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1. Frecuencia
 y número de conflictos

La	frecuencia	de	los	conflictos,	mues-
tra	 un	 considerable	 aumento	 del	
10%,	 pasando	 de	 153	 conflictos	

registrados	 en	 el	 cuatrimestre	 anterior	
(julio-octubre	2016),	a	163	en	el	perío-
do	(noviembre	2016-febrero	2017).	Re-
gistrándose	un	número	considerable	de	
conflictos	 en	 el	mes	de	diciembre	 con	
el	31.90%.	

Conflictividad socio política:
Noviembre 2016 - Febrero 2017

bleístas	 Nacionales,	 Provinciales	 y	 de	
Parlamento	Andino	que	tuvieron	lugar	el	
19	de	febrero	de	2017.	A	más	de	la	con-
sulta	popular	realizada	con	el	fin	de	pro-
hibir	la	tenencia	de	bienes	o	capitales	de	
cualquier	naturaleza	en	paraísos	fiscales	
a	cualquier	 servidor	público	o	persona	
que	 quiera	 desempeñar	 una	 dignidad	
bajo	elección	popular.	

NÚMERO DE CONFLICTOS POR MES
FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

NOVIEMBRE /2016 42 25.77

DICIEMBRE / 2016 52 31.90

ENERO / 2017 32 19.63

FEBRERO / 2017 37 22.70

TOTAL 163 100.00
Fuente: El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI- CAAP

GÉNERO DEL CONFLICTO
GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINO 4 2.45
CIVICO REGIONAL  10 6.13
INDIGENA 9 5.52
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 5 3.07

LABORAL PRIVADO 8 4.91
LABORAL PUBLICO  16 9.82
ORGANIZACIONES 
SOCIEDAD CIVIL 17 10.43

POLITICO 
LEGISLATIVO 11 6.75

POLITICO PARTIDISTA 41 25.15
PUGNA DE PODERES  2 1.23
URBANO BARRIAL 10 6.13
OTROS 30 18.40

TOTAL  163 100.00

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-

El incremento de la conflictividad tiene como rasgos importantes el aumento de la participación de los 
conflictos del sector político partidista y de las organizaciones de la sociedad civil. Se evidencia también 
un ligero incremento de los conflictos indígenas. A más de señalar una constante en lo que se refiere a 
las denuncias de corrupción.

2. Género del Conflicto

El	principal	género	del	conflicto	pre-
sentado	en	este	cuatrimestre	es	el	polí-
tico partidista	 registrando	 un	 aumento	
del	31.17%	en	relación	al	cuatrimestre	
anterior	en	el	que	 se	 registraba	apenas	
el	7.84%.	Este	 aumento	 se	 explica	por	
las	elecciones	Presidenciales,	de	Asam-
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En	 relación	 al	 cuatrimestre	 ante-
rior	 se	 registra	 una	 disminución	 del	
28.89%	del	conflicto	laboral público 
(de	52	a	16),	así	como	en	el	conflicto	
urbano barrial	 (de	 20	 a	 10).	 Se	 ob-
serva	 un	 aumento	 aunque	 leve	 del	
conflicto	 indígena,	 así	 en	 el	 cuatri-
mestre	 anterior	 se	 registraba	 2.61%	
y	 en	 actual	 5.52%.	 Esta	 cifra	puede	
deberse	a	los	conflictos	sostenidos	en	
la	Parroquia	de	 la	comunidad	Shuar	
denominada	 Nankints	 (área	 de	 in-
fluencia	del	proyecto	San	Carlos-Pa-
nantza),	 ubicada	 en	 la	 provincia	 de	
Morona	Santiago,	y	 la	minera	china	
EXSA.	Este	conflicto	 trajo	consigo	 la	
detención	de	un	grupo	de	dirigentes	
comunitarios	 y	 del	 presidente	 de	 la	
Federación	Interprovincial	del	Centro	
Shuar	(FISCH).
Otro	 conflicto	 importante	 se	 ha	

evidenciado	 en	 lo	 que	 respecta	 a	
organizaciones de la sociedad civil 
en	el	cual	se	registran	17	conflictos,	
mismo	que	responde	al	conflicto	an-
tes	señalado	ante	la	intención	del	Mi-
nisterio	del	Interior	en	cerrar	la	ONG	
Acción	Ecológica.	

