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RESUMEN EJECUTIVO

Grandes  esperanzas  depos i tó  e l  Ecuador en la  re forma cons t i tuc iona l  l l e vada a  cabo
por la  Asamblea Nac iona l  Cons t i tuyen te en t re d ic iembre de 1997 y  jun io de 1998.  Se
pensó que la s  modi f i cac iones  in t roduc idas  en e l  s i s t ema po l í t i co  d i lu i r í an los  pun tos  de
f r i cc ión que hab ían imped ido una re lac ión mín imamente  func iona l  en t re  los  poderes
E jecu t i vo y  Leg i s la t i vo duran te  los  ú l t imos ve in te  años .  Se creyó que e l  reemplazo de
o r i e n t a c i o n e s  e conóm i c a s  ob so l e t a s  po r  un a  no rma t i v a  “ a co rd e  c on  l o s  t i empo s ” ,
conduc ir ía  a l  pa í s  en la  ans iada senda de l  desarro l lo soc ioeconómico .  Se conf ió también
que los  nuevos  pr inc ip ios  y  derechos  de l a  Cons t i tuc ión enr iquecer ían y  es t ab i l i z a r í an
la democrac ia .

La Cons t i tuc ión en tró en v igenc ia e l  10 de agos to de 1998,  d ía en que Jami l  Mahuad
asumió la  Pres idenc ia  de la  Repúbl ica .  D iec iocho meses más tarde ,  luego de un ac iago
per íodo para la  economía y la  mora l  públ ica de l  pa ís ,  e l  Pres idente Mahuad fue derrocado
por un go lpe de Es tado indo-mi l i t a r .

¿Dónde hab ía quedado la  o fer ta  Cons t i tuyen te de procurar a l  pa í s  gobernab i l idad y
es tab i l idad democrá t ica ? ,  ¿qué ocurr ió?  Son las  in terrogan tes  que gu ía es te  Es tud io de
Caso .  Para e l lo ,  se  ub ica h i s tór icamente a l  proceso cons t i tuyen te ,  repasando e l  camino
recorr ido por la Asamblea Const i tuyente , y se anal izan las pr incipales decis iones adoptadas
en la  re forma cons t i tuc iona l ,  con én fas i s  en la  re forma po l í t i ca .  Luego se descr ibe lo
ocurr ido en e l  Ecuador con la  en trada en v igenc ia de la  Cons t i tuc ión ,  espec í f i camente e l
co lapso de l  gobierno de Mahuad.  F ina lmente ,  se apor tan a lgunos e lementos de ju ic io ,
ú t i l e s  para en tender las  razones de l  f racaso de la  re forma cons t i tuc iona l  en su a fán de
favorecer la  gobernabi l idad democrá t ica .

No obs tan te ,  l a  pr inc ipa l  conc lus ión de l  e s tud io  de  caso t ra sc i ende l a  re forma
cons t i tuc iona l ,  y  puntua l i za en la  ex i s tenc ia de fac tores es t ruc tura les ,  como la corrupc ión
y  l a  e x c l u s i ón  soc i a l ,  que  s i  no  s e  r e v i e r t en ,  d e t e rm ina r án  que  l a  gobe rnab i l i d ad
democrá t i ca  en e l  Ecuador sea só lo un espe j i smo,  una i lus ión .
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I.     GENESIS

1.     ABDALÁ BUCARAM Y FEBRERO DE 1997

L a  d e s e s p e r an z a  d e  un  p a í s  l u e go  d e  c a s i  v e i n t e  a ño s  d e  con t i n uo s  f r a c a s o s
gubernamenta les  y  empobrec imien to económico ,  sumada a l  descréd i to en e l  que hab ían
ca ído  l o s  pa r t i do s  po l í t i co s  t r ad i c i ona l e s 1  y, quizás sobre todo, por las muestras que
habían dado de corrupc ión,  l levó en 1996 a la  mayor ía de vo tan tes de l  Ecuador ,  en un
ac to desesperado,  a conf iar  la  admin is t rac ión de l  des t ino de la  nac ión ,  a Abda lá Bucaram,
l íder  popu l i s t a  que se  re f e r í a  a  s í  mi smo como “E l  Loco” .

El gobierno de Bucaram no l legó a cumplir seis meses. En febrero de 1997 el Congreso
Nacional del Ecuador resolv ió cesar al presidente en el ejercicio de su cargo aduciendo
“incapacidad mental para gobernar”. En real idad lo hizo como respuesta al clamor de una
mu l t i t ud i na r i a  mov i l i z a c i ón  c i udadana  que  a  l o  l a r go  y  ancho  de l  pa í s  –pe ro  muy
especialmente en Quito- expresó, su repudio a este mandatario que, debido a su ignominioso
comportamiento y a las crecientes denuncias de corrupción de sus más cercanos parientes
y colaboradores ,  en poco t iempo había logrado agrupar en su contra a los más diversos
sectores pol í t icos, económicos y socia les , incluida gran parte de la prensa.

En aquel momento, muchos ecuatorianos l legaron a pensar que había l legado la ocasión
propicia para enmendar los errores, la oportunidad ideal para reformar una inst i tucionalidad
que había dado suf ic ientes muestras de inef icacia y que, por la desesperanza que logró
generar ,  había l levado al país a optar por la más grotesca de las aventuras popul is tas .  A
ta l e fecto, los movimientos sociales del país ,  que habían desempeñado un decis ivo papel en
la movi l ización de febrero, junto con la sal ida de Bucaram promovieron la instauración de
una Asamblea Cons t i tuyen te 2  para “refundar el país”.

“Pue s  b i en ,  ba j emos  y  una  v e z  a l l í  con fundamos  su  l engua j e
de  modo que  no  s e  en t i endan lo s  unos  a  l o s  o t ro s ”

(Génesis 11, 7)

1 Es importante mencionar que, desde que en 1979 el Ecuador retornara a la democracia hasta 1996,
todos los partidos políticos tradicionales del Ecuador se habían sucedido en la presidencia, sin que
ninguno hubiera repetido un período al mando de la nación.

2 Habría que decir que, ya en 1995, el entonces presidente de la república, Sixto Durán Ballén, había
considerado la posibilidad de instaurar una Constituyente para que reformara la Constitución,
iniciativa que por falta de apoyo terminó “archivada”.



4

S in embargo ,  e l  momento de esperanza que cons t i tuyó para tan tos  ecua tor ianos la
sumar i a  c e s ac i ón  de  Buca r am ,  f u e  a compañado  por  do s  dec i s i one s  ad i c i ona l e s  de l
Congreso Nac iona l ,  cuyo desac ier to  se  ev idenc iar í a  en forma cr i s t a l ina  con e l  t ranscurso
de los meses .  En pr imer lugar ,  y  f ru to de una condic ionada negoc iac ión pol í t i ca 3 , el
poder Leg i s la t i vo no des ignó como reemplazo de Bucaram a un connotado persona je de
fuera de l  espec t ro po l í t i co t rad ic iona l ,  como hab ía  ocurr ido en casos  s imi lares  en e l
pasado ;  s ino prec i samente a l  más represen ta t i vo exponen te  de aque l la  c lase po l í t i ca  a  la
que la  mov i l i zac ión popular  de febrero hab ía  desca l i f i cado y  ex ig ía  re levar .  E l  pres iden te
de l  Congreso Nac iona l ,  Fab ián A larcón R ivera .  En segundo lugar ,  a l  Pres iden te  in ter ino
le  fue o torgado un manda to de d iec iocho meses ,  p lazo a todas luces exces i vo para l l evar
a  c a b o  l a s  t a r e a s  p r o p i a s  d e  u n  v e r d a d e r o  i n t e r i n a t o ,  e s t o  e s ,  r e s t a b l e c e r  l a
ins t i tuc iona l idad e inmedia tamente l l amar a e lecc iones .  Aunque inconven ien tes ,  ambos
hechos no bas taron para d i lu i r  e l  op t imismo in ic ia l  que susc i tó  la  sa l ida de Bucaram,
cuyo amargo recuerdo cont inuaba aún la ten te .  Además ,  es taba la opción de la Asamblea
Cons t i tuyen te ,  ya  que a l  asumir  e l  cargo e l  pres iden te  in ter ino se hab ía  compromet ido a
hacer la rea l idad 4 .

T ranscur r idos  dos  meses ,  pa ra  ce r ra r  e l  deba t e  susc i t ado  por  Bucaram desde  su
auto-ex i l io acerca de la leg i t imidad de l  in ter ina to ,  y  para aplacar las voces que en e l
pa í s  ped ían que se convocara de inmedia to a e lecc iones ,  e l  Pres iden te  in ter ino convocó
a  una  con su l t a  popu l a r  (p l eb i s c i t o )  pa r a  que  l o s  e cua t o r i ano s ,  med i an t e  vo t a c i ón
democrá t i ca ,  se  pronunc iaran ,  en t re  o t ros  pun tos ,  sobre  l a  va l idez  de  l a  cesac ión de
Abdalá Bucaram, su permanencia en e l  cargo has ta e l  cumpl imien to de l  p lazo pre f i jado
para e l  in ter ina to ,  y  –a pesar  de t ra taba de un compromiso adqu ir ido-  s i  proced ía  o no
l a  i n s t au rac i ón  de  una  A samb l ea  Nac iona l 5 . En caso de una respuesta favorable a esta
ú l t ima pregun ta ,  se  inqu i r ía  t ambién sobre e l  modo en que habr ía  de in tegrarse  ta l
A s am b l e a :   m e d i a n t e  u n a  f ó rm u l a  m i x t a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e s i g n a d o s  p o r  l a s

3 El entonces presidente del Congreso Nacional habría condicionado la convocatoria a un período
extraordinario de sesiones para conocer la destitución de Bucaram, a su nombramiento como
presidente interino (Hurtado, 1998; Noboa, 1999).

4 Este compromiso consta, de manera explícita, en la misma resolución del Congreso del  6 de febrero
de 1997, que cesó a Bucaram en el cargo y nombró en su reemplazo a Alarcón Rivera.

5 La pregunta decía textualmente: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una Asamblea
Nacional con el exclusivo propósito de que reforme la Constitución Política de la República?”.
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organ i zac iones soc ia les  y  o t ros  e leg idos por vo tac ión popular ,  o exc lus i vamente  a  t ravés
de e lecc iones genera les .

Todas las  pregun tas  ob tuv ieron e l  respa ldo necesar io y ,  además ,  se  dec id ió que
todos los  miembros de la  Asamblea fueran e leg idos por vo tac ión popular .  Surg ió en tonces
o t ro deba te ,  es ta  vez  sobre la  conven ienc ia  de ins taurar  la  Asamblea duran te  e l  in ter ina to
o  hacer lo  a l  i n i c io  de l  p róx imo per íodo pre s idenc i a l .  Dado que  e l  i n t e r ina to  iba  a
ex tenderse por tan largo t iempo,  parec ía razonable que la  Asamblea tuv iera lugar en ese
lapsos ,  as í  e l  próx imo pres iden te  e leg ido democrá t icamente podr ía  conocer de an temano
la  nueva  normat i va  fundamenta l  a  l a  que es ta r í a  su je to  (Noboa ,  1999 ;  Hur tado ,  1998)
S in embargo ,  e l  pres iden te  in ter ino op inaba d i f e ren te :  era  muy arr iesgado en f ren tar  un
e v e n t o  t a n  i r r e g u l a r  c omo  u n a  A s amb l e a ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  s e n c i l l am e n t e  e r a n
imprev i s ib les ,  luego ,  conven ía  posponer la  (Noboa ,  1999) .

A pesar  de la  opos ic ión in ic ia l  de l  gob ierno in ter ino y  a lgunos par t idos  po l í t i cos ,
como e l  Par t ido Soc ia l  Cr i s t i ano (PSC) ;  los  mov imien tos  soc ia les  pr imero ,  y  luego o t ros
par t idos  po l í t i cos  y  l íderes  soc ia l e s ,  cons igu ieron un apoyo mayor i t a r io  de l a  op in ión
púb l ica  a  favor  de la  ins taurac ión de la  Asamblea duran te  e l  in ter ina to .  Grac ias  a  e l lo  e l
Pres iden te in ter ino y  e l  PSC se v ieron ob l igados a ceder y ,  luego ,  e l  Congreso Nac iona l
e xp i d i ó  l a s  no rma s  qu e  v i a b i l i z a r í a n  l a  i n s t a u r a c i ón  d e  l a  A s amb l e a  N a c i on a l  - e l
ca l i f i ca t i vo Cons t i tuyen te fue in tenc iona lmente omi t ido (Noboa,  1999)-

La demora provocada por e l  debate sobre la fecha de ins ta lac ión de la Asamblea ,
fue  per jud ic i a l  para  su t raba jo  por  dos  mot i vos .  E l  Congreso Nac iona l  reso l v ió  que l a
e lecc ión de los  miembros  de l a  Asamblea  ( los  asamble í s t a s)  se  rea l i za ra  e l  30 nov iembre
de 1997,  y  que sus reun iones se inauguraran e l  20 de d ic iembre y  terminaran e l  30 de
abr i l  de 1998.  Es to s ign i f i caba que la  Asamblea tendr ía que cumpl i r  su comple ja y  vas ta
tarea en aproximadamente cuatro meses 6 ; un plazo muy reducido en comparación con el

2.     ¡FIAT  ASAMBLEA!

6 Por obvias razones, los irregulares días del 20 de diciembre al 2 de enero prácticamente no contaban.
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t i empo que en e l  pasado se hab ía  o torgado en s imi lares  s i tuac iones (a l  menos ,  se i s
me s e s )  Ad emá s ,  e s t a b a  p r e v i s t a  p a r a  ma y o  d e  1 998  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e l e c c i o n e s
pres idenc ia les ,  de d iputados y de mayor ías en e l  rég imen secc iona l  (conce ja les cantona les
y  conse j e ro s  p rov inc i a l e s )  La  A samb lea ,  por  l o  t an to ,  t r aba j a r í a  en  un  con t ex to  de
e lecc iones po l í t i cas  ad portas ,  lo  que podía  generar  tens iones noc i vas  a  su in ter ior ,
como ya veremos que en e fec to sucedió ,  comenzando por e l  hecho de que cerca de 25 de
los  70 asamble í s tas  dec id ieron par t i c ipar  como candida tos  en d icha e lecc ión .

Los  re su l t ados  de  l a  e l ecc ión  de  lo s  70  a samb le í s t a s ,  p roduc to  de l  mecan i smo
elec tora l  ad hoc  que había aprobado e l  Congreso Nac iona l ,  de terminaron que a l  in ter ior
de l a  Asamblea  se  reprodu jese  en gran med ida l a  con formac ión po l í t i ca -par t id i s t a  que se
v e n í a  d a n d o  t r a d i c i o n a lm en t e  a l  i n t e r i o r  d e l  L e g i s l a t i v o ,  e s  d e c i r ,  c o n s i g u i e r o n
represen tac ión más de 10 organ i zac iones po l í t i cas ,  n inguna de la  cua les  lograba ,  por s i
so la ,  acercarse  s iqu iera  a  l a  mayor ía  de vo tos  (Me j í a ,  1997 ;  Burbano de Lara  y  Rowland ,
1999) .  La con formac ión par t id i s t a  de la  Asamblea ,  en orden de mayor a menor número
de escaños ob ten idos en las  e lecc iones ,  fue la  s igu ien te :

3.     LA INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA: ACTORES Y ALIANZAS

P A R T I D O / M O V I M I E N T O / C O A L I C I ON N° DE ASAMBLEIS T A S

Part ido Social Crist iano(PSC) (derecha)

Part ido Democracia Popular (DP) (centro)

Movimiento Plurinacional Pachakutik (indigenista)

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) (populista)

Coalición Frente Radical Alfarista/Part ido Liberal (FRA) (popul ista)

Part ido Izquierda Democrát ica (ID) (centro- izquierda)

Movimiento Popular Democrático (MPD) (izquierda)

Partido Social ista Ecuatoriano (PSE) ( izquierda)

Agrupaciones menores de independientes (centro- izquierda).

Movimiento Nuevo País (NP) (centro-izquierda)

Movimiento de Independientes Gente Nueva (GN) (derecha)

21

12

7

7

6

5

3

3

3

2

1
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A d i ferenc ia  de lo que t rad ic iona lmente ocurr ía  en e l  Congreso Nac iona l ,  donde la
in tegrac ión de una coa l ic ión b ipar t id i s ta  o mul t ipar t id i s ta  mayor i tar ia  y  es tab le hab ía
resu l t ado impos ib le  en los  ú l t imos ve in te  años de democrac ia 7 , en la Asamblea Nacional
se  concre tó un acuerdo mayor i t ar io que desde e l  in ic io proporc ionó una or ien tac ión
de f in ida  a  l a  ins t i t uc ión .

