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Conflictividad socio-política
Noviembre 2019 /Febrero 2020

La frecuencia de conflictividad en el actual cuatrimestre ha disminuido significativamente (pasando de 488 
a 177), lo que puede ser explicado no solo por la consecución de acuerdos por parte del régimen central 
con los actores sociales, sino también por el aún débil proceso de recomposición de los movimientos so-
ciales, principalmente el relacionado con el sector indígena. En cualquier caso, las cifras observadas dejan 
entrever una tensa calma entre los actores inmersos en el escenario político y económico nacional, con 
una fuerte tendencia al rechazo de las políticas estatales, financieras, urbanas y laborales.

NÚMERO DE CONFLICTOS POR MES
Noviembre 2019 - Febrero 2020

FECHA NÚMERO PORCENTAJE
Noviembre / 2019  49  27.68
Diciembre / 2019  39  22.03
Enero / 2020  40  22.60
Febrero / 2020  49  27.68
TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

Frecuencia y número de conflictos

A diferencia	 de	 la	 tendencia	 ob-servada	a	 lo	 largo	de	 los	últimos	
cuatrimestres	 analizados,	 en	 el	

presente	 los	 niveles	 de	 conflictividad	

SUJETO DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

SUJETO DEL CONFLICTO NÚMERO PORCENTAJE
Gremios  13  7.34
Empresas  2  1.13
Organizaciones barriales  6  3.39
Estudiantes  5  2.82
Trabajadores  16  9.04
Indígenas  14  7.91
Grupos locales  60  33.90
Grupos heterogéneos  29  16.38
Fuerzas Armadas  1  0.56
Partidos políticos  22  12.43
Educación  9  5.08
TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

notorio	 observar	 que	 el	 protagonismo	
de los grupos locales desciende con-
siderablemente	 (de	 100	 a	 60	 casos),	
a pesar de ello sigue manteniendo un 
alto	 porcentaje	 registrando	 el	 33.90%	
de	los	conflictos.	Le	sigue	en	prioridad,	
muy	por	 debajo,	 los	grupos heterogé-
neos	que	a	diferencia	del	cuatrimestre	
pasado	 representaba	 la	 cifra	 más	 alta	
de	conflictividad,	pasando	de	172	a	60.	

Se reducen, respecto del período an-
terior,	 los	 conflictos	 protagonizados	
por los gremios	 (pasando	de	68	a	13),	
y	de	los	 indígenas principal	sujeto	del	

socio-política	 presentan	 un	 descen-
so	 considerable.	 De	 hecho,	 el	 núme-
ro de sucesos críticos se reduce en casi 
36%;	pasando	de	488	en	la	frecuencia	
de	conflictos	a	177	en	el	actual	cuatri-
mestre.	Las	cifras	más	altas	se	registran	
en	noviembre	(pos	movilización	social	
de	octubre),	 y	 en	el	mes	de	 febrero	a	
inicios de la emergencia sanitaria por 
el	COVID-19.	

Sujeto del conflicto

En	lo	referente	a	los	sujetos	de	la	con-
flictividad	del	presente	cuatrimestre,	es	
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conflicto	en	las	movilizaciones	de	oc-
tubre	2019,	de	77	a	14	en	el	número	de	
frecuencia.	Los	partidos políticos regis-
tran un aumento con respecto al perío-
do	anterior	(15	a	22).	

Género del conflicto

En consecuencia con lo acotado, las 
agrupaciones sociales de diverso or-
den,	reduce	de	manera	significativa	su	
expresión	de	protesta	frente	a	las	polí-

GÉNERO DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

GÉNERO DEL CONFLICTO NÚMERO PORCENTAJE
Indígena  14  7.91
Cívico regional  1  0.56
Urbano barrial  32  18.08
Laboral público  1  0.56
Laboral privado  25  14.12
Político partidista  7  3.95
Político legislativo  15  8.47
Organizaciones de 
la sociedad civil