3. Sujeto del Conflicto

El	análisis	de	los	sujetos	de	la	conflicti-
vidad	permite	una	mayor	desagregación	
sobre	 géneros	 o	 sectores	 del	 conflicto.	
De	esta	manera,	 la	conflictividad	políti-
co partidista	(41)	aparece	protagonizada	
por	 los	partidos políticos	 (50)	 registran-
do	un	aumento	del	36%	en	 relación	al	
cuatrimestre	 anterior.	 La	 conflictividad	
laboral	pública	y	privada	(24)	se	muestra	
desagregada	 por	 los	 diferentes	 sectores	
como	cámaras de la producción,	el	ma-
yor	número	de	conflictos	empresas (que	
pasa	de	9	a	16),	pero	registrando	una	dis-
minución	en	los	conflictos	gremiales	(de	
12	a	5)	y	de	trabajadores (de	37	a	21).	

Otro	 de	 los	 sujetos	 importantes	 son	
los	 grupos	 heterogéneos	 en	 los	 cuales	
están	presentes,	ONGs,	Ambientalistas,	
Organizaciones	de	Derechos	Humanos,	
LGBTI,	 que	 registran	 un	 aumento	 del	
38%	(de	7	a	18).	

4. Objeto del Conflicto

El	objeto	o	causa	de	la	conflictividad	
al	 igual	que	el	cuatrimestre	anterior	 si-
gue	 siendo	 las	 denuncias de corrup-
ción,	que	pasan	de	36	a	58	 (23.53%	a	
35.58%).	Estos	casos	están	relacionados	
con	 la	 difusión	 del	 caso	 “Panama	 Pa-
pers”	en	la	cual	varios	nombres	de	fun-
cionarios	y	exfuncionarios	públicos,	es-
tarían	 involucrados	 en	 presuntos	 casos	
de	corrupción	en	Petroecuador	(El Uni-

SUJETO DEL CONFLICTO

SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE
CAMARAS DE LA 
PRODUCCION  2 1.23%

CAMPESINOS  4 2.45%
EMPRESAS 16 9.32%
ESTUDIANTES  0 0.00%
FUERZAS ARMADAS  9 5.52%
GREMIOS  5 3.07%
GRUPOS 
HETEROGENEOS 18 11.50%

GRUPOS LOCALES  9 5.52%
IGLESIA  0 0.00%
INDIGENAS  9 5.52%
ORGANIZACIONES 
BARRIALES 10 6.13%

PARTIDOS 
POLITICOS  53 32.60%

POLICIA  2 1.23%
SINDICATOS  0 0.00%
TRABAJADORES 21 12.88%
UNIVERSIDADES  5 3.03%
TOTAL 163 100.00%
Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-
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verso	21/12/2016).	Otro	caso	vinculado	
a	la	institución	ya	señalada,	es	el	“Caso	
Capaya”	vinculado	a	la	venta	anticipada	
de	crudo	entre	Petroecuador	y	Petrochi-
na	 Internacional	 Co.	 Ltd.	A	más	 de	 lo	
señalado	 hubo	 denuncias	 en	 los	 casos	
de	“pases	policiales”	en	que	se	investigó	
una	presunta	venta	de	1.317	pases	irre-
gulares	 en	 la	 institución,	 entre	 octubre	
del	2014	y	2015.	 El	Consejo	de	Regu-
lación	y	Desarrollo	de	la	Comunicación	
(CordiCom)	 estaba	 siendo	 investigada	
por	presuntos	delito	de	asociación	ilícita	
que	involucraba	a	un	ex	asesor	del	vice-
presidente	de	la	República.	Y	finalmen-
te	 el	 caso	 de	 la	 constructora	 brasileña	
Odebrecht,	que	sacudió	a	toda	América	
Latina,	en	el	que	se	acusa	a	la	construc-
tora	de	haber	sobornado	a	funcionarios	
gubernamentales	 de	 doce	países,	 entre	
ellos	Ecuador,	donde	se	asegura	se	paga-
ron	$33.5	millones,	como	así	 lo	reveló	
el	Departamento	de	 Justicia	de	Estados	
Unidos.	
Podemos	 anotar	 una	 disminución	