Es prec i so resa l tar  que en d icha coa l ic ión mayor i tar ia  par t ic iparon dos agrupac iones
h i s tór icamente  en f ren tadas :  l a  Democrac ia  Popular  (DP) y  e l  Par t ido Soc ia l  Cr i s t i ano
(PSC) ,  ambas  con taban en ese  momen to  con gran re spa ldo popu la r  en  l a s  reg iones
in terand ina y  cos tera ,  respec t i vamente .  Es te  acuerdo fue pos ib le  grac ias  a  que en 1993
la DP, que desde su fundac ión había es tado ubicada en e l  centro i zquierda de l  espec tro
po l í t i co ,  re formuló su dec larac ión de pr inc ip ios  a  la  luz  de los  t rascenden ta les  sucesos
acaec idos en f ina les  de los  80 y  pr inc ip ios  de los  90 que t ras tocaron e l  orden ideo lóg ico-
po l í t i co mundia l ,  y  hab ía  terminado ub icada más cerca de l  “cen t ro po l í t i co” .  Es ta  nueva
ub icac ión obv iamente  redu jo la  d i s t anc ia  ideo lóg ico-programát ica  ex i s t en te  en t re  la  DP y
l o s  p o s t u l a d o s  má s  mod e r a d o s  d e  a q u e l l o s  p r o pu g n a do s  p o r  l a  d e r e c h a  p o l í t i c a
represen tada por  e l  PSC .

E fec t i vamente ,  una vez  rea l i zadas  las  e lecc iones de los  miembros que con formar ían
la Asamblea ,  y  cons ta tados los resu l tados que daban por pr inc ipa les t r iun fadores a ambos
par t idos ,  empezó un len to proceso de na tura l  acercamien to en tre ambas agrupac iones .

En es te  pun to conv iene in t roduc i r  a   una persona l idad po l í t i ca  cuya ac tuac ión tendrá
una in f luenc ia  dec i s i va  en lo que s igue de es te  re la to .  Se t ra ta  de l  ex Pres iden te  de la
Repúb l i ca ,  Osva ldo Hur tado ,  fundador  y  l í der  h i s tó r i co  de  l a  DP ,  qu ien  pos tu ló  y  re su l tó
e leg ido para in tegrar la Asamblea Nacional .  Y habr ía que mencionar ,  por ser de enorme
trascendenc ia  para esc larecer  los  hechos que se narran y ,  sobre todo ,  aque l los  ocurr idos
más tarde ,  que Hur tado ,  desde que fuera  e leg ido asamble í s t a  en nov iembre de 1997 ,  y
aún an tes ,  cuando terc iaba como cand ida to ,  fue  cons iderado por l a  op in ión púb l i ca
nac i ona l  como e l  “ c and i d a t o  na t u r a l ”  p a r a  p r e s i d i r  l a  A s amb l e a  Nac i ona l .  E s t o  l o

7 Con las nefastas consecuencias que ello había traído para la funcionalidad de las relaciones gobierno-
parlamento (Burbano de Lara y Rowland, 1999),
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r e conoc í a  l a  mayo r  pa r t e  de  s e c t o r e s  po l í t i co s 8 . Su nombre y su designación, por lo
tan to ,  fueron tema obl iga tor io de todas las  conversac iones pre l iminares manten idas por
los  d i ve r sos  par t i dos  y  mov imien tos  po l í t i cos .

Ahora ,  y  para  vo l ver  a  l a  aprox imac ión que se  daba en t re  l a  DP y  e l  PSC ,  t endr íamos
que dec i r  dos pa labras  sobre es ta  ú l t ima agrupac ión po l í t i ca ,  más espec í f i camente  sobre
qu ienes  l a  d i r i g í an .  Luego de  décadas  de  se r  conduc ido por  e l  ex  pre s iden t e  de  l a
repúbl ica ,  León Febres Cordero ,  arch ienemigo pol í t i co de Osva ldo Hur tado,  e l  PSC l levaba
a lgún t i empo en un d i f í c i l  proceso de “re levo en e l  mando” ,  a  favor  de Ja ime Nebo t
Saadi .  Es te ú l t imo había adoptado rec ientemente una ac t i tud aparentemente más abier ta y
a s equ ib l e .  E s t o  y  l a  menc ionada  c e r c an í a  p rog r amá t i c a ,  f u e ron  de t e rm inan t e s  pa r a
concre tar   un acuerdo in ic ia lmente es tab le  en t re ambas agrupac iones a l  in ter ior  de la
Asamblea .  Se podr ía dec ir  que la co inc idenc ia ideológ ica pesó,  ese momento ,  más que la
f a l t a  d e  a f i n i d a d  p e r s o n a l  - p o r  d e c i r  l o  m e no s -  q u e  s u b s i s t í a  e n t r e  l o s  l í d e r e s
t rad ic iona le s  de  ambos par t idos .

La concrec ión del  acuerdo se d io como s igue.  E l  18 de dic iembre de 1997, e l  PSC
publ icó en los principales periódicos del país un comunicado que destacaba las principales
propues tas  de re forma que de fender ía  en la  Asamblea y ,  ac to  segu ido ,  o f rec ía  vo tar  para
que Hur tado la  pres id iera .  Ve in t icua t ro horas más tarde ,  Hur tado publ icó un comunicado
en e l  que expresaba su acuerdo y  agradec ía  e l  apoyo soc ia lcr i s t i ano .  Habr ía  que dec i r
que e l  PSC en su comunicado no h i zo más que recoger gran par te  de los  p lan teamien tos
que Hur tado promov ía  desde hac ía  muchos  años ,  a  t ra vés  de  su t raba jo  como c ien t i s t a
soc ia l  y  po l í t i co ,  por  lo  que es t e  ú l t imo no tuvo prob lema en “co inc id i r”  con e l los .

Luego de l  in tercambio de comunicados ,  l a  base de la  coa l ic ión es taba l i s t a .  La
comple tó más tarde e l  Fren te  Rad ica l  A l f ar i s t a  (FRA) ,  par t ido de l  Pres iden te  in ter ino de
la  Repúb l i ca  des tacado s iempre por “ fac i l i t a r”  l a  con formac ión de a l i anzas  de mayor ía .

Los acuerdos no son f recuentes  en la  po l í t i ca de l  Ecuador ,  por lo que la  coa l ic ión
de centro derecha lograda en la Asamblea ,  fue des tacada por muchos como un impor tan te

8 Las siguientes expresiones del asambleísta Ricardo Noboa, tradicional oponente político de Osvaldo
Hurtado, son decidoras: “el ex Presidente reunía las condiciones y la dimensión para dirigirla y
jerarquizarla adecuadamente. Hurtado era, sin duda, el Asambleísta de mayor trayectoria y podía
impulsar los cambios que el país necesitaba” (Noboa, 1999: pág. 52).
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avance para una sociedad acostumbrada a la confrontación pol í t ica ,  a l  disenso permanente ,
o  a  lo s  pac tos  secre tos .  Lóg i camen te ,  no  todos  ap laud ie ron l a  con formac ión de  e s t a
mayor ía .  Los  par t idos  de i zqu ierda inc luso se  re f i r i e ron a  e l l a  cr í t i camen te  bau t i zándo la
como “ la  ap lanadora” .  Pero re t rocedamos un poco y  veamos cómo se d ieron los  acuerdos
y  los  desencuen t ros  in i c i a l e s  den t ro  de l  cen t ro  i zqu ie rda .

Conocida la in tegración de la Asamblea, en primer lugar , y como consecuencia natural
de  l a  cercan ía  ideo lóg ica ,  los  par t idos  y  mov imien tos  de  cen t ro  i zqu ierda e  i zqu ierda
acordaron es t ruc turar  una coa l i c ión denominada “b loque progres i s t a” .  En una pr imera
ins tanc ia inv i taron también a formar par te  de es ta  a l ianza a la  DP,  par t ido que –como
hemos d icho-  t rad ic iona lmente se hab ía  ub icado en e l  cen t ro i zqu ierda .  S in embargo ,  no
fue pos ib le  l l egar  a  acuerdo sobre  un pun to que t an to  para  los  “progres i s t a s”  como
para la  DP era fundamenta l :  l a  c lase  de mayor ía  que se  requer i r í a  para aprobar las
re fo rmas  cons t i t uc iona l e s .

E l  Congreso Nac iona l ,  a l  promulgar las  normas que regu lar ían la  convoca tor ia  de la
Asamblea Nac iona l  y  su es t ruc turac ión ,  es t ipu ló que e leg i r í a  a  sus  au tor idades  y  d ic tar ía
sus  normas orgán icas  y  de proced imien to  med ian te  reso luc ión adop tada por  mayor ía
abso lu ta de vo tos ;  es  dec ir ,  por la  mi tad más uno de l  número to ta l  de sus in tegran tes 9 .
E l  b loque de cen tro i zqu ierda cons ideraba necesar io a tenerse a es ta  norma só lo para los
e f e c t o s  s e ñ a l a d o s  p o r  l a  m i sm a ,  p e r o  t r a t á n d o s e  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  r e f o rm a
con s t i t u c i o n a l  s e  d e b e r í a  a dop t a r  o t r o  c r i t e r i o ,  e s t a b l e c i e n do  c omo  r e qu i s i t o  d e
aprobac ión una mayor ía  ca l i f i cada de las  dos terceras  par tes .  Aduc ía  que esa la  ún ica
forma para garant i zar la leg i t imidad soc ia l  de las re formas que se aprobar ían .  En pa labras
de l  en tonces  asamble í s t a  de la  ID ,  A l f redo Vera :

“ Lo s  d e  l a  c en t ro - i zqu i e rda  demandábamos  que  l a  mayo r í a  fue s e  d e  l a s  do s
t e r c e ra  pa r t e s  con  l o s  s i gu i en t e s  a r gumen to s :  a)  que  e ra  un  p roced imien to
t r ad i c i ona l  d e  l a  l e g i s l a c i ón  e cua t o r i ana  ( e l l o s  d e c í an  que  s e  pod í a  d i l a t a r
d e m a s i a d o  t i e m p o  p a r a  a p r o b a r  l a s  r e f o r m a s ,  c o n  p r o b a b i l i d a d e s  d e
e n t r a m p a r s e  p a r a  s i e m p r e ) ;  b )  q u e  e r a  p r e f e r i b l e  f o r z a r ,  p o r  e s t e
p r o c e d i m i e n t o ,  e l  e n c u e n t r o  d e  c o n s e n s o s ,  l o  q u e  g a r a n t i z a r í a  l a

9 Véase el numeral 5to. de la Décima Séptima Disposición Transitoria de la Constitución Política del
Ecuador vigente hasta agosto de 1998.
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p e r d u r a b i l i d a d  d e  l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  ( e l l o s  d e c í a n  q u e  e s t a b a n
d i spue s t o s  a  bu s ca r  con s en so s ,  p e ro  que  s i  no  s e  encon t raban ,  func iona r í a  l a
“ ap l anado ra ” ) ;  c )  que  e r a ,  en  ú l t ima  in s t anc i a ,  un  mecan i smo  d e  d e f en sa
pa ra  imped i r  que  s e  ap roba ran  r e f o rmas  con t ra r i a s  a  l a  d emoc rac ia  y  a  l a
equ idad  so c i a l ”  (Ve ra ,  1999 :  pág .  72 -73)

Por su par te ,  l a  DP sos ten ía  e fec t i vamente  que ex ig i r  l a s  dos terceras  par tes  era
d i f i cu l t a r  e l  adecuado desenvo l v imien to de l a  re forma y ,  qu i zás ,  condenar  a l  f racaso la
modi f i cac ión o inc lus ión de temas que cons ideraba de cruc ia l  impor tanc ia .  Su pos tura
era buscar  consensos en la  medida de lo  pos ib le ,  pero no aprobar una norma que qu i zás
terminar ía  a tando de manos a una Asamblea que tendr ía  que terminar su t raba jo en tan
poco t iempo. Mas las  conversac iones se en tramparon una y o tra vez .  E l  mismo asamble í s ta
Vera reconoc ió las  d i f i cu l t ades ,  re f i r i éndose a Osva ldo Hur tado y  la  DP:

“Uno  de  su s  a r gumento s ,  que  e ra  t ramposo ,  (aunque  a l  f ina l  sa l i ó  v e rdade ro) ,
e s  que  s i  l o s  s o c i a l c r i s t i ano s  s e  a f e r r aban  a  no  da r  pa so  a  d e t e rminada s
r e f o rma s  d e  b en e f i c i o  s o c i a l  c on  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  c omo  r e qu i s i t o ,
pod íamos  queda rno s  con  l a s  manos  amar rada s ”  (Ve ra ,  1999 :  pág .  74) .

Efec t i vamente ,  sobre e l  t ema de la  mayor ía ,  l a  DP ,  a  t ravés  de Osva ldo Hur tado ,
exh ib ió an te la  i zqu ierda ,  como argumento subs id iar io ,  la  pos ib i l idad de que e l  PSC
(cuyos  vo tos  eran impresc ind ib le s  para  a l canzar  l a s  dos  t e rceras  par t e s) ,  con su so la
opo s i c i ón ,  b l oquea r a  l a  r e f o rma  con s t i t u c i ona l  d e  t ema s  d e  i n t e r é s  s o c i a l ,  y  que ,
conoc iendo los  an teceden tes  de esa agrupac ión ,  era pre fer ib le  no arr iesgarse .  Los hechos
mos t rar ían que la  precauc ión de Hur tado era jus t i f i cada .

Evidentemente, además del tema de la mayoría, pesó el hecho que en muchos proyectos
de re forma la  DP ten ía  una pos ic ión d iametra lmente d i s t in ta  a l  b loque de i zqu ierda .  Tras
a lgunas  reun iones ,  a  f a l t a  de consensos ,  se  d io por perd ida la  negoc iac ión en t re  l a  DP y
e l  “b loque progres i s t a” ,  y  más t a rde se  concre tó ,  como seña lamos ,  l a  a l i anza  DP-PSC-
FRA .
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Los b loques a l  in ter ior  de la  Asamblea ,  quedaron in ic ia lmente conformados de la
s iguiente manera :  por un lado: DP-PSC-FRA y e l  asamble ís ta independiente de GN, sumando
40 vo tos ;  por  o t ro  l ado ,  lo s  “progres i s t a s”  de  cen t ro  i zqu ie rda :  Pachaku t ik ,  ID ,  PSE ,
MPD,  NP y  los  t res  independ ien tes ,  sumando 23 vo tos ;  y ,  f ina lmen te ,  so los  por  su cuen ta ,
los  7  vo tos  de l  PRE ,  par t ido de l  ex  pres iden te  Bucaram y  una suer te  de  par ia  den t ro  de
la Asamblea .
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A pocos meses  de la  rea l i zac ión de un impor tan te  proceso e lec tora l ,  l a  Asamblea se
v io ob l igada a asumir como pr imera labor la  d i scus ión y  aprobac ión de un es ta tu to que
regu lara su convoca tor ia .  Exp l iquémos lo .  E l  Tr ibuna l  Supremo Elec tora l  (TSE) es taba
obl igado a hacer públ ica la  convoca tor ia  para las  e lecc iones genera les  de mayo de 1998
y  para  e l l o  neces i t aba  saber  prev i amen te  qué  d i gn idades  se r í an  e l eg idas  y  ba jo  qué
condic iones .  Por tanto ,  e l  TSE esperaba que la Asamblea decid iera “ lo más pronto pos ib le”
t emas  t an  t r a s c enden t a l e s ,  como por  e j emp lo :  s i  e l  Ecuador  man t endr í a  e l  r é g imen
pres idenc ia l i s t a  o adoptar ía  uno par lamentar io ;  s i  e l  Congreso Nac iona l  segu i r ía  s iendo
unicamera l ;  s i  se  mantendr ía  la  f i gura de los  d ipu tados nac iona les  y  prov inc ia les ;  cuá l
ser í a  e l  per íodo de func iones  de los  l eg i s l adores ;  e l  e squema de inhab i l idades ;  y ,  en
genera l ,  todas  las  normas que tuv ieran re levanc ia  para la  e lecc iones que se avec inaban .

Fren te  a  es ta  urgenc ia ,  surg ió un impor tan te  deba te  a l  in ter ior  de la  Asamblea .  E l
a samble í s t a  independ ien te  R icardo Noboa ,  p l an teó  e l  e s t ab lec imien to  de  un es t a tu to
e lec tora l  de carác ter  tempora l ,  que permi t iera en f ren tar  e l  proceso de re forma con la
mayor  l iber t ad y  ampl i tud pos ib le .  Para  e l lo ,  l a  Asamblea  deb ía  adop tar  “su verdadero
ape l l i do” ,  e s  dec i r ,  deb í a  au toproc l amar se  “Cons t i t u y en t e”  (Noboa ,  1999) .  Pa ra  no
desper tar  susp icac ias  n i  t emores ,  Noboa p lan teó la  conven ienc ia  que la  Asamblea de jara
en c laro que respe tar í a  a  l a s  demás au tor idades  de l  Es tado .

Es ta s  propues tas  susc i t a ron un in teresan te  deba te  jur íd ico -cons t i tuc iona l  no só lo
en e l  seno de la  Asamblea ,  s ino en todo e l  pa í s .  Connotados jur i sconsu l tos  in tercambiaron
cr i t er ios  respec to a l  carác ter  “Cons t i tuyen te” de es ta  Asamblea ,  y  s i  cab ía  o no una
“au to - l imi tac ión” .  No es  es te  e l  lugar  para pro fund i zar  en las  argumentac iones  jur íd ico-
doc t r ina les  que se  exh ib ieron en tonces ,  más b ien ,  nos  in teresa  rev i sar  l a  f ace ta  po l í t i ca
de es te deba te y  los e fec tos que tuvo a l  in ter ior de la Asamblea .

