en proyectos de desarrollo, 
en lo que se emplean "métodos parti
cipativos", cuyo uso más bien entendi
do como modelos y técnicas no siem
pre está acompañado de una reflexión 
hacia entender sus aportes en la pers
pectiva de construcción de alternati
vas a los enfoques tradicionales de los 
proyectos para el sector rural. 

SECCION: ESTUDIOS Y ANALISIS 
POBLACION Y POBREZA 
INDIGENAS 
AUTOR: JOSE SANCHEZ-PARGA 

El presente estudio pretende intervenir 
en dos temas de actual controversia: 
la población indígena y la pobreza in
dígena. Las cifras han focalizado una 
polémica sobre el número de indíge
nas en Ecuador. Más allá de esta di
sensión interesa saber cómo los datos 
nos acercan a una comprensión de lo 
indígena. El estudio de la pobreza in
dígena, a más de relativar los indica
dores de medición, plantea la dificul
tad de aislar su análisis, sobre todo si 
reconocemos que los indígenas siem
pre han sido pobres y siguen siendo el 
grupo más pobre de la sociedad. . . 
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