del	objeto	del	conflicto	 laboral,	mismo	
que	presentaba	un	26.80%	en	el	perio-
do	 anterior	 y	 actualmente	 un	 10.43%.	
Además	se	evidencia	un	aumento	en	la	

frecuencia	del	rechazo a las políticas es-
tatales,	que	pasan	de	una	frecuencia	de	
25	(16.34%)	en	el	periodo	anterior	a	45	
(27.61%).

5. Intensidad del Conflicto

Al	 igual	 que	 el	 periodo	 anterior,	 la	
forma	 más	 frecuente	 de	 expresarse	 la	
conflictividad,	han	sido	las	protestas,	re-
presentando	el	27.61%.	Realizando	una	
correlación	entre	género	del	conflicto	y	
la	intensidad del conflicto	se	puede	ob-
servar	estas	tienen	relación	a	lo	político 
partidista	 y	 a	 las organizaciones de la 
sociedad civil.	

OBJETO DEL CONFLICTO
OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DENUNCIAS 
CORRUPCION 58 35.58%

DEMANDAS DE 
FINANCIAMIENTO 16 9.82%

LABORALES 17 10.43%

RECHAZO 
POLITICA ESTATAL 45 27.61%

SALARIALES  4 2.45%

OTROS 23 14.11%

TOTAL  163 100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-

INTENSIDAD DEL CONFLICTO

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AMENAZAS 35 21.47%

BLOQUEOS  3 1.84%

DESALOJOS  3 1.84%

DETENCIONES 12 7.36%

ESTADO DE 
EMERGENCIA  3 1.84%

HERIDOS/
MUERTOS  6 3.68%

INVASIONES  2 1.23%

JUICIOS 16 9.82%

MARCHAS 13 7.98%

PAROS/HUELGAS  1 0.61%

PROTESTAS 45 27.61%

SUSPENSION 16 9.82%

TOMAS  8 4.91%

TOTAL  163 100.00%

Fuente: El Comercio y el Universo
Elaboración: -UI- CAAP

De	la	misma	manera	se	expresa	la	in-
tensidad	del	conflicto	en	el	aumento	de	
la	 frecuencia	 relacionada	a	 las	amena-
zas,	que	pasan	de	29	a	35	en	el	actual	
cuatrimestre	 (un	 aumento	 del	 2.52%).	
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Siguiendo	 el	 mismo	 ejemplo	 anterior,	
se	 puede	 evidenciar	 que	 las	amenazas 
provienen	de	los	partidos políticos,	que	
puede	responder	a	la	campaña	electoral	
que	se	celebró	entre	los	meses	de	enero	
y	febrero.	

6. Intervención Estatal

Lo	más	 significativo	en	 la	conflictivi-
dad	durante	el	último	período	es	el	 in-
cremento	 de	 intervenciones	 judiciales,	
que	 pasan	 de	 25	 (16%)	 en	 el	 período	
anterior	a	33	(20%)	en	el	actual.	Asocia-
do	a	este	aumento	de	las	intervenciones	
judiciales,	 es	 la	 intervención	 del	Presi-
dente,	comprendiendo	un	aumento	del	

4.02%.	 Encontrándose	 dicha	 interven-
ción	 en	 sectores	 de	 la	 sociedad	 civil,	
partidos	políticos	e	indígenas.	
Es	 de	 resaltar	 la	 intervención	 de	 la	

Asamblea Nacional,	 estableciendo	 un	
8.59%,	relacionada	con	el	debate	de	la	
más	comúnmente	conocida	Ley	de	Plus-
valía;	así	 también	podemos	observar	 la	
intervención	del	SENECYT	 (1.23%)	que	
tiene	 relación	 con	 la	 aprobación	 por	
parte	de	la	Asamblea	a	las	reformas	de	
la	 LOES.	 Por	 otro	 lado	 cabe	 señalar	 la	
intervención	del	Consejo Nacional Elec-
toral	con	el	9.20%,	que	hace	referencia	
a	 lo	 político	 partidista,	 por	 el	 tema	 de	
elecciones	(padrón	electoral,	método	de	
asignación	de	escaños,	resultados	elec-
torales).	