II.     NÚMEROS

“Es ta s  son la s  p re sc r ipc iones  y  l a  Ley”
(Núme r o s  1 9 ,  2 )

1.     DE “ASAMBLEA NACIONAL” A “ASAMBLEA CONSTITUYENTE”
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E n  p r im e r  l u g a r  c o n v e n d r í a  a c l a r a r  q u e  e l  d e b a t e  a c e r c a  d e  l a  c a l i d a d  d e
“Cons t i tuyen te” de la  Asamblea Nac iona l  ten ía mucha re levanc ia desde e l  punto de v i s ta
pol í t i co .  Lo que es taba en d iscus ión era s i  la  Asamblea es taba por enc ima de los poderes
cons t i tu idos  de l  Es tado  o s i ,  por  e l  con t rar io ,  es t aba somet ida  a  e l los .  La  d i s t anc ia
en t re  una s i tuac ión y  l a  o t ra  era  -como se puede deduc i r  f ác i lmen te -  ab i smal .  De a l l í
que ,  para  ev i t a r  con f l i c tos ,  se  propus iera  l a  “au to - l imi t ac ión” .

La centro izquierda es taba a favor de la ident i f icac ión de la Asamblea como e l  pr imer
poder  de l  Es tado y ,  consecuen temen te ,  con la  adopc ión de l  ca l i f i ca t i vo  “Cons t i tuyen te” ,
pero se mostraba tota lmente opuesta a la inclus ión de una auto- l imi tación como la sugerida
por Noboa .  La DP también op inaba favorab lemente  sobre la  ca l idad de “Cons t i tuyen te”
de la  Asamblea ,  mas cons ideraba “prudente” la  ac larac ión de respe tar  e l  per íodo de
e jerc ic io de las  au tor idades de l  Es tado.  E l  FRA (par t ido de l  Pres iden te in ter ino) y  e l  PSC
(que a la  sazón ten ía a uno de sus pr inc ipa les  l íderes ocupando e l  cargo de Pres iden te
de l  Congreso Nac iona l)  se oponían tenazmente a la  nueva denominac ión ;  pero ,  de ser
aprobada ,  apoyaban i r res t r ic tamente la  “au to- l imi tac ión” (Noboa ,  1999) .  Somet ida la
moc ión de Noboa a vo tac ión ,  e l  7  de enero de 1998 se reso l v ió  que en ade lan te :

“ L a  A s amb l e a  Nac i ona l  s e  d enomina rá  A s amb l e a  Nac i ona l  Con s t i t u y en t e ,
s e  su j e t a r á  en  su  func i onamien t o  a l  e s t a tu t o  O r gán i co  y  d e  P r o c ed im i en t o
deb i damen t e  ap robado .  R e sp e t a r á  l a  i ndependenc i a  d e l  H .  Cong r e s o  Nac i ona l
y  d emá s  f u n c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  l o s  p e r í o d o s  d e  l o s  a c t u a l e s  P r e s i d e n t e  y
V i c ep r e s i den t e  de  l a  Repúb l i ca ,  a s í  como l o s  de  l a s  r e spec t i va s  au to r idade s
de l  r ég imen secc iona l ” 1 0 .

A pesar de la  “au to- l imi tac ión” ,  la  de terminac ión de la  Asamblea ,  ahora formalmente
Cons t i tuyen te ,  provocó la  inmedia ta  reacc ión de l  Pres iden te  in ter ino de la  repúbl ica y
de l  Pres iden te  de l  Congreso Nac iona l ,  He inz  Moe l ler .  Ambos h ic ieron púb l ico su rechazo
y  a d v i r t i e r o n  q u e  n o  p e rm i t i r í a n  i n j e r e n c i a  a l g u n a  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  f u n c i o n e s ,
ca l i f icando la resoluc ión de la Asamblea como un “exabrupto” (Noboa, 1999). Para a l i v iar
tens iones ,  e l  Pres idente de la Asamblea se reunió con e l  pres idente de l  Congreso y ra t i f i có

10 Según consta de la resolución publicada en el Registro Oficial No. 235 del 14 de enero de 1998.
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que la Const i tuyente respetar ía a los demás poderes del Es tado. Las tens iones se a tenuaron.
Mas l a  ca lma ser í a  só lo  momentánea .

En es te acápi te  hemos recog ido lo esenc ia l  de l  deba te susc i tado en e l  seno de la
Cons t i tuyente ,  a propós i to de las pr inc ipa les re formas re lac ionadas con e l  s i s tema pol í t i co
de l  Ecuador .  Para  f ac i l i t a r  l a  re v i s ión  de  e s t e  t ema ,  e s  necesa r io  que  desc r ibamos
brevemente  los  d iagnós t i cos  que sobre e l  func ionamien to de ta l  s i s t ema ex i s t í an en t re
los  b loques y  mov imien tos  po l í t i cos  de la  Asamblea .  S in  embargo ,  convendr ía  ade lan tar
que en es te  ámbi to de re forma c inco fueron los  pr inc ipa les  temas t ra tados :

· El  t ipo de gob ierno ;
· La con formac ión ( léase número de cámaras) de l  Congreso ;
· Atr ibuc iones de l  Congreso que generaban f r icc iones con e l  E jecu t i vo ;
· C ie r to s  “nudos”  den t ro  de l  proced imien to  l eg i s l a t i vo ,  y
· Los fundamentos  de un nuevo s i s t ema e lec tora l .

Par t i remos con aque l  proyec to de re forma que b ien podr ía  ser  cons iderado e l  más
rad ica l  y  ambic ioso de todos :  l a  sus t i tuc ión de l  rég imen pres idenc ia l i s t a  imperan te  por
uno de carác ter  par lamentar io ,  propues to por e l  Mov imien to Pachaku t ik .  Según es ta
agrupac ión ,  la  crón ica ines tab i l idad de l  s i s tema po l í t i co ecua tor iano ,  respondía a un
fac tor es tructura l :  a la natura leza misma del rég imen pol í t ico pres idencia l i s ta del  Ecuador.
E n  l o  f u nd amen t a l ,  s u  t e s i s  e r a  qu e  l a  “ pu gn a  d e  pod e r e s ”  ( nombr e  c on  e l  q u e
trad ic iona lmente se denomina en e l  Ecuador a las  f r icc iones en tre Leg i s la t i vo y  E jecu t i vo)
terminar ía  ún icamen te  s i  se  separaban en personas  d i s t in ta s  l a  j e f a tura  de l  Es tado y  l a
de l  gob ierno .  Además se  propon ía  que es ta  ú l t ima ,  y  por  c ier to  e l  gab ine te  min i s t e r i a l ,
f u e r a  e l  p roduc to  de  un  consen so  p rog r amá t i co -pa r t i d i s t a  a l  i n t e r i o r  de l  Cong re so
Nacional .  Só lo s i  se invo lucraba a l  leg i s la t i vo de ese modo en e l  gobierno,  podía esperarse

2.     LA REFORMA POLÍTICA
11

11 El estudio de caso que sirve de base para el presente resumen aborda igualmente los temas: social,
indígena, participación, gobiernos locales, corrupción pública.
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que és te  abandonase su has ta  en tonces es t ra teg ia  de permanente opos ic ión .  S i  e l  j e fe  de
gob ierno perd ía  l a  con f i anza  de l a  mayor ía  par lamen tar i a ,  pod ía  ser  remov ido ;  y ,  en
casos  excepc iona le s ,  se  podr í a  procederse  a  l a  in ver sa ;  e s  dec i r ,  d i so l ve r  e l  Par l amen to .
C o m p l e m e n t a b a  l a  p r o p u e s t a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  e s q u e m a  b i c a m e r a l  c o n
represen tac iones  func iona les ,  que deb ía  prever  un espac io para los  pueb los  ind ígenas .

Aunque a l gunos  de  sus  a l i ados  de l  cen t ro  i zqu ie rda  co inc id í an  con l a  idea  de l
Congreso b icamera l ,  n i  una so la  agrupac ión ,  compar t ía  la  neces idad de l  t ráns i to  hac ia  e l
pa r l amen t a r i smo .  La s  s i gu i en t e s  pa l ab ra s  de l  r ep re sen t an t e  de  l a  DP ,  Ange l  Cha ve s ,
resumen muy b ien cuá l  era la  pos tura mayor i t ar ia :

“ E s t a  t e s i s  q u e  n o  s o l a m e n t e  r e s u l t a  e x t r a ñ a  a  n u e s t r a  t r a d i c i ó n
cons t i tuc iona l ,  s ino  que  in t roduce  un e l emento  a l t amente  pe l i g ro so  en  f rág i l e s
d emoc rac i a s  como l a  e cua to r i ana ,  cua l  e s  l a  in e s t ab i l i dad ;  s i  d e  suyo ,  uno
de  l o s  g rande s  p rob l emas  de  l a  gobe rnab i l i dad  rad i ca  en  l a  ine s t ab i l i dad  de
l a s  in s t i tuc i one s ,  l a s  r e g l a s  y  l o s  func iona r i o s ,  in t r oduc i r  un  e squema como
e l  que  se  p lan teó  no  tuvo  acog ida  y  s e  op tó  d i r ec tamente  por  e l  manten imien to
de l  r é g imen  p r e s i d enc i a l i s t a ”  (Chav e s ,  1998 :  pá g . 42) .

En e fec to ,  v i s ta  la  to ta l  fa l ta  de acog ida que susc i taba a priori  e l  proyec to  de
Pachaku t ik ,  e l  “deba te” sobre es te  impor tan te  tema duró apenas unos pocos minu tos .

Ensegu ida se d i scu t ió var ias  propues tas  que iban en la  l ínea de vo l ver  a l  esquema
bicameral que his tóricamente había predominado en los Congresos Nacionales del Ecuador.
Quienes de fend ían es ta  tes i s  sos ten ían ,  que :  “La b icamera l idad en tend ida modernamente
e ra  s i nón imo de  mayor  e f i c ac i a  pa r l amen t a r i a ,  de  d i v i s i ón  de l  t r aba jo ,  de  ag i l i d ad
leg is la t i va y  de t ransparenc ia en la f i sca l i zac ión” (Noboa,  1999,  p .83) .  Como seña láramos
más arr iba ,  Pachakut ik apoyaba es ta  moción en e l  contex to an tes  descr i to ,  y  co inc id ían
con la b icamera l idad,  por e l  lado de l  centro i zquierda ;  e l  Mov imiento independiente NP,
la  ID y  los  t res  represen tan tes  independien tes ;  y ,  por e l  lado de l  cen tro derecha ,  e l  FRA
y e l  independien te Noboa de l  mov imien to GN.  La DP se oponía argumentando que la
b icamera l idad había s ido en la exper ienc ia h is tór ica de l  pa ís  todo lo contrar io a “ag i l idad
leg i s l a t i va” ;  además ,  rechazaba por  pr inc ip io  toda in tegrac ión func iona l  o  corpora t i va
(Hur tado ,  1998) .  Por  su par t e ,  e l  PSC y  e l  MPD - los  ex t remos po l í t i cos  de  derecha e
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i zqu ierda ,  respec t i vamente -  se  oponían a la  b icamera l idad ,  y  lo  hac ían ,  cur iosamente ,
por  e l  mi smo mot i vo .  Para  en tender lo  e s  impresc ind ib l e  abr i r  un parén te s i s .

E l  ordenamiento jur ídico del Ecuador anter ior a la Asamblea contemplaba la exis tencia
de dos c lases  de d ipu tados a l  in ter ior  de l  Congreso Nac iona l :  12 e leg idos a n i ve l  nac iona l
(d ipu tados nac iona les) y  70 e leg idos a  n i ve l  prov inc ia l  (d ipu tados prov inc ia les) .  Los
pr imeros ten ían un mandato que ,  co inc id iendo exac tamente con e l  de l  pres idente de la
Repúb l i ca ,  duraba cua t ro años ,  mien t ras  que los  segundos se  renovaban cada dos  años .

Cuando Abda lá  Bucaram (e leg ido en 1996) fue depues to de su cargo en 1997,  y  se
reso l v ió la  convoca tor ia  a nuevas e lecc iones pres idenc ia les  para 1998,  e l  esquema de
e lecc ión de d ipu tados nac iona les  se des fasó ,  ya  que e l los  hab ían s ido e leg idos has ta  e l
año 2000 .  ¿Deb ía  correg i r se  es te  des fase  reduc iendo e l  per íodo de los  doce d ipu tados
nac iona les  e leg idos en 1996? O,  más b ien ,  ¿deb ían és tos permanecer en e l  cargo has ta  e l
2000 ,  pa ra  l uego  e l eg i r  o t ro s  d ipu t ados  por  só lo  dos  años ?  La  r e so luc ión  de  e s t a s
cues t iones quedó en manos de la  Cons t i tuyen te .

Como ind i cá ramos  a l  i n i c i a r  e s t e  cap í tu lo ,  l a  Asamb lea  se  v io  en  l a  imper io sa
neces idad de de f in i r  c ier tos  temas de la  re forma,  a  f in  de que e l  Tr ibuna l  Supremo
Elec tora l  pudiera hacer la  convoca tor ia  para las  e lecc iones genera les  de 1998.  E l  deba te
unicamera l idad versus  b icamera l idad en t raba de l l eno en es te  campo.  S i  se  reso l v ía  a
favor  de la  segunda ,  l a  f i gura de los  d ipu tados nac iona les  de jar ía  de ex i s t i r  y  por tan to ,
qu ienes  es t aban en e je rc i c io  deb ían cesar  en sus  func iones  a l  en t rar  en v i genc ia  l a
Cons t i tuc ión .  Ten iendo muchos de los  par t idos  y  agrupac iones po l í t i cas  presen tes  en la
Asamblea d ipu tados nac iona les  en e l  Congreso Nac iona l ,  l a  d i scus ión inev i t ab lemente  se
con taminó con in tereses  y  conven ienc ias  par t id i s tas  y  e lec tora les .  E l  PSC ten ía  var ios
d ipu tados  nac iona les  y  e l  MPD con taba con uno ;  ambos par t idos  dec id ie ron de fender los ,
oponiéndose a la  b icamera l idad ,  aunque para e l  caso de l  PSC es to s ign i f i cara contradec i r
s u s  t e s i s  h i s t ó r i c a s .  Some t i do  e l  t ema  a  vo t a c i ón ,  t r i un f ó  l a  t e s i s  d e  man t ene r  l a
un icamera l idad .

Superados es tos  tema es t ruc tura les ,  l a  Asamblea se ded icó a deba t i r  sobre cómo
rac iona l i zar  l as  re lac iones  en t re  e l  Congreso un icamera l  y  l a  Pres idenc ia  de la  repúb l ica .
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El  d iagnós t ico de la  DP,  y  en es to le  segu ían sus a l i ados den tro de la  Asamblea ,
seña laba que los  más ser ios  prob lemas de gobernab i l idad de l  Ecuador res id ían ,  por  un
lado ,  en la  impos ib i l idad que una vez  en la  pres idenc ia ,  y  a  causa de l  s i s t ema e lec tora l
v igen te ,  cua lqu ier  par t ido contara con una mayor ía  leg i s la t i va  que apoyara sus p lanes y
proyec tos  desde e l  Congreso ;  y ,  por  o t ro ,  en la s  inconven ien tes  f acu l t ades  que ten ía  e l
Congreso para  in je r i r  en l a s  func iones  prop ias  de l  E jecu t i vo ,  y  en o t ras  que enredaban
innecesar iamente e l  procedimiento propiamente leg is la t i vo .  Veamos brevemente en qué
re formas se  t radu jo es te  d iagnós t i co .

Comencemos por rev i sar  dos aspec tos  re la t i vos  a l  Congreso ,  uno re fer ido su re lac ión
con e l  E jecu t i vo y  o t ro a su procedimien to .

La exper ienc ia mos traba que,  desde e l  re torno a la democrac ia ,  los gobiernos de l
Ecuador tuv ieron min i s t ros  de F inanzas  y  de Energ ía  que ,  en promedio ,  no lograron
superar  los  doce meses  en func iones (Arau jo ,  1999) .  Es to se  deb ió ,  en gran medida ,  a l
abuso por par te  de los  d ipu tados de opos ic ión de la  f acu l t ad para en ju ic iar  po l í t i camente
y des t i tu ir a los minis tros de Es tado. La centro derecha opinaba que, frente a ta l  ev idencia ,
e ra  conven ien te  conservar  l a  f i gura  de l  ju i c io  po l í t i co  y  l a  censura  a  los  secre t a r ios  de
Es tado ,  pero supr imir  l a  po tes tad de des t i tuc ión ,  de jando ta l  dec i s ión en manos de l
pres iden te  de l a  repúb l i ca .  Para  l a  cen t ro  i zqu ierda es t a  idea  era  inacep tab le ,  pues
equ iva l í a  a  romper e l  necesar io ba lance y  con tro l  que deb ía  ex i s t i r  en t re  los  pr inc ipa les
poderes de l  Es tado.  La vo tac ión de terminó que se aprobara la  tes i s  de cen tro derecha .
En e l  cap í tu lo I I I  de es te  t raba jo tendremos ocas ión de comprobar e l  “ impac to” de es ta
re fo rma .

