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El triunfo electoral del 29 de .~ri1 de 1980 de la alianza CFP-Democra

cía Popular marca el fin de un ciclo político de transcición en el Ecuador.

De un regin~n en que se pri\~legiaron a los gre~ios corno canales de repre

sentación política se pasó a formas democráticas de rea1ción entre el Es

tado y la sociedad.

Además, este triunfo refleja la iúicia1 constitución de una nueva di 

rección política que se apresta ~ orientar el movimiento político desde

la adrránístración estatal. Tal capacidad - la de orientar el movimiento 

po1ítico- está dada por haber capturado organicidad en la sociedad y de 

la cual dependerá en el futuro para su estabilidad y permanencia en el

Gobierno.

Por otro lado, el establecimiento de una nueva dirección política cons

tituye un resultado político definitivo en la CO)lIDtura 1976-1979. Como 

tal resumen toda una gama de acontecimientos y comportamientos que con 

vergieron en la construcción de dicho resultado.

Si las Fuerzas Arrr~das buscaron aportar con una vía de solución a 1a

crisis de representación que vivió el país en 1975, planteando la necesi

dad de establecer un nuevo regimen de derecho y un prccedínuorrte pan: t al

efecto, el devenir de la coyuntura y la c0rre1ación de fuerzas existente

dieron contenido y sentido concreto a tal propuesta. Este contendio y sen·

t i do rebasaron la inicial mtencí.onal i da.' de 13 institucionalidad armada,

La que,en un morrent.o dadovse ví.ó enfrentada;: su mi~l't2 iniciativa.

l.a: rc acc.ir.ne s a le¡ VrC'pue:::t?. ~O~it-¡C:1 ofir i al fue ron múltiples. La



alternativas a la m ici at.iv« C;jc.,;.ial.Sin ;:mt,,¡¡-~(l. SE: constata un perma -

nente fracaso de t ales alternativas y el progres ivo establecimiento del

procedimiento oficial en el escenario. Aderr~s, el tema democrático fue to

rnando cueI~O y extendiéndose en el escenario y en la sociedad, convirtién

dose en el punto de convergencia de actores r clases empíricamente visib

bIes y que a la postre predominó al cul~ar la coyuntura.

Tanto el inicial débil respaldo de los partidos de la reforma a la pro

puesta oficial como el, también, débil planteamiento de reformar la insti

tuciorfllidad política vigente expuesto por estos partidos, progresivamente

se convirtieron en alternativa política eficiente. Las premisas de refor-

ma política fueron adquiriendo valor y sentido político práctico -quizá

inusit~do y sorpresivo - que aptmtalaron positivamente la construcción de

la nueva di reccíón política y el cumplimiento del Plan de Restructuracián

Jurídica.

Resultado de esta situación, los partidos de la reforma ascendieron a -

posiciones privilegiadas en el escenario. Su crecimiento político no fue

lineal como se constata a 10 largo de este trabajo e implicó una rápida-

modificación del espectro de fuerzas políticas tradicionalmente vigentes

en el país. Es decir, en tres años, 105 partidos de la reforma,que ini ..

c i alrnente no tenían mayor significación en téminos de fuerza política -

n i como portadores de m ic i at i vas políticas eficientes, se convirtieron-

en los principales prol.é:l.g(lllis't8.s del escenario, desplazando a los parti ..

des tradicionales.

En este sentido, la coyuntura a.ia l i r ada adquiere un s i rni f icado e spr- -

cial en lo que dice relación CQ~ i~s in5~ancia~ rcJiadoras entre [s:ad~'

y s oc i edad . U cue st i onarr.ient o y se ape



;-'¿O sólo el s ístema part í.dar ío r-s r:1H;St ionado sino que también se bus-

ca una amplia renovación de la institucionalidad política vigente. Se

concibe refonnas a las funciones de los aparatos y poderes del Estado;

úl papel que deben cumplir los dirgentes políticos; en general, se busca

una mayor eficiencia del quehacer político con respecto a la economía.

Esta crítica es levantada, principalmente, por los partidos de 12

refonna los cuales intentan adoptar un co~ortamiento inovador que con

traste con la vieja práctica política de los partidos tradicionales.Sin

embrago, estos intentos no logran ser plenamente expresados en la coyun

tura pero adquieren un valor político que hizo posible que los partidos

de la refonna alcancen posiciones privilegiadas en el escenario. La ta 

rea de modi icar los estilos políticos como la de reformular la institu

cionalidad política quedan planteadas corno acciones a realizarse en el

futuro régimen.

Por otro lado, las dificultades de los partidos tradicionales en i~o-

ner sus iniciativas polticas y en alcanzar resultados políticos favora 

bIes, reflejan el desajuste existente entre las viejas modalidades de

representación políticas y las exigencias de un espectro secÍetal que

demamda una representación bajo la orientación de renovadas determina--

ciones estructruales.

Iri definí t iva , en la coyuntnrra 1976-l979 se destacan intentos por me-

dlficar los canales tradicionales de representación política partidista.