 65  36.72

Instituciones educativas  14  7.91
Fuerza Pública  1  0.56
Otros  2  1.13
TOTAL 177  100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

ticas nacionales; en este sentido la ten-
dencia	a	la	baja	se	muestra	tanto	en	or-
ganizaciones de la sociedad civil como 
en el sector indígena,	 si	 bien	 siguen	
siendo	significativos,	no	alcanzan	a	ge-
nerar	el	nivel	de	convocatoria	observa-
do	en	el	anterior	período.	
Hay	que	anotar,	que	el	conflicto	ur-

bano barrial mantiene la frecuencia de 
la	 conflictividad	 casi	 inalterable,	 pa-
sando	de	38	a	32.	En	 lo	que	 se	 refie-
re	a	los	conflictos	relacionados	con	el	
ámbito	 laboral,	 se	 evidencia	 una	 re-
ducción	 significativa	 con	 respecto	 al	
cuatrimestre anterior del sector laboral 
privado	 (de	90	a	25);	dicha	 tendencia	

OBJETO DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

OBJETO DEL CONFLICTO NÚMERO PORCENTAJE
Salariales 1 0.56
Laborales 13 7.34
Financiamiento 38  21.47
Rechazo política estatal 41  23.16
Denuncias de corrupción 7  3.95
Otros 77  43.50
TOTAL  177  100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

se	 registra	 además	 en	 lo	que	 respecta	
al	conflicto	cívico regional	(de	31	a	1),	
mientras	que	el	conflicto	político legis-
lativo pasa	de	14	a	15.	

Objeto del conflicto 

Respecto	a	los	objetos	o	motivos	del	
conflicto,	en	casi	todos	los	indicadores	
se	 evidencia	 un	 descenso	 generaliza-
do	alrededor	de	los	que	se	articulan	los	
focos	de	conflictividad	en	el	escenario	

socio-político	 nacional.	 Sin	 embargo,	
persistente	al	igual	que	el	cuatrimestre	
anterior	 un	 importante	 porcentaje	 en	
lo	que	 se	 refiere	 al	 rechazo de la po-
lítica estatal (23.16%),	al	igual	que	las	
demandas de financiamiento (21.47%).	
La	correlación	de	variables	(género y	

objeto	del	 conflicto),	muestra	a	 las	or-
ganizaciones de la sociedad civil y labo-
ral privado,	como	 los	principales	 suje-
tos	de	la	conflictividad	manifestando	su	
rechazo a la política estatal (18)	y	finan-
ciamiento (16)(CAAP,	2020).

Intensidad del conflicto

Siguiendo con la tendencia presenta-
da en el cuatrimestre anterior, la inten-
sidad de la protesta social	y	política	en	
el país sigue siendo relevante, a pesar 
de	que	desciende	cuantitativamente	en	
el	presente	cuatrimestre	(de	163	a	118).	
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Dicha reducción no necesariamente 
debe	ser	leída	como	un	debilitamiento	
de los principales mecanismos de pre-
sión	diseñados	por	los	sujetos	sociales.	

Las amenazas	y	marchas,	si	bien	con-
tinúan	 siendo	 ejes	 de	 la	movilización	
social,	en	este	cuatrimestre	se	observa	
una disminución en relación al perío-
do	anterior	de	33	a	20	y	de	69	a	10	res-
pectivamente.	

INTENSIDAD DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

INTENSIDAD 
DEL CONFLICTO NÚMERO PORCENTAJE

Bloqueos  2  1.13
Paros/huelgas  1  0.56
Tomas  2  1.13
Protestas 118 66.67
Marchas  10  5.65
Desalojos  5  2.82
Amenazas  20 11.30
Detenciones  4  2.26
Heridos/muertos  2  1.13
Suspensión  4  2.26
Juicios  9  5.08
TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

INTERVENCIÓN ESTATAL
Noviembre 2019 - Febrero 2020

INTERVENCIÓN ESTATAL NÚMERO PORCENTAJE
Policía 10  5.65
Ministerios 15  8.47
Presidente  2  1.13
Asamblea Nacional 21 11.86
Municipio 29  16.38
Consejos Provinciales  3  1.69
Gobierno Provincial  6  3.39
Judicial  18  10.17
Corte Constitucional  8  4.52
Consejo Nacional Electoral  3  1.69
SENESCYT  3  1.69
Otros  59  33.33
TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

GÉNERO DEL CONFLICTO - OBJETO DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