Quis iéramos ahora comentar  una re forma cons t i tuc iona l  v incu lada a l  proced imien to
in terno de l  Congreso Nac iona l .  Se t ra ta  de la  modi f icac ión que h izo la  Asamblea en e l
mecanismo his tór icamente empleado para la  e lecc ión de l  Pres idente de l  Poder Leg is la t i vo .
Antes de la v igencia de la nueva Const i tución, e l  Pres idente del Congreso se e legía mediante
una votac ión abier ta en la que par t ic ipaba todo aquel d iputado que hubiera s ido propues to
por a lgún sec tor o par t ido pol í t i co .  Comprenderán que ,  dada la  ex t rema f ragmentac ión
pol í t i ca  que carac ter i zaba a los  Congresos de l  Ecuador ,   consegu i r  la  mayor ía  necesar ia
para es ta e lecc ión resu l taba sumamente d i f íc i l .  Inev i tab lemente se había terminado en
una  s i t uac ión  de  en t rampamien to  y  con f l i c to ,  que  só lo  pod ía  superar se  med ian t e  l a
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in tervenc ión de un par t ido minor i tar io ,  que súb i tamente se conver t í a  en e l  gran poder
d ir imente ,  y  que s iempre ex ig ía  una recompensa (que no pocas veces hab ía cons i s t ido
en la  Pres idenc ia  misma de l  Congreso) a cambio de fac i l i t a r  la  mayor ía .

Para  rever t i r  l a  s i tuac ión descr i t a ,  l a  cen t ro derecha propuso ,  y  as í  quedó aprobado ,
lo  s igu ien te :

· Para ampl iar  la  par t ic ipac ión crear una segunda v icepres idenc ia ,  además de la
pres idenc ia  y  v icepres idenc ia  que h i s tór icamente hab ía  ten ido e l  Congreso .

· El  per íodo de func iones  para es tas  t res  d ign idades  durar ía  dos años desde la
e lecc ión .

· E l  p r e s i d e n t e  d e b í a  s e r  n e c e s a r i am e n t e  e l e g i d o  d e  e n t r e  l o s  d i p u t a d o s
per tenec ien tes  a l  par t ido o agrupac ión po l í t i ca  que en las  e lecc iones hubiese
ob ten ido e l  mayor  número de escaños .

· La pr imera v icepres idenc ia  corresponder ía  a  la  segunda agrupac ión más vo tada ,
la  misma que ocupar ía la  pres idenc ia de l  Congreso en e l  segundo b ien io .

· La segunda v icepres idenc ia  corresponder ía  s i empre a  un par t ido de la  minor ía .

En cuan to a l  s i s tema e lec tora l ,  l a  Asamblea no pudo l legar a un acuerdo g loba l .
Además de la  contaminac ión de l  deba te por los in tereses e lec tora les  de coyuntura ,  las
pos ic iones  en t re  los  par t idos  y  mov imien tos  eran i r reconc i l i ab le s .  Por  una l ado ,  e l  PSC ,
e l  a s amb l e í s t a  i nd epend i en t e  d e  GN ,  y  e l  PRE  - c a s i  t odo s  e l l o s  r ep r e s en t ado s  po r
asamble í s t a s  or iundos de las  prov inc ias  cos teras  de l  Ecuador -  cons ideraban que con e l
s i s t ema e lec tora l  imperan te ,  l a  Cos ta  se  ha l l aba subrepresen tada .  A f i rmac ión i r re fu tab le
s i  s e  a t i e nde  a  un  c r i t e r i o  d e  r ep r e s en t a c i ón  po l í t i c a  p ropo r c i ona l  a l  núme ro  d e
habi tan tes ,  ya que ,  e fec t i vamente ,  s iendo la  reg ión más poblada de l  pa í s ,  la  Cos ta  ten ía
menos  repre sen t an t e s  en  e l  Congre so  Nac iona l  que  l a  S i e r r a .  E s t e  de s f a s e  en t r e  l a
pob l ac ión  y  e l  número  de  repre sen t an t e s  s e  deb í a  a  l a  v i genc i a  de  o t ro  c r i t e r io  de
represen tac ión ,  según e l  cua l ,  además de la  re lac ión poblac iona l ,  a  cada c i rcunscr ipc ión
terr i tor ia l  (prov inc ia) le  correspondía un número mín imo de represen tan tes .  Hab iendo
muchas  más  prov inc i a s  en  l a  S i e r r a ,  e s t e  t i po  de  repre sen t ac ión  l l amado h i s t ó r i co -
terr i tor ia l ,  generaba un desba lance f ren te  a la  Cos ta .
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En la misma elección de asamble ís tas e l  desequi l ibr io era os tens ib le .  E l  ex Pres idente
de la  Cor te  Suprema de Jus t i c ia ,  Migue l  Mac ías  Hur tado (cos teño) ,  lo  exp l icaba as í :

‘ E l  E cuado r  t i ene  ca s i  12  mi l l one s  d e  hab i t an t e s ,  Guaya s  3 ’ 201 . 672  o  s ea  l a
cuar ta  pa r t e  pe ro  só l o  s e  l e  au to r i zó  pa ra  e l  e l e g i r  10  (a samb l e í s t a s) ,  en
con t ra s t e ,  l a s  5  p rov inc i a s  o r i en ta l e s  cuya s  pob l a c i one s  t o t a l i z an  558 . 350
hab i tan te s  e l i g i e ron e l  mi smo número  de  a samb le í s ta s  que  Guayas ,  no  obs tan te
e s t a  p ro v in c i a  t i ene  una  pob l a c i ón  6  v e c e s  mayo r ’  ( c i t ado  po r  Noboa ,  1999 :
pá g .  1 76) .

La DP,  por su par te ,  de fend ía  l a  t e s i s  que e l  s i s t ema e lec tora l  ecua tor iano ,  era
responsab le  de la  enorme f ragmentac ión po l í t i co-par t id i s t a  que se ev idenc iaba a l  in ter ior
de l  Congreso Nac iona l  desde hac ía dos décadas .  En e fec to ,  es tud ios mos traban que ,  en
promedio ,  doce  agrupac iones po l í t i cas  hab ían ob ten ido represen tac ión leg i s la t i va  desde
e l  re torno a la democrac ia (Burbano de Lara y Rowland,  1999).  La pr inc ipa l  consecuencia
de es to :  n ingún pres iden te de la  Repúbl ica (excepto Rodr igo Bor ja ,  de 1988 a 1990)
hab ía  con tado con un b loque leg i s l a t i vo  mayor i t a r io  que apoyase sus  po l í t i cas  en e l
Congreso Nac iona l .

Con un Congreso tan d i v id ido ,  la  tarea de gobernar se hab ía  tornado cas i  en un
impos ib le .  Lo que hab ía que hacer ,  según la  DP,  era modi f i car  las  normas e lec tora les ,  de
modo que se cons igu iera reduc ir  a cua tro o c inco e l  número de agrupac iones pol í t i cas
con representac ión en e l  Congreso.  As í ,  se permi t i r ía que las mayor ías pudieran gobernar ,
a l  mismo t iempo que se caute lar ía e l  acceso a la representac ión pol í t i ca de las minor ías
verdaderamen te  represen ta t i va s  de l  pa í s .

Además de una modi f icac ión del esquema que se seguía para la as ignación de escaños
l eg i s l a t i vo s ,  l a  DP propuso  l a s  s i gu i en t e s  re fo rmas :

· Tras ladar a  la  segunda vue l t a  la  e lecc ión de d ipu tados que t rad ic iona lmente se
e fec tuaba jun to con la  pr imera vue l ta  pres idenc ia l ,  para lograr  as í  un “arras t re”
de  vo tos  a  f a vor  de  lo s  cand ida tos  f i na l i s t a s ;  y ,

· El iminar las  e lecc iones en las  que ,  cada dos años ,  los d ipu tados prov inc ia les
se renovaban por comple to ,  y  en las  que e l  par t ido de gobierno invar iab lemente
su f r í a  un revés  que d i f i cu l t aba ,  aún más ,  e l  desempeño de l  pres iden te .
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Por e l  l ado de l  cen t ro  i zqu ierda ,  l a s  cosas  se  ve ían de muy d i s t in t a  manera .  Como
hemos d icho ,  e l  t ráns i to  hac ia  e l  par lamen tar i smo era ,  para  Pachaku t ik ,  l a  so luc ión
ópt ima para superar las  “pugnas” e jecu t i vo- leg i s la t i vo ,  y  la  b icamera l idad era ,  para o t ros ,
l a  mane r a  i dóne a  p a r a  r a c i on a l i z a r  e l  a c c i on a r  d e l  Cong r e s o .  De s c a r t a d a s  amba s
propues tas ,  e l  centro izquierda se encontró desarmado ante e l  proyecto de s is tema pol í t ico
ideado por la  mayor ía  de cen tro derecha .  Y e l  concepto que ten ían sobre d icho proyec to ,
se re f le ja  c laramente en las  s igu ien tes pa labras de Vera :

“Pa ra  l a  ap l anado ra  e r a  t ema  v i t a l  d e  gobe rnab i l i dad  sup r imi r  l a s  e l e c c i one s
d e  d i pu t ado s  a  med i o  t i empo  ( . . . )  y  t amb i én ,  t r a s l a da r  l a s  e l e c c i one s  d e
d i pu t a d o s  a  l a  s u pu e s t a  s e g unda  vu e l t a  p r e s i d en c i a l ,  p a r a  c a p i t a l i z a r  e l
e l e c to rado  en  l a s  fue r za s  que  r e su l t a r en  f ina l i s t a s ,  a  f in  de  cap ta r ,  a  p l en i tud ,
e l  pode r  po l í t i c o  y  e l im ina r  l a  p r e s enc ia  d e  l a s  mino r í a s  en  e l  pa r l amen to ”
(Ve ra ,  1999 :  pág .  84) .

El  f racc ionamien to que se  hab ía  dado en e l  Congreso era ,  para los  “progres i s t a s” ,
un f i e l  re f l e jo de la  d i vers idad de l  Ecuador .  En ese sen t ido ,  cua lqu ier  s i s tema e lec tora l
que se  adop ta ra  –y  dec imos “cua lqu ie r” ,  porque l a  cen t ro  i zqu ie rda  no hab ía  logrado
acordar uno- ten ía  que ,  en pr imer lugar ,  garan t i zar  la  presenc ia de las  minor ías  en e l
Congre so .

Luego de in tensos debates ,  la propuesta de la DP y de la centro derecha fue aprobada,
con excepc ión de l  t raspaso de la s  e lecc iones  de d ipu tados a  l a  segunda vue l t a  y  e l
e s t a b l e c im i e n t o  d e l  umb r a l  d e  v o t o s  p a r a  f i l t r a r  e l  a c c e s o  a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n
par lamentar ia .  Es tas  excepc iones se exp l ican ,  en pr imer lugar ,  por la  cur iosa ausenc ia
de la sa la a l  momento de la vo tac ión por par te de l  PSC 12 ; y, en segundo lugar , porque el
FRA ,  que ha s ido t rad ic iona lmen te  un par t ido minor i t a r io ,  no qu i so arr i e sgar  su prop ia
super v i v enc i a  con e l  umbra l  (Hur t ado ,  1998) .

En cuan to a l  s i s t ema e lec tora l  prop iamente  d icho ,  es  dec i r ,  a  las  normas y  fórmulas
que de terminan cómo se t raduce la  vo tac ión en escaños leg i s la t i vos ,  no pudo arr ibarse a
acuerdo a l guno ,  n i  s iqu ie ra  a l  in t e r ior  de l  b loque de  mayor í a ,  donde los  vo tos  de l

12 Trascendió más tarde que su líder, Jaime Nebot, había pedido al bloque que no votara la reforma,
pues sus intenciones de intervenir en las próximas elecciones presidenciales habían cambiado
(Hurtado, 1998).
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soc ia lcr i s t i an i smo s implemente no es tuv ieron d i spon ib les .  E l  es tab lec imien to de l  es ta tu to
ad hoc  que s i r v ió  para  l a  convoca tor ia  y  rea l i zac ión de la s  e lecc iones  de 1998 ,  fue  lo
ún ico que se logró en es te  campo.  Es dec i r ,  muchas de las  normas que generaban la
f ragmentac ión par t id i s t a  a l  in ter ior  de l  Congreso permanec ieron incó lumes .

An tes  de f ina l i zar  es te  t ema,  es  prec i so comentar  cua t ro even tos  de a l t a  s i gn i f i cac ión
para e l  aná l i s i s  que aquí  se hace ,  todos los cua les  se re lac ionan con las  normas que
reg lan la  in tegrac ión de l  Congreso Nac iona l .

En pr imer  lugar ,  a l  d i scu t i r  l a s  fórmulas  de cá lcu lo  y  l a s  bases  censa le s  que se
u t i l i zar ían en las  e lecc iones  de 1998 ,  por una in ic ia t i va  presen tada por e l  asamble í s t a
de GN,  que buscaba “me jorar  l a  represen ta t i v idad” de l  Congreso ,  y  grac ias  a l  en tus ia s t a
apoyo de l  PSC y  de los  represen tan tes  proven ien tes  de prov inc ias  pequeñas  de cas i  todos
los  par t idos ,  l a  Asamblea tomó la  que ser ía ,  s in  duda a lguna ,  su dec i s ión más po lémica ,
a lgo que no só lo produjo desazón s ino que verdaderamente escanda l i zó a la  c iudadanía
en genera l .  Nos  re fer imos a l  s i gn i f i ca t i vo  aumento en e l  número de d ipu tados a  e leg i r  en
los  fu turos  comic ios ,  que pasó de 82 a  121 .

Ta l  como ocurre en muchos pa í ses ,  en e l  Ecuador los  par t idos po l í t i cos  a t rav iesan
una verdadera  cr i s i s  de  represen ta t i v idad ,  f ru to  de su desconex ión f ren te  a  los  t emas
que rea lmente  in teresan a la  comunidad ,  y  han perd ido e l  pres t i g io ,  l a  cred ib i l idad y  l a
s impat ía  de la  poblac ión (Mej ía ,  1997) .  Como consecuenc ia na tura l  de e l lo ,  y  por sus
prop ios  demér i tos ,  e l  Congreso Nac iona l ,  su f re  de igua l  o peor despres t i g io 13 . Por tanto,
la  dec is ión de aumentar e l  número de pol í t i cos en d icho Congreso ,  resu l tó impresen tab le
ante la c iudadanía .  Y es to marcó negat i vamente ,  y de manera indeleble ,  a la Asamblea
f ren te  a  l a  op in ión púb l i ca .

En segundo lugar ,  luego de aprobada la  normat i va  prov i s iona l  que serv i r í a  de base
para las  e lecc iones genera les  de 1998,  l a  Asamblea tuvo conoc imien to que e l  Congreso
Nac iona l ,  a  ins tanc ias de l  PSC,  había emi t ido un reg lamento que terg i versaba la pauta
d ispues ta  para la  e laborac ión de las  pape le tas  e lec tora les ,  incen t i vando expresamente la
vo tac ión “en p lancha” ,  a lgo que ,  como par t ido grande ,  bene f ic iaba a l  PSC .  Los demás
par t idos  represen tados en la  Cons t i tuyen te ,  inc lu ida la  DP ,  cons ideraron in to lerab le  l a

13 Según un último informe del BID (2000), menos del 22% de la población del Ecuador confía en el
Congreso.
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maniobra de l  PSC ,  y  de inmedia to aprobaron una norma ac lara tor ia .  La respues ta  de l
l í d e r  máx imo de l  PSC ,  L eón  Feb re s  Co rde ro ,  f u e  ordenar  a  s u s  a s amb l e í s t a s  qu e
abandonen la  Asamblea .  Y as í  lo h ic ieron por t res  d ías ,  has ta  que Ja ime Nebot ,  cansado
de jus t i f i car  an te  l a  op in ión púb l i ca  lo  in jus t i f i cab le ,  dispuso  que  regresaran .  Las
di ferencias a l  in ter ior de la coa l ic ión de mayor ía habían empezado a a f lorar .

E l  tercer evento se d io cuando, en medio de los debates sobre la in tegrac ión de l
Congreso Nac iona l ,  e l  FRA,  par t ido pol í t i co de l  Pres iden te in ter ino de la  repúbl ica ,  Fab ián
A larcón ,  presen tó un proyec to  de re forma que conced ía  a  todo ex pr imer manda tar io  de l
Ecuador la  ca l idad de “d ipu tado v i t a l i c io” .  Pero ,  uno a uno los  ex pres iden tes  de l  pa í s ,
comenzando por Hur tado ,  se  man i f e s t a ron en con t ra  de ta l  in ic ia t i va ,  lo  que sumado a l
revue lo que causó es ta  propues ta  en ampl ios sec tores de la  op in ión públ ica ,  que sos ten ían
que ,  v i s tos  los  turb ios  an teceden tes  de l  Pres iden te  in ter ino 14 , lo que había detrás de su
propues ta  era  pos ib lemente  un in ten to por consegu i r  “ inmunidad v i t a l i c i a”  (Vera ,  1999) ,
l levó a la  Asamblea a desechar la  moción de l  FRA.  A larcón no o lv idar ía es te rechazo;
an tes  rece laba de la  Asamblea ,  a  par t i r  de es te  even to pasó a ser  su enemigo .