7. Desenlace del Conflicto

El	registro	más	significativo	del	último	
período	es	el	elevado	nivel	de	negocia-
ción de	 los	 conflictos,	 que	pasa	 de	49	
(32.03%)	 a	 67	 (41.40).	 Este	 porcentaje	
responde	 a	 negociaciones	 establecidas	
con	 los	 partidos	 políticos,	 pero	 de	 la	
misma	manera	se	evidencia	un	aumento	
del	número	de	conflictos	rechazados	(de	
19	a	36),	mismo	que	también	tienen	que	
ver	con	el	mismo	sector.	Este	porcenta-

INTERVENCIÓN ESTATAL

INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

CORTE 
CONSTITUCIONAL  6 3.68%

CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL 15 9.20%

CONSEJO 
PROVINCIAL  2 1.23%

GOBIERNO 
CANTONAL  5 3.07%

GOBIERNO 
PROVINCIAL  4 2.45%

JUDICIAL 33 20.25%

ASAMBLEA 
NACIONAL 14 8.59%

MILITARES  4 2.45%

MINISTROS 18 11.04%

MUNICIPIO 13 7.98%

OTROS 10 6.13%

POLICIA 20 12.27%

PRESIDENTE 15 9.20%

SENECYT  2 1.23%

SRI  2 1.23%
TOTAL 163 100.00%

Fuente: El Comercio y el Universo
Elaboración: -UI- CAAP

DESENLACE DEL CONFLICTO

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLAZAMIENTO 
RESOLUCION

20 12.27%

NEGOCIACION 67 41.10%

NO RESOLUCION 18 11.04%

POSITIVO 19 11.66%

RECHAZO 36 22.09%

REPRESION  3 1.84%

TOTAL 163 100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-
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je	 a	 diferencia	 del	 periodo	 anterior	 no	
empata	con	el	número	de	 resoluciones 
positivas	que	representa	el	11.66%	fren-
te	al	anterior	21.57%.	
La	 frecuencia	 de	 los	 conflictos	 cuya	

resolución	 ha	 sido	 aplazada,	 se	 ha	 re-
ducido	 de	 27	 (17.66%)	 en	 el	 período	
anterior	a	20	(12.27%)	en	el	actual	cua-
trimestre.	Se	podría	 inferir	de	 los	datos	
presentados	 que	 el	 gobierno	 mantiene	
un	creciente	nivel	de	negociación, pese	
al	aumento	del	número	de	conflictos	en	
el	actual	período.	

8. Número de conflicto por región

La	 distribución	 de	 los	 conflictos	 por	
región	evidencia	un	aumento	significa-
tivo	en	la	Sierra	alcanzando	el	63.19%,	
un	 aumento	 del	 9.6%	 en	 relación	 al	
cuatrimestre	 anterior	 (de	 82	 a	 103).	
En	 la	Amazonía	 también	 se	 registra	un	
aumento	que	va	de	6	a	8	en	referencia	
al	 periodo	 anterior.	 Por	 el	 contrario	 se	
observa	una	disminución	relativa	de	los	
conflictos	en	la	Costa	(de	64	a	52).	

laboral público	y	de	 las	organizaciones 
de la sociedad civil.	En	lo	referente	a	la	
Amazonía	el	sector	del	conflicto	es	el	de	
los	indígenas.	