L3 significación y alcance de estas nodí.f i cac iones sólo podrán ser exp li-

cados y entendidos a cabalidac en eJ futuro c1es<lrrollo político del pais.

Por otro lado, t i ene especial ir-por t anc i a el papel del movirnient c se-

c i al en la CO)lr:tUT2. Si bien, en esr e t r-ar a'i o el novirni ent o social aps -

J~ dcstac~r ~" D~n'1_ -u .'''.c



Si bien ~ en el inicio ele la cO),'¡1.:Uf;; cxi stí¿ una situación de abierto

enfrent?miento a nivel de la. fábrica que condicionó directamente el esce

nario po1itico, a 10 largo de la coyuntu~a se constata el debilitamiento

de la ingerencia directa de la 1uclla social en la vida política. En otras

palabras, las demandas por reformas socieconóMicas portadas por los sec

tores populares no tuvieron mayor eficacia política en el marco de esce

narios po1iticos en los que fue predominando el tema democrático y la res

titución del regimen de derecho.

Sin embargo de que estas derr~das no encotraron canales que las trans-~

fieran al escenario político de tma forma eficiente, estas demandas impul

saron el movimiento político en la coyuntura. Es así que acontecimientos

como la masacre de AZTRA impactó dicididamente en el escenario político;

las mismas consultas electorales expresaron la vocación espontánea por

reformas de amplios sectores_populares; el rechazo al Tritm'~rato militar

por su política económica antipopu1ar;etc., constituyeron el contexto

conflictivo permanente que condicionó decididamente las correlaciones de

fuerza y los escenarios.

La propuesta de reforma política s~ convirtió para muchos sectores po

pulares en la forma política a través de la cual manifestar sus demandas

de refonnas más sustantivas en la ~(¡ciedad.

Además, la lucha social fue un factor favorable para la consolidación

tanto del procediMiento adoptado por el Gobierno para la entrega del po

der a los civi les como para el establ ec i.rrierrto de la nueva dirección pe

Iít ica.

En s ....ni. ido rnve rso , la especi f i c i c'ad de 12 covunrura -emergenc í a de

ur,a nueva dirección pol í t i ca v ! :-r-'rlcj1'irü t ) d(~:en~ de Id der-ccrac i a- di s-
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Pcr ú1timo~ el predominio del tema democrático en la coytmtura adquie

re especial significado. El contexto social y económico en el que se Im

pone constituye tm terreno favorable para reali:ar modificaciones impor

tantes en el sistewa e institucionalidad políticos. Es decir, el tema de

mocrático se impone en el marco de nuevas clases que buscan estar presen

tes en la vida política y, además, donde el patrón de acumulación ha su

frido profundas mutaciones. En este sentido, la problemática y las alter

nativas que plantea el tema democrático es múltiple.

En la coyuntura se construye una modalidad de regiemen democrático. La

propuesta de reforma de la vieja institucionalidad apunta a la adecuación

de la mecánica de ejercicio -del poder y de representación política a un

contexto social y económico inovado. En definitiva", se busca tul perfeccio

namiento de la democracia como método de control social. Pero esto no nie

ga la necesaria articulación entre la modificación de una institucionali

dad política tradicional y la apertura de posiblidades para una mayor y

mejor eficacia de las demandas de tma democratización sustantiva de la

sociedad.
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A~EXO 1

ESQOO1A DEL PL-\.'\ DE REEsmucnm.-\CIOX .JURIDIC..A DEL

ESTADO

1• PASOS PREVIOS

1. 1 Mantenimi.ento de un clíma de concordia nacional

1.2 Diálogo político con los partidos políticos yorganiza

ciones de diverso tipo.

2. FASES A EJEarrARSE

2. l. Primer<:!

2.1.1 ~enovación de cédulas de ciudadanía y confecci6n

de los padrones electorales

2.1.2 Formación de tres comisiones jurídicas encargadas

de:

- Reformar a la Constitución de 1945

- Elaborar una nueva Constitución

- Elaborar la Ley de Partidos y de Elecciones

2.1.3 Fonnación del Trihunal SUDreme> Electoral que diri-

j a el Refercndun (Tribunal Supremo del Referéndum)

2.2 Segunda

2.2.1 Convoca tor i a y cj ccur i ón del Rcfr-rcrxlum en el cual

Constitución.



2.3 Tercera

2.3.1 Declaración de la ví.genc ia de la Constitución

aprobada en el Referendum.

2.3. 2 Expedi.cién de la Ley de Partidos.

2.3.3 E~edición de la Ley de Elecciones.

2.3. 4-F0I111ac:i6n-del Trí-hllnal- Suprerso-Eleotora'l y -con-

vocator í.a a elecciones para nominar Presidente de

la República.

e 2.<t~Cuarta_

2.4.1 Elección Presidencial

. 2.4.2 Bntrega del Poder al Presidente electo.

FUE\¡TE: EL CO)illRCIO (2 de Junio de 1976)
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