F ina lmente ,  e l  cuar to evento d igno de un comentar io par t icu lar i zado,  fue la dec is ión
que tomó la  Asamblea de recor tar  e l  per íodo de func iones de los  d ipu tados nac iona les
en e jerc ic io ,  a  f in  que en las  e lecc iones de 1998 se renovara por comple to e l  Congreso .
Como hab íamos seña lado ,  mien t ras  ses ionaba la  Cons t i tuyen te ,  ex i s t í an doce d ipu tados
nac iona les  en e jerc ic io ,  en t re  e l los  e l  pres iden te  de l  Congreso ,  He inz  Moe l l e r  (PSC) .  La
dec i s ión de la  Asamblea impl icaba que los  d ipu tados nac iona les  terminar ían su per íodo
de func iones  en e l  año 1998 y  no en e l  2000 ,  como es tuvo prev i s to  a l  momento de su
e lecc ión .  La reacc ión de los  doce “per jud icados” no se h i zo esperar ;  condenaron la
dec i s ión de l a  Cons t i tuyen te ,  a rguyendo que és ta  no pod ía  recor tar  sus  per íodos ,  pues
só lo podía re formar la  Cons t i tuc ión .  Surg ía  nuevamente e l  deba te  sobre las  facu l tades y
los  l ími tes  que ten ía  la  Asamblea ,  temor que se pensó hab ía quedado sa ldado meses
a trás .  En rea l idad,  para Moel ler ,  como para Alarcón, la Asamblea -aunque lo a f i rmase-
no era “Cons t i tuyen te” ,  no es taba ,  no pod ía  es tar  por enc ima de e l los .  Moe l l er  aseguró
que es te  asun to no iba a quedar as í .  Pron to comprobaremos que ,  en e fec to ,  no quedó.

14 A la fecha existían varias denuncias de corrupción en contra de Alarcón, denuncias que más tarde,
luego de que éste dejara la presidencia interina, le harían pasar una –aunque corta- temporada en la
cárcel.
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El  10 de agos to de 1998 en tró en v igenc ia  la  Cons t i tuc ión preparada por la  Asamblea
Cons t i t u yen te .  Ese  d ía  e l  l a rgo in t e r ina to  hab ía  l l egado a  su  f in ;  su  herenc ia  e ra  un pa í s
económicamente devas tado,  f ru to de “ la acumulac ión de obl igac iones incumpl idas en e l
pasado,  de dec i s iones no tomadas e incorrec tamente tomadas ,  la  pos tergac ión de medidas
necesar ias ,  y  pr inc ipa lmen te  l a  neg l i genc ia  de la  soc iedad y  de l  gob ierno de turno”
(Ar te ta ,  1998) A lo an ter ior ,  se sumaba la mancha que habían esparc ido sobre e l  gobierno
in ter ino var ia s  denunc ias  de corrupc ión púb l i ca ,  en espec ia l  aque l l a  que provocó la  fuga
de l  pa í s  de l  min i s t ro  de  Gob ierno ,  y  brazo derecho de l  pres iden te .

Como resu l tado de la  e lecc ión de 1998,  resu l tó e leg ido pres iden te de la  repúbl ica
e l  c a nd i d a t o  d e  l a  DP ,  J am i l  Mahuad .  E l  f l aman t e  y  c a r i smá t i c o  p r e s i d en t e  v e n í a
acompañado de una notab le popular idad ,  y  las  encues tas  de opin ión le  o torgaban un
nive l  de acep tac ión a n i ve l  nac iona l  s in parangón en la  h i s tor ia  rec ien te de l  Ecuador
(Saad ,  2000) Sus ex i tosos se i s  años a l  f ren te  de la  a lca ld ía  de Qui to y  su des lumbran te
curr ícu lum académico le  hab ían hecho acreedor de un enorme pres t ig io que t rascendía
l a s  f r o n t e r a s  d e l  p a í s 15 . Y no era la primera vez que Mahuad terciaba como candidato
pres idenc ia l .  En las  e lecc iones de 1988 había ob ten ido un quin to pues to ,  con un s logan
de campaña que rezaba :  “ J am i l  e s  e l  c am ino” .  Pa r a  1998 ,  l o s  spots  pub l i c i t a r i o s
aseguraban que Mahuad :  “sab ía  qué hacer  y  cómo hacer lo” .  Gran par te  de l  Ecuador se
convenc ió  de  e l l o ;  s e gu ramen t e  pen só  que ,  de spué s  de  l a  o s cu r i dad  buca ram i s t a  y
a larconis ta ,  había l legado e l  momento de la  redención .

A  pesar  que e l  par t ido po l í t i co de Mahuad logró la  represen tac ión par lamentar ia
más numerosa ,  és ta  no se acercaba s iqu iera a l  número necesar io para hacer  mayor ía  en

III.     APOCALIPSIS

“Y  se  produ je ron re lámpagos ,  t ruenos  y  rumores ,
t e r r emoto  y  fue r t e  g ran izada . ”

(Apoca l i p s i s  11 ,  19)

1.     EL FALSO PROFETA

15 En la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, donde se especializara
Mahuad, en actos públicos se habían referido a él diciendo que ejemplificaba los ideales que el
colegio trata de inculcar a sus graduados. Incluso, aunque algo irónico, después de su derrocamiento,
Mahuad dirigió allí un curso denominado “Conflicto, Crisis y Liderazgo en América Latina”. Diario El
Universo, “Harvard debate sobre Jamil”, Guayaquil, 26/07/2000.
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e l  Congreso Nac iona l .  Es to  l l e vó  a  l a  DP a  hacer  nuevamen te  una a l i anza ,  e s t a  vez
imp l í c i t a ,  c on  e l  P S C ,  l a  s e g und a  f u e r z a  po l í t i c a  e n  e l  C on g r e s o .  S u s  po s t u l a do s
económicos aparentemente co inc id ían y eso seguramente l levó a Mahuad a pensar que
con tar ía  con una mayor ía  leg i s l a t i va  es tab le  a  su favor ,  a lgo fundamenta l  para en f ren tar
l a  c a t a s t r ó f i c a  s i t u a c i ón  e conóm i c a  he r edada  de l  i n t e r i n a t o ,  p e ro  sob r e  t odo  pa r a
modern i za r  e l  Es t ado y  enrumbar  a l  pa í s  en  e l  camino de l  desar ro l lo .

Como consecuenc ia de la  ap l icac ión de la  nueva normat i va cons t i tuc iona l ,  a  la  DP le
correspondió ocupar la  pres idenc ia  de l  Congreso para e l  pr imer b ien io ,  lo  que auguraba
una buena re lac ión y  coord inac ión e jecu t i vo - l eg i s l a t i vo .  Comple taban las  expec ta t i vas
pos i t i v a s  que  s e  t en í an  sobre  e l  r e c i én  i naugurado  gob i e rno ,  e l  equ ipo  económico
de s i gn ado  po r  Mahuad ,  cu y a s  compe t enc i a s  t é cn i c a s  y  p r e s t i g i o  e r an  amp l i amen t e
reconocidos ,  además de l  nuevo marco de autonomía de l  Banco Centra l  y ,  más que nada,
e l  con jun to de nuevas  facu l t ades  y  proced imien tos  d i señados por la  Cons t i tuyen te  con e l
ob je t i vo de generar  “mayor gobernab i l idad” (Ar te ta ,  1998 ;  Hur tado ,  1998) .

Desgrac iadamente ,  e l  esperanzado pueb lo de l  Ecuador desconoc ía  que poderosas  y
oscuras  fuer zas  se  hab ían  desa t ado ya  en e l  pa í s ,  y  que  o t ra s ,  más  dañ inas  todav í a ,
aguardaban ans iosamente para en trar en escena .

A.  El  Fenómeno de El  Niño (“La Muerte”)

Antes  que Mahuad asumiera la  pres idenc ia ,  hab ía  pasado por e l  Ecuador e l  Fenómeno
de E l  N iño ,  cuyas secue las  de inundac iones ,  muer te y  des t rucc ión aún se sen t ían con
fuerza en e l  pa í s  para 1998.  Además de ocas ionar pérd idas humanas a causa sea de las
inundac iones  y  de las  ep idemias  que és tas  con l l e van .  E l  N iño provocó ta l  devas tac ión en
la s  t i e r ras  y  cu l t i vos  de  los  pr inc ipa le s  produc tos  de  l a  Cos t a ,  que e l  produc to  anua l  de l
pa í s  (PIB) d i sminuyó dramát icamente .  Como consecuenc ia  de e l lo ,  e l  sec tor  agropecuar io
v i o  meno s c abada  s u  c ap a c i d ad  p a r a  a f r on t a r  s u s  c omprom i s o s  c r ed i t i c i o s ,  l o  qu e
inev i t ab lemente repercu t ió  sobre la  s i tuac ión de l iqu idez e inc luso so l venc ia  de la  banca

2.     LOS CUATRO JINETES
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loca l .  Con e l  Fenómeno de E l  N iño,  la  economía de l  Ecuador ,  es tancada hac ía décadas ,
hab ía  comenzado por f in  a  moverse ,  pero con des t ino a l  ab i smo.

B. Tens ión en  la  f rontera  sur -or ienta l  ( “La  Guerra”)

El proceso de negociac ión de paz con e l  Perú ,  luego de la guerra no dec larada que
en f ren taran ambos pa í ses  en 1995 ,  hab ía  pasado por d i f e ren tes  e tapas  y  exper imen tado
d i s t i n to s  r i tmos .  En  1998 parec í a  muy  b i en  encaminado ;  pero  súb i t amen te ,  s e  hab ía
e n t r ampado  po co  t i empo  a n t e s  d e  l a  p o s e s i ó n  d e  Mahu ad  c omo  p r e s i d e n t e .  E s t e
en t rampamien to  hab ía  generado gran preocupac ión en los  sec tores  mi l i t a res  y  hab ía
enconado los  án imos en la  f ron tera ,  a  ta l  pun to que e l  10 de agos to de ese año ,  mien t ras
J am i l  Mahuad  s e  d i r i g í a  a  l a  n a c i ón  po r  p r ime r a  v e z  como p r e s i d en t e ,  una  nue v a
confron tac ión bé l ica parec ía  inminente .

La e f icaz conducción de la negociac ión por par te de l  entonces canci l ler ecuator iano,
José  Aya la  Las so ,  sumada a l  impu l so  que persona lmen te  l e  d io  e l  prop io  pres iden te
Mahuad,  h ic ieron que se superara e l  impasse  y  que,  en octubre de 1998, e l  acuerdo
de f in i t i vo  de paz  con e l  Perú es tuv i e ra  l i s to  para  ser  f i rmado .  S in  embargo ,  f ru to  de l
proced imien to adoptado en la  negoc iac ión ,  que puso la  dec i s ión acerca de los  l ími tes  de
frontera en manos de los pa íses garan tes de l  v ie jo Pro tocolo de Río de Jane iro (Argent ina ,
Ch i l e ,  Bras i l  y  Es tados Un idos)  e l  Ecuador tuvo que acep tar  que la  l ínea de f ron tera
pasara por donde e l  Perú s iempre hab ía  sos ten ido :  l as  cumbres de la  Cord i l l e ra  de l
Cóndor .  Es to s ign i f i caba que las  t ropas de l  Ecuador deb ían re t roceder en a lgunos pun tos
que hab ían s ido de fend idos a cos ta  de muchas v idas humanas .  Aún as í ,  Mahuad presen tó
e l  resu l t ado de l a  negoc iac ión de paz  como un t r iun fo  e  ins tó  a  los  ecua tor ianos  a
regoc i j a r se .

S i  b ien e l  acuerdo en s í  no era mot ivo para ce lebrac iones ,  la mayor par te de l  Ecuador
ap laudió la  consecuc ión de la  paz de f in i t i va  y  la  superac ión de la  enorme y dañina carga
que hab ía  s i gn i f i cado para  e l  Ecuador e l  s i empre l a t en te  prob lema f ron ter i zo .  Como se
comprenderá ,  no ocurr ió  lo  mismo con los  miembros  de l a s  Fuerzas  Armadas .  Para
e l l o s ,  su  ún i co  e  i ndudab l e  t r i un fo  en  1995 ,  hab í a  s i do  de sechado  en  l a  mesa  de
negoc iac iones de 1998.  La re lac ión de la  ins t i tuc ión armada con Mahuad nunca ser ía  la
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misma,  menos aún cuando,  como consecuenc ia lóg ica de l  acuerdo de paz de f in i t i vo con
e l  Perú ,  y  de l a  cr i s i s  f i sca l ,  e l  presupues to  mi l i t a r  fuera  reduc ido no tab lemen te .

C.  Cr i s i s  Económica  General izada (“El  Hambre”)

En términos de un pres t i g ioso economis ta  ecua tor iano ,  la  s i tuac ión de económica
de l  Ecuador ,  en e l  per íodo 1998-1999 ,  se  ve ía  as í :

“Es  que  pocos  pa í se s  han t en ido  en la  h i s to r ia  l a  combinac ión de  de sequi l ib r io s
y  p r o b l e m a s  c o m o  l o s  r e g i s t r a d o s  p o r  e l  E c u a d o r  e n  1 9 9 8  y  1 9 9 9 :  u n
de s equ i l i b r i o  f i s ca l  a gudo ,  in so l v enc ia  y  mora to r i a  de  deuda  ex t e rna ,  co r r i da s
d e  l i qu i d e z  y  qu i eb ra  pa r c i a l  d e l  s i s t ema  f i nanc i e r o ,  s a l i da  d e  cap i t a l e s  y
d e s e q u i l i b r i o  e n  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  mon e t i z a c i ó n  i n o r g á n i c a  a g u d a  y
d rá s t i ca  sub ida  de  l a s  t a sa s  d e  in t e r é s ,  d ep r e c i a c i ón  incon t ro l ada  de l  t i po  de
camb io  y  co l ap so  en  l a  d emanda  de  d ine ro ,  i n capac i dad  de  pago  de l  s e c t o r
p roduc t i vo  po r  l a s  a l t a s  t a sa s  de  in t e r é s ,  sub ida  de l  t i po  de  cambio  y  ca ída
de  l a  d emanda ,  a gud i za c i ón  d e l  d e s emp l eo ,  subemp l eo  y  l a  pob r e za ”  (Pozo ,
2000 :  pá g .  11) .

Si  b ien muchas de las causas de la ca tas tró f ica s i tuac ión económica del  Ecuador ,
como E l  N iño ,  l a  cr i s i s  as iá t i ca ,  e l  t rasp ié  de la  economía rusa y  sus  repercus iones  en
los  mercados emergen tes ,  e l  desp lome de l  prec io in ternac iona l  de l  pe t ró leo a su n i ve l
más ba jo de los  ú l t imos t re in ta  años ,  en t re  o t ras ,  eran c laramente  exógenas  y ,  por  tan to ,
n o  impu t a b l e s  a l  g ob i e r no  d e  Mahuad ,  é s t e  t amb i é n  c on t r i b u y ó  d e c i d i d amen t e  a l
recrudec imien to de l a  misma (Ar te ta ,  1998 ;  Paredes ,  2000) .  Es  prec i so exp l i car  es te
punto ,  ya que t iene re lac ión direc ta con las re formas que rea l i zó la Asamblea Cons t i tuyente
para que “e l  Es tado rea l i ce  una ordenada ,  prev i s i va ,  responsab le  y  e f i caz  ges t ión de la
economía” (Hur tado,1998:  pág .  129) .

Durante la campaña e lec tora l  de 1998, los candidatos a l  Congreso por e l  PSC (par t ido
que no lanzó candida to a la  pres idenc ia) se habían compromet ido ante notar io a no dar
su vo to en la  creac ión de un so lo impues to  ad ic iona l  o  por l a  e levac ión de a lguno
preex is ten te .  Mahuad,  que había e leg ido como a l iado a l  PSC,  tuvo en es te hecho su pr imer
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con t r a t i empo .  L a  s i t u ac i ón  f i s c a l  e r a  t an  ca l am i t o s a  que  l o s  t é cn i co s  de l  gob i e rno ,
p l an tearon l a  imper iosa  neces idad de  generar  nuevos  ingresos  t r ibu ta r ios ,  y  propus i e ron
la creac ión de dos impues tos tempora les ,  además de l  aumento en un par de puntos en la
tasa  de l  IVA .  Pero e l  PSC adv i r t ió  a l  gob ierno que no dar ía  sus  vo tos  para es tas  medidas
y  que s i  tomaba ese  camino romper ía  l a  a l i anza .  E l  soc i a l c r i s t i an i smo propuso ,  s in
embargo ,  una a l t erna t i va  a l  p lan de F inanzas .  Se t ra taba de la  sus t i tuc ión de l  impues to a
la  ren ta  por uno equiva len te  a l  uno por c ien to de toda t ransacc ión de cap i ta l .