Género del conflicto Objeto del conflicto
TotalSalariales Laborales Financiamiento Rechazo 

política estatal
Denuncias de 

corrupción Otros
Indígena 0 0 0 7 1 6 14
Cívico regional 0 0 0 1 0 0 1
Urbano barrial 0 0 14 1 0 17 32
Laboral público 0 1 0 0 0 0 1
Laboral privado 1 12 5 5 0 2 25
Político partidista 0 0 0 1 0 6 7
Político legislativo 0 0 0 3 2 10 15
Organizaciones de la sociedad civil 0 0 15 18 2 30 65
Instituciones educativas 0 0 3 4 2 5 14
Fuerza Pública 0 0 1 0 0 0 1
Otros 0 0 0 1 0 1 2
Total 1 13 38 41 7 77 177
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio de Cuenca
Elaboración: UI - CAAP

Intervención Estatal

Existe	una	disminución	en	relación	al	
período anterior de la intervención de 
la policía para	reducir	la	conflictividad,	
pasando	de	91	a	10.	El	poder	ejecuti-
vo	(1.13%),	se	mantiene	con	su	escasa	
participación en la resolución de esce-
narios	conflictivos	en	gran	medida	por	
su falta de legitimidad en relación en-



38 Conflictividad socio-política / Noviembre 2019 /Febrero 2020  

portante	número	de	conflictos	en	la	Sie-
rra	 protagonizados	 por	organizaciones 
de la sociedad civil	 (55),	 laboral priva-
do (19),	urbano barrial (18)	e	indígenas 
(13),	 este	 sector	 disminuyó	 significati-
vamente su presencia con respecto al 
cuatrimestre	anterior	en	el	que	registra-
ba	(73).	En	la	Costa,	persistente	los	con-
flictos	urbano barrial (14)	 y	 en	menor	
medida	que	el	periodo	anterior	 los	 re-
lacionados con organizaciones de la so-
ciedad civil.
Los	 conflictos	 han	mostrado	 un	 im-

pacto	 significativo	a	nivel	 local, repre-

tre	 el	 discurso	 y	 la	 práctica	 en	
la	cual	interactúa	con	los	grupos	
sociales	del	país.	

Se mantiene la tendencia de 
los	 últimos	 períodos	 en	 lo	 que	
respecta a la presencia de Asam-
blea Nacional, autoridades loca-
les (Municipios-Gobierno Pro-
vincial),	 y	 poder judicial en la 
resolución-negociación	 de	 los	
conflictos.	En	lo	que	respecta	al	
poder local este se ha concen-
trado en la resolución de con-
flictos	 laborales;	el	poder	 legis-
lativo se ha concentrado en las 
pugnas de poder dentro de la 
institución.	 El	 poder	 judicial	 se	
ha concentrado en las demandas/con-
flictos	interpuestos	por	las	organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Número de conflictos por región

La Sierra es la región donde prevalece 
el	mayor	número	de	conflictos,	si	bien	
se registra un descenso en la frecuencia 
con respecto al periodo anterior, el por-
centaje	de	conflictividad	es	el	más	sig-
nificativo	(80.23%).	En	la	Costa,	se	re-
gistra	similar	tendencia,	pasando	de	97	
a 34, siendo la segunda región con ma-
yor	número	de	conflictos.	
Realizando	una	correlación	entre	gé-

nero y	región,	se	puede	observar	un	im- IMPACTO DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

IMPACTO 
DEL CONFLICTO NÚMERO PORCENTAJE

Local  72 40.68
Cantonal  23  12.99
Provincial  20  11.30
Regional  5  2.82
Nacional  53  29.94
Internacional  4  2.26
TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

NÚMERO DE CONFLICTOS POR REGIÓN
Noviembre 2019 - Febrero 2020

REGIÓN NÚMERO PORCENTAJE

Costa  34  19.21

Sierra 142  80.23

Amazonia  1  0.56

Insular  0  0.00

TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

GÉNERO DEL CONFLICTO- REGIÓN
Noviembre 2019 - Febrero 2020

Género del conflicto
Región

Total
Costa Sierra Amazonia

Indígena  0 13 1 14
Cívico regional  0  1 0  1
Urbano barrial 14 18 0 32
Laboral público  0  1 0  1
Laboral privado  6 19 0 25
Político partidista  0  7 0  7
Político legislativo  0 15 0 15
Organizaciones de la sociedad civil 10 55 0 65
Instituciones educativas  4 10 0 14
Fuerza Pública  0  1 0  1
Otros  0  2 0  2
Total 34 142 1 177
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio de Cuenca
Elaboración: UI-CAAP
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sentando	 el	 40.68%,	 seguido	 del	 na-
cional 29.94%.	 El	 impacto	 a	 nivel	
cantonal, presenta una disminución sig-
nificativa	 en	 relación	 al	 período	 ante-
rior	pasando	de	48	a	23.