NÚMERO DE CONFLICTOS POR REGIONES

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COSTA  52 31.90%

SIERRA  103 63.19%

AMAZONIA  8 4.91%

INSULAR  0 0.00%

TOTAL  163 100.00%
Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: -UI-CAAP-

GÉNERO DEL CONFLICTO - REGIÓN

Género del 
conflicto

Región Total

Costa Sierra Amazonía

Campesino 2 2 0 4

Indígena 1 3 5 9

Cívico regional 6 4 0 10

Urbano barrial 6 4 0 10

Laboral público 5 11 0 16

Laboral privado 0 7 1 8

Político partidista 14 27 0 41

Político legislativo 0 11 0 11

Pugna de poderes 0 2 0 2

Organizaciones de 
la sociedad civil

4 13 0 17

Instituciones 
educativas

0 5 0 5

Otros 14 14 2 30

Total 52 103 8 163

Fuente: Datos Conflictividad (nov-dic 2016/enero-fe-
brero 2017)
Elaboración: UI-CAAP

IMPACTO GEOGRÁFICO DEL CONFLICTO
IMPACTO FRECUENCIA PORCENTAJE

CANTONAL 28 17.18%

LOCAL 38 23.31%

INTERNACIONAL 11 6.75%

NACIONAL 54 33.13%

PROVINCIAL 23 14.11%

REGIONAL 9 5.52%

TOTAL 163 100.00%

Fuente: El Comercio y el Universo.
Elaboración: -UI-CAAP-

Realizando	 una	 correlación	 entre	 el	
género del conflicto y	 región se	 puede	
establecer	que	 tanto	en	 la	Costa	 como	
en	 la	 Sierra	 los	 conflictos	 se	 centraron	
en	lo	político partidista.	En	la	Sierra	ade-
más	 podemos	 evidenciar	 una	 correla-
ción	entre	los	conflictos	de	los	sectores	
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Además	podemos	anotar	que	la	mayo-
ría	de	 los	 conflictos	 en	este	 cuatrimes-
tre	 tienen	 su	 impacto	 a	 nivel	 nacional	
representando	 el	 33.13%,	 seguido	 por	
el	 local	con	23.13%	y	cantonal	con	el	
17.18%.	

NÚMERO DE CONFLICTOS POR PROVINCIA

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 6 3.68%

BOLIVAR 0 0.00%

CAÑAR 0 0.00%

CARCHI 1 0.61%

CHIMBORAZO 2 1.23%

COTOPAXI 4 2.45%

EL ORO 2 1.23%

ESMERALDAS 2 1.23%

GALAPAGOS 0 0.00%

GUAYAS  31 19.02%

IMBABURA  1 0.61%

LOJA  2 1.23%

LOS RIOS  0 0.00%

MANABI  9 5.52%

MORONA SANTIAGO  9 5.52%

NAPO  0 0.00%

ORELLANA  0 0.00%

PASTAZA  1 0.61%

PICHINCHA  86 52.76%

SANTA ELENA  2 1.23%

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  3 1.84%

SUCUMBIOS  0 0.00%

TUNGURAHUA  2 1.23%

ZAMORA CHINCHIPE  0 0.00%

TOTAL  163 100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-

9. Conflicto por provincia

Las	 variaciones	 regionales	 y	
provinciales	 de	 la	 conflictivi-
dad	no	han	tenido	mayor	varia-
ción.	 Resulta	 evidente	 que	 en	
Pichincha	 se	 mantiene	 un	 alto	
porcentaje	de	conflictividad,	au-
mentado	en	relación	al	período	
anterior	(de	69	a	86),	sigue	sien-
do	la	provincia	con	mayor	con-
flictividad.	Por	otro	lado	Guayas	
la	segunda	provincia	con	mayor	
conflictividad,	aunque	haya	una	
ligera	disminución	del	conflicto	
(de	33	a	31).	
Se	 registra	un	crecimiento	en	

la	 conflictividad	 en	 Cotopaxi	
que	pasa	de	0	a	4	en	el	período	
actual.	De	 la	misma	manera	 se	
registra	en	Morona	Santiago	un	
crecimiento	de	1.96%	a	5.52%	
en	 el	 actual	 período.	 Manabí	
por	otro	lado	registra	un	relativo	
aumento,	 registrando	 en	 rela-
ción	 al	 período	 anterior	 1.92%	
y	en	el	actual	5.52%.	