A  pesar  de las  duras  cr í t i cas  que expuso la  mayor par te  de técn icos  en economía
de l  pa í s ,  inc lu ido e l  Min i s t ro  de F inanzas ,  y  de l a s  ob jec iones  inc luso é t i cas  f ren te  a  l a
supres ión de l  impues to  a  l a  ren ta  que h ic i e ran c ie r tos  miembros  de l  par t ido po l í t i co  de
Mahuad ,  en t re  e l los ,  Osva ldo Hur tado ;  su men tor ,  e l  pres iden te  de la  repúb l i ca  op tó por
s e gu i r  l a  d i r e c c i ón  t r a z ada  po r  e l  P SC .  E s t ud i o s  s eña l an  que ,  con  e l  i n i c i o  d e  l a
implementac ión de es te  impues to a las  t ransacc iones de cap i ta l ,  l a  economía ecua tor iana
y  en espec ia l  e l  s i s t ema f inanc iero ,  ya  en fermos de gravedad ,  en t raron en coma (Ar te ta ,
1999) .  La Cons t i tuyen te  hab ía pr i vado a l  Congreso de in ic ia t i va  t r ibu tar ia  para ev i t ar
inconvenien tes aprobac iones o supres iones de impues tos ;  en es te caso ,  e l  propio e jecut i vo
se hab ía pro fer ido e l  daño.

Mas los  t rasp iés  en e l  mane jo económico no conc luyeron con la  aprobac ión de l
menc ionado impues to .  Ensegu ida v ino la  t rami tac ión de l  Presupues to Genera l  de l  Es tado ,
y  Mahuad,  en lugar de de fender la  propues ta  e laborada por e l  Min i s ter io de F inanzas ,
acep tó o t ra ,  presen tada por e l  PSC ,  que según los  espec ia l i s t a s  ado lec ía  de no tor ias
de f ic ienc ias de f inanc iamiento .  E l  Min is t ro de F inanzas de entonces ,  luego de es ta segunda
ocas ión en la  que e l  pres iden te  pre f i r ió  segu i r  o t ra  po l í t i ca  por sobre la  que é l  hab ía
diseñado, presentó su renuncia .  Como é l ,  la s igu iente persona en ocupar ese cargo tendr ía
que renunc iar  por d i screpanc ias  con e l  PSC .  En los  d iec inueve meses  de manda to de
Mahuad ,  t res  min i s t ros  de F inanzas  se  suceder ían en e l  cargo .  C laramente ,  l a  norma
cons t i tuc iona l  que imped ía  a l  Congreso des t i tu i r  a  los  min i s t ros  de Es tado no hab ía
consegu ido so l ven tar  e l  prob lema de la  ines tab i l idad de l  gab ine te .

Como di j imos ,  e l  Presupues to aprobado no es taba adecuadamente f inanc iado,  lo que
no tardó en conver t i r se en un nuevo problema.  E l  pres iden te Mahuad,  f ren te  a l  dé f ic i t
ex i s t en te ,  so l i c i tó  a l  D i rec tor io  de l  Banco Cen t ra l  de l  Ecuador (BCE) que aprobara un
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créd i to  para cubr i r  l a  brecha u t i l i zando d ineros proven ien tes  de l  Fondo La t inoamer icano
de Reservas (FLAR).  Es te  ped ido ,  además de contraven ir  la  Cons t i tuc ión ,  s ign i f i caba dar
un des t ino indeb ido a l  d inero o torgado por e l  FLAR.  Por e l lo ,  y  e jerc iendo la  rec ién
adquir ida au tonomía ,  e l  pres iden te  de l  BCE se negó a cumpl i r  e l  ped ido de l  pres iden te .
Mahuad cons ideró ta l  nega t i va como una a f ren ta ,  l l egando a sos tener públ icamente que
la au tonomía de l  Banco Centra l  podía ser buena en o tros pa í ses ,  pero en e l  Ecuador
“res taba gobernabi l idad”.  La hos t i l idad pres idencia l ,  sumada a las pres iones de los grupos
de poder económico de la  Cos ta  sobre e l  mane jo de la  po l í t i ca monetar ia ,  l l evar ían a l
poco t i empo a los  d i rec tores  de l  BCE a renunc iar  a  sus  cargos .

Urg ido de recursos ,  en t re  o t ras  cosas  para  pagar  los  sue ldos  de  l a  burocrac ia  y  de
los militares ,  que  l l e vaban meses  de  a t r a so ,  e l  gob ie rno op tó  por  negoc i a r  con e l
cen tro i zquierda la  aprobac ión de l  paquete impos i t i vo de emergenc ia que in ic ia lmente
hab ía  d i señado .  Es to terminó su pac to impl íc i to  con e l  PSC ,  e l  que anunc ió en tonces su
opos ic ión a l  rég imen de Mahuad.

Los  impues tos  fueron aprobados ,  pero n i  s iqu iera  eso era  su f i c i en te  para  equ i l ibrar
la mal t recha economía ecuator iana .  La deva luac ión y la in f lac ión parec ían incontro lab les .
E l  s i s t ema f i nanc i e ro  hab í a  en t r ado ya  en  f r anco  co l apso :  l o s  bancos  comenzaron a
quebrar ,  en espec ia l  aque l los  cuya casa  ma t r i z  es t aba en la  Cos ta .  Para  marzo de 1999 la
s i tuac ión económica y  po l í t i ca era tan turbulen ta ,  que en e l  Ecuador só lo se hab laba de l
inminente derrumbamiento de l  gobierno.  Frente a es ta s i tuac ión,  Jami l  Mahuad tomó una
rad ica l  de terminac ión ,  no exper imentada has ta  en tonces por e l  pa í s :  aduc iendo r iesgo
s i s témico en la  banca ,  después de decre tar  un fer iado bancar io de t res  d ías ,  anunc ió e l
conge lamien to por  un año de los  fondos de todas  l a s  cuen tas  corr ien tes  y  de ahorros
ex i s t en tes  en e l  pa í s .   Es to ,  en pa labras  de Pab lo Luc io Paredes :

“ Fue ,  s i n  duda ,  uno  d e  l o s  a sp e c t o s  que  más  d e t e r i o ró  l a  e conomía ,  no  s ó l o
po r  su  impac to  mone ta r i o  d i r e c t o ,  s ino  s ob r e t odo  po r  con s t i t u i r  un  go l p e
cas i  mor ta l  a  la  es t ruc tura de conf ianza en la  soc iedad .  Y  cuando se  conocieron
l a s  v in cu l a c i one s  d e l  Gob i e rno  con  e l  pode r  banca r i o ,  e l  g o l p e  fu e  aún  más
s en t i do ”  (Pa r ed e s ,  2000 :  pá g . 13) .

De inmed ia to  nos  re f e r i r emos  a  e sas  “ v incu lac iones” .
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D.  La Corrupción Domina la  Escena (“La Peste”)

En su in forme de 1998, la organizac ión Transparencia In ternac ional  ubicó a l  Ecuador
como e l  noveno pa ís  más corrupto de l  mundo.  Para 1999,  la  s i tuac ión –según la misma
organ i zac ión-  hab ía  “mejorado” ,  ya  que e l  pa í s  ocupaba la  dec imonovena pos ic ión en e l
ranking  de corruptos 16 .  Tal “mejoría” respondía, principalmente, al prestigio que gozaba
el  pres idente Mahuad y a l  P lan Ant icorrupción que é l  había anunciado en in tervenciones
púb l i cas  en e l  Ecuador y  en e l  ex t ran jero .  Qu i s i é ramos t raer  a  co lac ión e l  s i gu ien te
f ragmento ex tra ído de d icho P lan :  “La base de la corrupc ión es tá en a l ianzas i leg í t imas
en t re  e l i t e s  po l í t i cas  y  económicas para con tro lar  las  represen tac iones en func ión de
provechos probados en un marco de conduc tas  no a jus tadas a  va lores .  Un mecan ismo de
es tas  a l ianzas i l eg í t imas es e l  compromiso a base de invers iones e lec tora les  de las  fuerzas
económicas  a  favor  de de terminados cand ida tos” (c i t ado en Navarro ,  2000:  pág .  34-35)

Una vez  en pr i s ión (a la  que hab ía  s ido conduc ido ,  no por orden jud ic ia l ,  s ino por
disposición del ministro de Defensa Nacional ),  e l  banquero guayaqui leño Fernando
Asp iazu ,  con t ra  qu ien pesaban graves  presunc iones  de responsab i l idad por  l a  re t enc ión
i n d e b i d a  d e  u n  a l t í s imo  mon t o  d e  impu e s t o s ,  y  p o r  man e j o s  f r a u d u l e n t o s  e n  e l
o torgamien to de créd i tos ,  dec laró a la  prensa que hab ía apor tado la  suma de 3 ,1 mi l lones
de dó lares  a la  campaña pres idenc ia l  de Jami l  Mahuad.  Dec larac ión que le jos  de ser
desment ida por e l  pres idente ,  fue públ icamente conf i rmada por é l .  En su descargo, Mahuad
d i jo  que todas  las  campañas rec iben a l t a s  sumas de d inero y  que é l  desconoc ía  los
manejos oscuros de l  banquero de marras 17 .

An te  e s tos  hechos ,  l a  prensa  de l  pa í s  empezó a  inves t i ga r  y  a  a t a r  cabos .  Sus
conc lu s iones  fue ron a sombrosas  y  daban sus t en to  a  l a  s i gu i en t e  h ipó t e s i s :  e l  banco
prop iedad de Asp iazu ,   v i v í a  una s i tuac ión de i l iqu idez  e  inso l venc ia ;  e l  gob ierno de
Mahuad ,  en lugar  de in ter ven i r lo  como hab ía  ocurr ido con o t ros  bancos ,  lo  “sos tuvo”
median te  un proceso de rees t ruc turac ión ,  en condic iones espec ia les .  De cua lqu ier  forma,
e l  banco cayó más tarde per jud icando a c ien tos  de mi les  de c l i en tes .  Asp iazu ,  en toces

16 El “índice de corrupción” se obtiene al cruzar información de unas 13 fuentes de organizaciones con
credibilidad internacional, como, por ejemplo, el Banco Mundial y la Revista The Economist.

17 Habría que decir que, independientemente de los irregulares manejos de Aspiazu con su banco,
este banquero era el mayor accionista de la Empresa Eléctrica de Guayaquil (EMELEC), institución
que tenía desde hacía décadas un millonario litigio pendiente con el Estado ecuatoriano, por lo que
al aceptar su dinero para la campaña electoral se daba un evidente conflicto de intereses.
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acusó a l  gob ierno de persegu i r lo  por  razones  reg iona les .  La  es t ra t eg i a  de  Asp iazu perd ió
p i so  cuando  s a l i ó  a  l a  l u z  púb l i c a  l a  v e rdad  y ,  t r a s  l a  i n s i s t enc i a  de  impor t an t e s
persona jes  de la  op in ión públ ica ,  fue pues to f ina lmente en pr i s ión .

P o d r í a m o s  e x t e n d e r n o s  c i t a n d o  o t r o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  s e  e v i d e n c i a r o n
compor tamien tos  reñ idos a la  é t i ca  en e l  sec tor  púb l ico ;  pero den t ro de l  ampl í s imo
reper tor io  -que inc luye  e l  caso de l  ex  pres iden te  in t e r ino A larcón y  su  v i s i t a  a  l a  cárce l
como consecuenc i a  de  c i e r to s  mane jo s  i r r egu l a re s  en  su  an t e r io r  de sempeño como
pres idente de l  Congreso Nac iona l ,  as í  como e l  ju ic io ins taurado contra e l  De fensor de l
Pueb lo por abusos  de poder - ,  qu i s i é ramos tomar e l  caso de l  Tr ibuna l  Cons t i tuc iona l ,
por  es ta r  d i rec tamen te  re lac ionado con nues t ro t ema de es tud io .  Dos ep i sod ios  bas tan
para poner en ev idenc ia nuevamente e l  modo como en e l  Ecuador se ha p i so teado la
re forma cons t i tuc iona l  hecha por  l a  Asamblea Cons t i tuyen te .

  A lgunos de los  doce d ipu tados nac iona les  cuyo per íodo – ta l  como v imos en su
momento -  fuera  recor tado por  l a  Cons t i tu yen te ,  presen taron un recurso de amparo an te
e l  Tr ibuna l  Cons t i tuc iona l ,  argumentando que su derecho a e jercer d icho cargo has ta e l
año 2000 hab ía  s ido vu lnerado .  D icho Tr ibuna l  re so l v ió  a  su  f a vor ,  re s t i t u yéndo los  en e l
ca rgo .  En o t ra s  pa l abras ,  e l  T r ibuna l  Cons t i t uc iona l  incre íb l emen te  re so l v ió  que  l a
Asamblea Consti tuyente había vio lado la Consti tución .

A lgo más insó l i to  aún ocurr ió cuando e l  Tr ibuna l  Cons t i tuc iona l ,  dec id ió dec larar
la inconsti tucionalidad “en la forma” de un inciso de la Consti tución ,  por
no cons tar  en é l  la  facu l tad de l  Congreso Nac iona l  para en ju ic iar  po l í t i camente a los
mag is t rados de la  Cor te  Suprema de Jus t ic ia ,  ta l  como –según d icho Tr ibuna l -  “mandaba
la  t rad ic ión cons t i tuc iona l  de l  Ecuador y  todo Es tado de Derecho” (Noboa ,  1999) Es
dec ir ,  la  dec i s ión de la  Cons t i tuyen te de l iberar a los mag is t rados de la  Cor te Suprema
de las  pres iones po l í t i cas ,  expresada en la  re forma cons t i tuc iona l  de l  correspondien te
ar t ícu lo de la Consti tución Polí t ica,  insól i tamente fue declarada inconstitucional .
Inc luso en e l  Ecuador ,  pocas  veces  se  hab ía  v i s to  aberrac ión jur íd ica  semejan te .
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No debe sorprender que ,  en su in forme de l  año 2000,  Transparenc ia In ternac iona l
seña lara a l  Ecuador como e l  pa í s  más corrup to de aque l los  que ana l i zara en Amér ica
Lat ina 18 .

Para enero de l  2000,  según var ias  encues tas ,  la  aceptac ión popular de Mahuad había
ca ído a l  7% (Or t i z ,  2000) E l  91% de l a  pob lac ión desaprobaba su  ac tuac ión como
mandatar io ,  e l  89% no cre ía  en su pa labra y  e l  53% opinaba que debía renunc iar  a l
cargo (Navarro ,  2000) E l  descon ten to y  la  descon f ianza de la  pob lac ión an te  e l  gob ierno
y l a  cr i s i s  económica eran genera l i zados .  Además de la  inep t i tud con que se  desenvo l v í a
e l  e jecu t i vo ,  su par t ido ,  la  DP,  que para en tonces es taba ya muy f racc ionado,  no a t inaba
a idear una es t ra teg ia  f ren te a l  b loqueo par lamentar io generado por su an t iguo a l iado ,
e l  derechis ta  PSC,  y  también por e l  b loque de centro i zquierda .  E l  gobierno había perdido
s u  b r ú j u l a .  G r a n d e s  p r o t e s t a s  s o c i a l e s  e s t a b a n  a n un c i a d a s .  L a  C o n f e d e r a c i ó n  d e
Nac iona l idades Ind ígenas de l  Ecuador (CONAIE) ,  t en ía  prev i s t a  una mov i l i zac ión en la
que demandar ía  l a  sa l ida de Mahuad .  E l  pronós t i co po l í t i co y  soc ia l  era ,  en de f in i t i va ,
rea lmente tempes tuoso .  Ante es to ,  Jami l  Mahuad eva luó una l ínea de acc ión has ta en tonces
impensada :  l a  d i so luc ión de l  Congreso y  l a  adopc ión para  s í  de  “p lenos  poderes” ,  o  lo
que se  ha dado en l l amar e l  “ fu j imorazo” (Or t i z ,  2000) .  Pero e l  a l to mando mi l i tar
no lo apoyó .

Mientras tanto ,  gran par te del país ,  has t iada del escándalo de corrupción re lac ionado
con e l  turb io f inanc iamien to de la  campaña e lec tora l ,  e l  conge lamien to de los depós i tos
y  con e l  oscuro “sa l va ta je”  de a lgunos bancos ,  que empañaba desde hac ía  meses  l a
imagen de l  pres idente ,  ex ig ía la  renuncia inmedia ta de Mahuad.  La economía se iba cada
v e z  más  a  p i que .  E l  gob i e rno  – s e  dec í a -  c a e r í a  d e  un  momen to  a  o t r o .  En t once s ,
súb i t amen te ,  e l  PSC o f rec ió  su apoyo a  Mahuad ,  s i empre y  cuando és te  se  dec id iera  a
adoptar la propues ta de “dolar izar” la economía (Ort i z ,  2000).  Mahuad tomó de inmedia to

3.     ¿EL JUICIO FINAL?