A nivel internacional, se presenta con 
menor	impacto	que	el	cuatrimestre	an-
terior	(de	12	a	4).	

Conflicto por provincia

Cuando	 se	 observa	 las	 frecuencias	
de	 los	 conflictos	 por	 provincia,	 el	 nú-
mero	de	conflictos	persiste	en	 las	pro-
vincias	 de	 la	 Sierra.	 Pichincha	 sigue	
siendo	la	provincia	con	mayor	porcen-
taje	 (48.59%);	 la	 provincia	 del	 Azuay	
(23.73%),	registrándose	en	ambas	pro-
vincias	conflictos	 relacionados	con	or-
ganizaciones de la sociedad civil; con 
el poder legislativo en	Pichincha	y	labor 
privado en	Azuay	(CAAP,	2020). 
En	la	provincia	del	Guayas,	se	registra	

un	descenso	de	la	conflictividad	en	re-
lación	 al	 anterior	 periodo,	 relacionán-

NÚMERO DE CONFLICTOS POR PROVINCIA
Noviembre 2019 - Febrero 2020

PROVINCIA NÚMERO PORCENTAJE

Azuay 42 23.73

Cañar  5  2.82

Cotopaxi  1  0.56

Esmeraldas  1  0.56

Guayas 27  15.25

Imbabura  3  1.69

Los Ríos  1  0.56

Manabí  4  2.26

Pastaza  1  0.56

Pichincha 86  48.59

Tungurahua  3  1.69

Santo Domingo de los Tsáchilas  2  1.13

Santa Elena  1  0.56

TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.

dose esta con lo urbano barrial. Guayas	
es	 la	 provincia	 con	mayor	 número	 de	
conflictos	en	la	Costa	y	la	tercera	pro-
vincia	en	frecuencia	de	conflictos	a	ni-
vel	nacional.	

Desenlace del conflicto

En	concordancia	con	el	análisis	cua-
trimestral presentado, el desenlace de 
la	 conflictividad	 socio-política	 se	 ha-
lla marcado por la no resolución en-
tre	los	distintos	actores	sociales	y	esta-
tales	(51.41%),	aunque	se	observe	una	
ligera disminución con respecto al pe-
riodo	 anterior	 en	 el	 que	 alcanzaba	 el	
65.16%.	Dichos	conflictos	no	resueltos	
se encuentran relacionados a las orga-
nizaciones de la sociedad civil, urbano 
barrial y	laboral privado. 
Lo	que	 revelan	estos	datos	es	 la	dé-

bil	capacidad	de	gobernabilidad	de	los	
conflictos	por	parte	de	los	actores	esta-
tales, así los aplazamientos de la resolu-
ción y	 los	 rechazos suman	21.46%.	El	
nivel de negociación también	ha	dismi-
nuido con respecto al periodo anterior, 
que	puede	 ser	 leído	por	 la	menor	 fre-
cuencia	de	conflictos	presentados	este	
cuatrimestre	(pasando	de	41	a	27).	Los	
conflictos	resueltos	de	manera	positiva 
también	 registran	un	descenso	 (pasan-
do	de	53	a	21).

DESENLACE DEL CONFLICTO
Noviembre 2019 - Febrero 2020

DESENLACE 
DEL CONFLICTO NÚMERO PORCENTAJE

Negociación  27  15.25

Positivo  21  11.86

Rechazo  15  8.47

No resolución  91  51.41

Aplazamiento resolución  23  12.99

TOTAL 177 100.00
Fuente: El Comercio, El Universo, El Telégrafo y El Mercurio.
Elaboración: UI-CAAP.
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