18 En el 2000, fueron analizados Costa Rica, Perú, El Salvador, Brasil, Argentina, México, Colombia,
Bolivia, Venezuela y Ecuador.
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ese “salvav idas”, anunciando su opción por la dolar ización a través de una cadena nacional
de rad io y  t e lev i s ión ,  aun cuando su gob ierno no ten ía  es t ruc turada la  manera en que
aqué l la  ser ía  implementada .  As í  lo comprendieron los  medios espec ia l i zados nac iona les
y  ex t ran jeros .  La  s i gu ien te  c i t a  de la  a famada rev i s t a  The Economist ,  cons t i t u y e  un
c laro e jemplo :

“ N a c i d a  d e l  p án i c o ,  l a  p r o pu e s t a  d e l  p r e s i d e n t e  Mahuad  d e  d o l a r i z a r  l a
e conomía  ecua to r iana  fue  ma l  p l an t eada  e  inep tamen te  exp l i cada .  La  dec i s i ón
fue  t omada  po r  r a zone s  equ i vocada s :  l a  men t e  d e  Mahuad  e s t á  en fo cada  más
en  su  supe r v i v enc i a  po l í t i c a  d e  co r t o  p l a zo  que  en  l a  s a lud  e conómica  d e
l a r go  p l a zo ”  ( c i t ado  po r  e l  S emanar io  L í d e r e s ,  24 /01 /2000 :  pág .  8)

Pero ,  además de la  improv i sac ión de la  medida ,  conv iene des tacar  a lgo cruc ia l :  l a
dec i s ión de do lar i zar ,  como cua lqu ier  o t ra  re lac ionada con e l  mane jo de la  po l í t i ca
monetar ia y cambiar ia ,  era pr ivat iva de l  autónomo Banco Centra l  de l  Ecuador
(BCE),  como rec ien temente había d ispues to la Cons t i tuyente .  Por e l lo ,  Mahuad,  a l  hacer
públ ica la  do lar i zac ión ,  tuvo que conminar a l  D irec tor io de d icha en t idad a aprobar su
reso luc ión ,  ba jo amenaza de ped i r  a l  Congreso su des t i tuc ión .  E l  D irec tor io ,  que no
co inc id ía  con la  idea do lar i zadora ,  pre f i r ió  renunc iar ;  era e l  segundo que lo hac ía  en lo
que iba de l  rég imen de Mahuad. Como mencionáramos,  Mahuad jamás v io con buenos
o jos la  au tonomía de l  BCE,  y  a l  l l egar a l  poder terminó conv i r t i éndola en una broma.

Más a l l á  de lo d icho has ta  aqu í  sobre la  do lar i zac ión ,  es  prec i so seña lar  que ,  v i s to
desde la perspec t i va puramente macroeconómica ,  un esquema de t ipo de cambio f i jo ,
como el  impues to por Mahuad, basa su éx i to en la conf ianza que los agentes económicos
tengan respec to  de l a  capac idad de l  gob ierno de man tener lo  en e l  t i empo,  en o t ras
pa labras ,  requiere de enorme cred ib i l idad (Sachs y  Larra ín ,  2000) .  Mahuad ya no la
t en ía .

E l  res to  es  h i s tor ia  conoc ida .  Doce d ías  después  de l  anunc io de la  do lar i zac ión ,  e l
21 de enero de l  2000,  e l  mov imien to ind ígena se tomó las  ins ta lac iones de l  Congreso
Nac iona l ,  luego ,  la  Cor te  Suprema de Jus t ic ia  y ,  ya con e l  aux i l io de par te  de los mandos
medios ( ten ien tes corone les) de l  E jérc i to de l  Ecuador ,  f ina lmente se tomó e l  Pa lac io
Pres idenc ia l .  Mahuad in ic ia lmente se negó a renunc iar ,  pero cuando la  turba l l egó a su
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despacho ya  no se  encon t raba a l l í .  Derrocado e l  pres iden te ,  se  ins tauró un t r iunv i ra to
mi l i t a r - ind í gena -c i v i l ,  con formado por  e l  J e f e  de l  Comando Con jun to  de  l a s  Fuer za s
Armadas ,  por e l  pres iden te  de la  CONAIE ,  y  por un ex pres iden te  de la  Cor te  Suprema de
Jus t i c i a ,  en supues ta  represen tac ión de la  Cos ta  de l  pa í s .

Es te  t r iunv i ra to ,  que proc lamaba en t re  o t ras  cosas  l a  mora tor ia  de la  deuda ex terna
y la  derogac ión de la  dolar i zac ión ,  no duró s ino un par de horas .  E l  repudio in ternac iona l
y  e l  rec lamo de gran par te  de la  soc iedad ecua tor iana que ,  aunque consen t ía  en e l  re levo
de Mahuad,  no se sen t ía  en abso lu to represen tada por e l  nuevo gobierno de fac to ,  a l
parecer  conc ien t i za ron a  l a  cúpu la  mi l i t a r  sobre  l a  inv i ab i l idad de su aven tura  go lp i s t a ,
y  la  l l evaron cas i  de inmedia to a en tregar e l  poder a l  v icepres iden te de la  repúbl ica ,
Gus tavo Noboa. Los indígenas ,  s in t iéndose engañados por -e impotentes ante- los mi l i tares ,
regresaron a  sus  lugares  de or igen ,  no s in  an tes  adver t i r  a l  nuevo manda tar io  que s i  no
enmendaba su po l í t i ca ,  “ regresar í an a  tumbar lo” .  Noboa ,  por  su par te ,  lo  pr imero que
anunc ió fue que con t inuar ía  con la  do lar i zac ión .

Con Noboa,  en cua tro años ,  de enero de 1996 a enero de l  2000,  e l  Ecuador había
v i s to  des f i l a r  c inco pres iden te s :  Durán Ba l l én ,  que  t e rminó su per íodo pres idenc ia l  en
agos to  de  1996 ,  luego  “un gob ie rno (Bucaram) de  180 d í a s  fue  suced ido  por  o t ro
(Alarcón) que duró 544,  que fue reemplazado por un tercero (Mahuad) que no pasó de
529” (Saad ,  2000:  pág .109) .  En promedio ,  los  ú l t imos cua tro gobiernos no habían durado
más  de  313 d í a s .

Desde e l  año 1995 ,  un v icepres iden te  (Dah ik) y  t res  pres iden tes  de la  Repúb l i ca
fueron somet idos a en ju ic iamien to pena l  por de l i tos  de corrupc ión en e l  mane jo públ ico ,
uno de e l los  (A larcón) l l egó a  guardar  pr i s ión preven t i va  y  los  res t an tes  dos  (Bucaram
y Mahuad) huyeron de la  jus t i c i a  y  permanecen fuera  de l  pa í s .  E l  Ecuador se  pregun ta ,
en tonces ,  s i  es ta  noc iva y  vergonzosa tendenc ia cont inuará ,  o s i  e l  ju ic io pena l  de Mahuad
será e l  ju ic io f ina l .
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¿Qué opinión tenían las pr incipales fuerzas pol í t icas sobre los problemas del Ecuador,
sus causas y  lo que la Asamblea Nac iona l  Cons t i tuyente es taba l lamada a hacer a l  respec to?
Qu i s i é ramos examinar  brevemente  es te  pun to .

Nos  d i ce  Manue l  Tamayo :  “ los  prob lemas  no ex i s t en ,  s ino  que son cons t ru idos ,
de f in idos  sub je t i va  e  in teresadamente  por  un observador .  Ac tores  d i s t in tos  en tenderán
e l  problema p lan teado de manera d i feren te ,  re f le jando en sus respec t i vas  de f in ic iones
sus  prop ios  in t e reses  y  va lores”  (Tamayo ,  1997 :  pág .  286) .

Concordamos con e l  an ter ior  p lan teamien to ,  s in  embargo ,  no podemos de jar  de
reconocer  que ,  en  e l  caso  que nos  ocupa ,  ex i s t í a  ob je t i vamente  un  prob l ema :  e l
ago tamien to de l  modelo ,  de l  marco ins t i tuc iona l  concebido en 1978,  su to ta l  fa l ta  de
e f icac ia ,  de func iona l idad ,  en lo que a promover e l  desarro l lo de l  Ecuador se re f i ere .
Veinte años de es tancamiento socioeconómico eran suf ic iente prueba de e l lo .  Pero, ¿cuáles
e r a n  s u s  c a u s a s ?  ¿ C u á l e s  l a s  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s ?  E s t a s  p r e g un t a s  s í  d a b an  p i e  a
sub j e t i v i dades .

Un mes an tes  de la  ins ta lac ión de la  Asamblea Cons t i tuyen te ,  e l  en tonces candida to
a asamble í s t a ,  Osva ldo Hur tado dec laró en una en t rev i s t a  rad io fón ica :

“E l  p r ob l ema  de l  E cuado r  e s  un  p rob l ema  p r inc i pa lmen t e  po l í t i c o .  A l guno s
cons i d e ran  que  e l  p rob l ema e s  e conómico ,  que  e l  p rob l ema e s  s o c i a l ,  que  e l
p rob l ema e s  cu l tu ra l ,  y  t i enen  razón ;  pe ro ,  hay  que  t ra ta r  de  e s t ab l e c e r  dónde
e s t á  l a  c au sa  p r in c i pa l  y  cuá l  e s  l a  que  cond i c i ona  a  t oda s  l a s  o t r a s .  S e gún

IV.     SABIDURÍAS

“U s t e d e s  que  dominan  a  l o s  pueb l o s
y  que  e s tán  orgu l l o so s  de  sus  numerosos  súbd i to s ,

p ongan  a t en c i ón .  ( . . . )
Ta l  vez ,  s iendo representantes  de su poder ,

no  han  gobe rnado  r e c tamen te  n i  ob s e r vado  l a  L e y .  ( . . . )
Me d i r i jo  a  us tedes ,  soberanos ,

pa ra  que  conozcan l a  sab idur ía  y  no  s e  vengan aba jo .
 ( Sab idu r í a s   6 ,  2 -12)

1.     LA CONSTITUCIÓN Y LA GOBERNABILIDAD
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mi  op in i ón  e s  un  e l emen to  d e  ca rá c t e r  po l í t i c o ,  e xp r e s ado  en  l a  c r ón i ca
in e s t ab i l i d ad  y  v o l a t i l i d ad  d e  l a  po l í t i c a  e cua t o r i ana ,  donde  s e  en cuen t r a  e l
o r i g en  de  buena  pa r t e  d e  l o s  p rob l emas  e conómico s  y  s o c i a l e s  que  v i v e  e l
E cuado r ”  (En t r e v i s t a  en  Rad i o  Qu i t o ,  2 0 / 11 / 97)

H u r t a d o  t a m b i é n  l l a m a b a  a  e s e  “ p r o b l e m a  p o l í t i c o ”  u n  “ p r o b l e m a  d e
gobe rnab i l i d ad” 19 , según el concepto que él mismo tenía de ésta, a saber: “la capacidad
de un s i s tema pol í t i co ,  y  no la  c i rcuns tanc ia de un gobierno,  para ar t icu lar  las  demandas
de una soc iedad y  dar l e s  respues t a s  opor tunas  y  e f i caces”  (Hur tado ,  1997 :  pág .1) .  A  su
ju ic io ,  l a  pr inc ipa l  t a rea  de l a  Cons t i tuyen te  deb ía  ser  l a  so luc ión de ese  prob lema de
gobernab i l idad .  As í  lo  d i jo  en su d i scurso de poses ión como pres iden te  de la  Asamblea :

“La Asamblea Nacional que hoy se inaugura en Ambato, ofrece una extraordinar ia
opor tun idad para correg i r  es t e  prob lema de gobernab i l idad que su f re  e l  pa í s ,
que provoca ines tab i l idad po l í t i ca ,  incer t idumbre económica e  impide que las
ins t i tuc iones  púb l i cas  se  bene f i c i en de la  con t inu idad y  as í  puedan t raba jar
con un hor i zon te  de d iez ,  de ve in te ,  de t re in ta  años ,  ind i spensab le  para e l
p rogreso  de l  Ecuador”

Y añad ió :

“Mucho  podemos  camb ia r  en  l a  Cons t i tu c i ón  en  e l  c ampo  de  l o s  p r inc i p i o s ,
per f ecc ionando l iber tades  y  derechos ;  podemos hacer  cons tar  más  dec la rac iones
en  l a  Ca r t a  Po l í t i c a ,  en  su  pa r t e  do gmá t i c a .  P e rmí t anme  d e c i r l e s  que  e s o  d e
poco  o  d e  nada  s e r v i r á  s i  no  me j o ramos  l a  ca l i dad  d e  nue s t r o  s i s t ema  po l í t i c o
democ rá t i co ,  s i  no  e s t ab l e c emos  med io s  y  mecan i smos  pa ra  que  l a  e conomía
no  c r e z ca  a l  t r e s  o  cua t r o  po r  c i en to ,  s i no  a l  o cho  y  a l  d i e z ”  (Ex t r a c t o  d e l
d i s cu r so  p ronunc iado  e l  20 /12 /97) .

¿Qué debía hacerse ,  según Hurtado, para tener gobernabi l idad,  para que la economía ,
por f in ,  crec iera sos ten idamente?  Pues ,  fundamenta lmente desa tar los “nudos” de l  s i s tema
po l í t i co .

19 En 1996 la Corporación de estudios que Hurtado preside había publicado un libro que llevaba por
título, precisamente, “Ecuador: un problema de gobernabilidad”.
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Ta l  como seña lamos en e l  cap í tu lo segundo de es te  t raba jo ,  e l  pr inc ipa l  nudo que
requer ía ser desa tado,  y  en es to dec ían coinc id ir  cas i  todas las fuerzas pol í t icas presentes
en la  Asamblea ,  era  la  permanen te  con f ron tac ión en t re  los  poderes  e jecu t i vo y  l eg i s l a t i vo .
Hur tado,  que por su exper ienc ia en la  pres idenc ia de la  repúbl ica hab ía v i v ido en carne
prop ia  los  noc i vos  e fec tos  de la  “pugna de poderes” ,  y  los  asamble í s t a s  de su par t ido ,
propus ieron:  (1) un s i s tema e lec tora l  que terminara con la ex trema fragmentac ión pol í t i ca
evidenciada durante décadas en el Congreso, que había impedido que el part ido gobernante
con t a ra  con  una  mayor í a  a f í n ;  (2)  l a  supre s ión  de  toda  f acu l t ad  de l  Congre so  que
s ign i f i cara una in jerenc ia  en las  tareas de gobierno ;  y ,  (3) la  aprobac ión de un marco
normat i vo que ,  en de f in i t i va ,  for ta lec iera  a l  e jecu t i vo .  S i  b ien e l  pr imer pun to no se
concre tó ,  los  dos  res t an tes  fueron en gran med ida incorporados a  l a  Cons t i tuc ión .

E l  mismo Hur tado lo reconoce :  “En la  h i s tor ia  moderna de l  Ecuador no ex i s te  una
Cons t i tuc ión ,  como la  exped ida por la  Asamblea Cons t i tuyen te ,  que haya res t r ing ido tan to
las  a t r ibuc iones  de l  Congreso Nac iona l  y ,  como consecuenc ia ,  for ta lec ido la  au tor idad
de l  Pres iden te  de la  Repúb l ica” (Hur tado ,  1999 :  pág .  53) .

Hay que dec i r ,  que poco t i empo después de c lausurada la  Asamblea ,  Hur tado se
mos traba opt imis ta  f ren te a los avances que logrado la  Cons t i tuyen te en e l  ámbi to pol í t i co :
“Grac ia s  a  sus  re formas me jorará  l a  gobernab i l idad de l  s i s t ema democrá t i co  ( . . . )  se
reduc i rán los  crón icos  con f l i c tos  en t re  e l  Gob ierno y  e l  Congreso que tan to daño han
hecho a l  pa í s”  (D iar io  E l  Un i ve r so ,  “E l  regreso  a l  se r v i c io  púb l i co” ,  14 /06/98)

Para ver la  o t ra cara de la  meda l la ,  qu is iéramos tomar ahora a lgunas expres iones
de l  asamble í s ta  A l f redo Vera (ID),  a quien hemos c i tado permanentemente a lo largo de
es te  t raba jo ,  porque su pensamien to re f l e ja  muy b ien la  pos tura genera l  de l  b loque de
cen t ro i zqu ierda den t ro de la  Cons t i tuyen te .

“ Po r  c i e r t o  qu e  Hu r t a do  y  s u s  DP s  d i e r on  mucha s  pun t ada s  c on  h i l o s  d e
de f e ren te s  e spe sore s  y  co lo re s ,  y  pus i e ron muchos  bo tones  de  mues t ra ,  para
a s e gu ra r ,  con  no rmas  cons t i tuc iona l e s ,  l a  l l amada  ‘ gobe rnab i l i dad ’ ,  como s i
po r  med io  de  l e y e s  s e  pud i e ra  dec r e t a r  l a  doc i l i dad  de  un  s e c t o r  s oc ia l  que
hace  pa ro s  po rque  no  l e  pagan  su  sue l do ,  o  l o  ca s t i gan  y  marg inan  con  saña”
(Ve ra ,  1999 :  pág .79 -80) .
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A ju ic io de Vera ,  la  DP y  la  derecha “perc ib ían como males  que conducen a la
ingobernabi l idad ,  a las  pro tes tas  populares o la  fa l t a  de p len i tud para e l  e jerc ic io de l
poder ,  s in compar t i r lo con nadie” .  En e l  fondo,  lo que Vera y  e l  cen tro i zqu ierda ve ían
en las  propues tas  de “gobernab i l idad” promov idas  por e l  cen t ro derecha ,  era  un mode lo
an t idemocrá t ico de gobierno .  La s igu ien te  c i t a  lo sug iere con c lar idad .

“E l  tema centra l  es  que es tas apreciaciones t ienen un tras fondo no só lo po l í t ico ,
s i n o  t amb i é n  i d e o l ó g i c o ,  y  g u a r d an  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c on  e l  c o n c e p t o  d e
democracia  c omo  s i s t ema  de  gob i e rno .  ( . . . )  C i e r t o  que  o t o r ga  más  pode r  a l
gobe rnan t e  d e  tu rno  e l  i r  a compañado  de  un  fue r t e  número  de  l e g i s l ado r e s  a l
e j e r c i c i o  de  su s  g e s t i ón  ( . . . . )  C l a ro  que  s i  hub i e ra  una  so l a  t endenc ia  en  e l
pa r l amen to ,  a  l o  sumo do s ,  l o s  ‘ a cue rdo s ’  s e r í an  mucho  más  ‘ f á c i l e s ’ ,  y  que
s i  hub i e ra  un  pode r  ab so lu to  en  e l  gobe rnan t e ,  nad i e  ronca r ía ,  p e ro ,  ¿ e s  e s e
e l  i d e a l  d e  l a  d e m o c r a c i a  q u e  q u i e r e  n u e s t r o  p u e b l o ?  ( . . . )  S i  l a
‘ g obe rnab i l i dad ’  d epende  de  l a  ‘ c an t i dad  de  pode r ’  o  mayo r í a s  pa r l amen ta r i a s
que  t i enen  un  p r e s i d en t e  o  gobe rnan t e ,  hab r í a  que  conc lu i r  en  l a  f a l s e dad  d e
que  me jo r  s e r ía  l a  d i c tadura  como s i s t ema de  gob i e rno ,  l o  cua l  e s  un  absurdo”
(Ve ra , 1999 :  pág .  85 -87 .  La s  neg r i t a s  s on  de l  o r i g ina l ) .

Vera sos ten ía  que las  verdaderas  causas de la  ingobernab i l idad de l  Ecuador eran e l
au to r i t a r i smo y  l a  co r rupc ión ,  i ne v i t ab l emen t e  a soc i ados  a  l a  de recha  po l í t i c a  y  a l
popul i smo,  más que la  fa l t a  de mayor ías  par lamentar ias .

Pero ,  más a l l á  de las  ob jec iones que p lan tearon an te  e l  esquema promov ido por e l
centro derecha ,  ¿qué propus ieron Vera y e l  centro i zquierda para terminar con e l  b loqueo
po l í t i c o ,  s i e ndo  que  é s t e  e r a  un  da t o  ob j e t i v o  d e  l a  c au s a 20  y no una invención de
Hur tado?  La  pos i c ión de  l a  ID y  de  l a  mayor  par t e  de l  “b loque progres i s t a”  fue  suger i r
l a  b icamera l idad y ,  en su cond ic ión de par t idos  minor i t a r ios ,  de fender  l a  represen tac ión
to ta l  de las  minor ías .  Ev iden temente ,  n inguna de las  med idas  cons t i tu ía  una verdadera
respues ta  a  los  prob lemas descr i tos ,  no apor taban una so luc ión .  Pero e l  e squema de l
cen tro derecha tampoco lo h izo .

20 El BID, en su informe “Desarrollo más allá de la economía” (2000), señala al Ecuador como el país
que presenta el mayor índice de bloqueo político de la región para el periodo 1985-94. En la lista le
sigue Chile.
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E fec t i vamen te ,  los  hechos  ocurr idos  duran te  los  pr imeros  dos  años  de v i genc ia  de
la Cons t i tuc ión ,  nos mues t ran que la  pugna e jecu t i vo versus  l eg i s l a t i vo no terminó ;  muy
a l  con t rar io ,  l l egó a  n i ve l e s  nunca an tes  v i s tos .  Es t e  f racaso de l a  re forma po l í t i ca  en
generar  gobernab i l idad ,  ¿ se  deb ió a  que hubo p iezas  de l  esquema propues to  por  Hur tado
que no lograron incorporarse  a  l a  Cons t i tuyen te ?  ¿Fa l ló  l a  implementac ión de lo  que s í
pudo aprobarse ,  es dec ir ,  fue e l  gobierno de Mahuad e l  que “ases inó” la obra que había
ideado su co idear io ?  ¿Ba jo o t ras  c i rcuns tanc ias  no tan adversas  como las  de los  años
1998,  1999 y  2000,  o t ro gob ierno -o inc luso e l  de Mahuad-  habr ía  aprovechado mejor  la
nueva Cons t i tuc ión?  Son a lgunas de las  preguntas  que surgen ;  unas son impos ib les  de
con tes t a r ,  sobre  o t ra s  qu i s i é ramos esbozar  una respues t a .

La  idea  de  Hur t ado  acerca  de  reduc i r  l a  f r agmen tac ión  po l í t i c a  en  e l  Congre so
Nac iona l ,  empleando para e l lo  un s i s t ema e lec tora l  que favorec iera  a  l a s  mayor ías  y
permi t iera acceder ún icamente a las  minor ías  represen ta t i vas ,  respondía a la  cons ta tac ión
empír ica que e l  rég imen pres idenc ia l ,  para ser  verdaderamente func iona l ,  requ iere de
mayor ías  a f ines  en e l  par lamento o de lo  con t rar io  e l  b loqueo y  l a  ingobernab i l idad son
ine v i t ab l e s 21 . Pero en 1998, en la Consti tuyente, la DP era un partido mayoritario y eso
h i zo que los  par t idos minor i t ar ios ,  in terpre taran e l  p lan teamien to de Hur tado como una
de fensa de los  in tereses  de su par t ido y  como un in ten to de “descar tar los” a  e l los 22 .
Hablaron entonces de un afán del centro derecha de v io lentar los derechos de las minorías
y  a t e n t a r  c o n t r a  l a  d e m o c r a c i a 2 3 .  Po lar i zado de ese  modo e l  escenar io ,  no hubo
transacc ión pos ib le :  e l  s i s tema e lec tora l  quedó como es taba .  Como consecuenc ia de e l lo ,
e l  gobierno de Mahuad no tuvo mayor ía en e l  Congreso y e l  b loqueo no tardó en l legar .

 ¿Se desprende de lo an ter ior  que s i  se  busca acabar con e l  b loqueo ,  bas ta  que e l
par t ido gobernante de l  Ecuador tenga mayor ía en e l  Congreso? C ier tamente ,  s i  un gobierno
con tara  con un par t ido verdaderamen te  mayor i t a r io  en e l  Congreso Nac iona l ,  podr ía

21 Véase especialmente los trabajos de Linz (1996).
22 Es de justicia señalar que el ex presidente venía defendiendo esta tesis por lo menos desde 1993,

año en el que su partido no era en absoluto una fuerza política mayoritaria.
23 A propósito de este tema, quisiéramos citar lo que dice Alain Touraine (1995): “Es preciso dejar de

oponer retóricamente al poder de la mayoría los derechos de las minorías. No existe democracia si
una y otras no son respetadas. La democracia es el régimen en el que la mayoría reconoce los
derechos de las minorías dado que acepta que la mayoría de hoy puede convertirse en minoría
mañana” (p.28). Y viceversa –diríamos nosotros-: la democracia en el régimen en el que las minorías
aceptan hoy el gobierno de la mayoría, pues asumen que mañana podrían convertirse en mayorías.
Esto en el Ecuador no ocurre. La visión de coyuntura, de corto plazo, se impone invariablemente.
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aprobar ins t rumentos  v i t a l e s  de po l í t i ca  económica s in  sacr i f i car  su ca l idad técn ica ,
podr ía  con tar  con un presupues to  aprobado a su gus to  y  t endr ía  más so l tura  a l  ac tuar .
S in  embargo ,  dada la  rea l idad po l í t i ca  de l  Ecuador ,  donde hoy só lo ex i s t en par t idos  de
carác t e r  reg iona l ,  y  donde l a s  cosmov i s iones  reg iona le s  son marcadamen te  d i ve r sa s  y
muchas  vece s  con t rapues t a s ,  cabe  l a  p regun t a :  ¿podr í a  un  so lo  par t i do  r ea lmen t e
gobernar  a  todo e l  pa í s ?  ¿Ex i s t i r í a  gobernab i l idad ,  es to  es ,  l eg i t im idad ,  apoyo soc ia l ,
e s t ab i l idad ,  e f i cac ia ,  e f i c i enc ia  y  coherenc ia  en las  acc iones  de l  gob ierno ,  según las
de f in ic iones de Tomass in i  (1992) y  F l i s f i sch (1989)?  Todo parece ind icar que no.

Por  o t ro l ado ,  examinando ahora la  t e s i s  de for ta l ecer  a l  e jecu t i vo ,  o  deb i l i t a r  a l
Cong r e s o ,  c omo  med i o  p a r a  con s e gu i r  g obe rn ab i l i d ad ,  t e nd r í amos  que  d e c i r  qu e ,
cons ta tado lo acontec ido en los  dos años que l l eva de v igenc ia  la  Cons t i tuc ión ,  es  fác i l
conc lu i r  que por  esa  v í a  no se  logró desb loquear  l a s  re l ac iones  en t re  los  poderes ,  y
qu i zás  inc luso se  con t r ibuyó a  av i va r  l a  pugna .  Los  par t idos  po l í t i cos  encon t raron e l
modo de segu ir  e jerc iendo pres ión sobre e l  pres iden te  de la  repúbl ica y  e l  “chan ta je”
po l í t i co  se  man tuvo .  A  es t e  respec to ,  va ldr í a  recordar  lo  que nos  adv ie r t e  O ’Done l l :
“ l a s  in s t i t uc iones  despo jadas  de  responsab i l idad y  poderes  rea l e s  t i enden a  ac tuar  de
modos que parecen con f i rmar las  razones aduc idas  para ese despo jo” (O’Done l l ,  1996 :
pág .  24) En o t ras  pa labras ,  pr i var  a l  Congreso Nac iona l  de responsabi l idades ,  s ign i f ica
incen t i v a r lo  a  a sumi r  una  conduc t a  i r r e sponsab l e.  Lo  ocur r i do  en  e l  Ecuador  l o
con f i rma .

S i  e l  p re s idenc i a l i smo no e s  func iona l  s in  mayor í a s  par l amen ta r i a s ,  y  s i  en  e l
Ecuador ,  dadas  sus  par t i cu l a r idades  reg iona le s 24  y su heterogeneidad étnica y cultural,
un ún ico par t ido po l í t i co muy seguramente no con tar ía  con represen ta t i v idad ,  l eg i t imidad
y e l  apoyo su f ic ien te para gobernar ,  y  s i  for ta lecer a l  e jecut i vo en de tr imento de l  Congreso
no conv iene n i  da resu l tado ,  l l egamos a lo parec iera ser un ca l le jón s in sa l ida .  Conv iene
entonces recordar que en la propia Asamblea se había propues to a lgo que quizás const i tu ía
l a  a n s i a d a  s a l i d a :  e l  p r o y e c t o  s em ip a r l amen t a r i s t a  d e  P a chaku t i k ,  a que l  qu e ,  po r
cons iderac iones  t rad ic iona l i s t a s ,  lo s  demás par t idos  po l í t i cos  no sup ieron pres t a r l e  l a
deb ida a tenc ión .  No se t ra ta  aqu í  ún icamente de dec i r ,  ya  que todo lo demás ha f racasado

24 El informe del BID 2000, señala al Ecuador como uno de los países con mayor heterogeneidad
regional.
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conv iene probar  a lgo novedoso para  e l  Ecuador como e l  par lamen tar i smo.  Más b ien ,  se
t ra ta  de suger i r  una eva luac ión ser ia  sobre esa opc ión ,  ya  que impor tan tes  es tud ios
des tacan las venta jas que t rae cons igo 25 .

Ta l  como d ice Garre tón ,  la  impos tergab le neces idad de cons t ru i r  mayor ías  soc ia les
y  po l í t i cas  só l idas  para conso l idar  la  democrac ia  y  fac i l i t a r  e l  gob ierno de los  pa í ses
la t inoamer icanos ,  l l e va a un deba te  de enorme t rascendenc ia  para e l  fu turo :  “e l  re fer ido
a l  s i s tema de gobierno,  es  dec ir ,  de l  paso de un pres idenc ia l i smo ex tremo a fórmulas
más f l ex ib le s  de semipres idenc ia l i smo o semipar lamen tar i smo.  Su impor tanc ia  rad ica  en
que t iene d irec ta inc idenc ia en la  cons t rucc ión de coa l ic iones de gobierno mayor i tar ias
que aseguren l a  con t inu idad de l a s  po l í t i ca s  púb l i cas ,  s in  supr imi r  e l  p lura l i smo y  l a
d i ver s idad” (Garre tón ,  1995 :  pág .  50) .

Lo que neces i ta  e l  Ecuador es una fórmula de compromiso,  un punto de encuentro ,
un s i s tema po l í t i co que no pre tenda exc lu i r  a  ac tores  soc ia les  y  po l í t i cos  de la  toma de
dec i s iones ,  que no pre tenda deb i l i t a r  a  unos para for ta lecer  a  o t ros .  Demas iado t i empo
ha e jerc ido e l  Ecuador la  po l í t i ca de la  exc lus ión ;  demas iado t iempo ha pre tend ido jugar
e s e  j u e g o  d e  “ g a n ado r  ún i c o ”  qu e  s ó l o  c ondu c e  a  q u e  t o do s  p i e r d a n .  Qu i z á s  e l
par lamen tar i smo sea  esa  fórmula  de compromiso .

Sabemos ,  s in embargo ,  que a es tas  a l turas  e l  cambio de t ipo de gob ierno no es tá  en
la agenda de deba te públ ico y  que en la  ac tua l idad la  v iab i l idad de implementar lo es cas i
t an reduc ida como lo  fue  en 1998 .  Pero ta l  vez  no ocurra  lo  mismo en la  próx ima macro
re forma ins t i tuc iona l  que emprenda e l  Ecuador ,  l a  cua l ,  s i  l as  es tad í s t i cas  operan ,  no
tardará mucho en l legar .  Mien tras  tan to ,  es  impresc ind ib le es tab lecer un s i s tema e lec tora l
que reduzca en buena medida la fragmentación: con doce agrupaciones pol í t icas a l  in ter ior
de l  Congreso  e s  impos ib l e  l l e ga r  a  acuerdos  só l idos  y  e s t ab l e s .

25 Véase los trabajos de Juan Linz y Valenzuela (1991), Linz (1994; 1996), Adam Przeworski et al.
(1996), Giovanni Sartori (1987), Martin Lipset (1996), y para el caso específico del Ecuador, Simón
Pachano (1998).
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La h i s tor ia  de la  Cons t i tuyen te de 1998 nos mues t ra c laramente que ex i s ten c ier tos
fac tores de carác ter  ex t ra jur íd ico que ,  de no ser a tend idos ,  no só lo segu irán hac iendo
de la  gobernabi l idad una u top ía para e l  Ecuador ,  s ino que mantendrán a su democrac ia
en permanente r iesgo .  Quis iéramos cerrar  es te  t raba jo re f i r i éndonos de manera muy
breve a  cua t ro de esos  aspec tos ,  d i r í amos es t ruc tura les ,  que des tacan con toda n i t idez
de l  re l a to  con ten ido en  lo s  cap í tu lo s  y  pág inas  an t e r io re s .

A.  E l  respe to  a  las  “ reg las  de  juego”

Los procesos de re forma cons t i tuc iona l  han s ido exageradamente  f recuen tes  en e l
E cuador  (d i e c i nue v e  Cons t i t u c i one s  han  s i do  p romu l g ada s ) ,  p e ro  a l go  i n c l u so  más
f recuen te  en t re  los  ecua tor ianos es  e l  desconoc imien to de toda normat i va .  La narrac ión
de l  acc iden tado proceso cons t i tuyen te  y  de los  acon tec imien tos  que se suced ieron apenas
en t ró en v igenc ia  l a  Cons t i tuc ión ,  es tá  p lagada de e jemplos  de cómo las  normas y  l a s
ins t i tuc iones  son s i s t emát icamente  a t rope l l adas  en e l  Ecuador .  Era por tan to inev i t ab le
que termináramos abordando e l  tema de l  dé f ic i t  de jur id ic idad ,  de la  fa l t a  de v igenc ia
real  de  l a s  normas ,  de l  i r re spe to  cons tan te  a  l a s  “ reg la s  de  juego” .

Mucho se  ha  e sc r i t o  sobre  l a  r e l ac ión  ex i s t en t e  en t r e  e l  imper io  de  l a  l e y ,  l a
conso l idac ión ins t i tuc iona l ,  e l  progreso económico y  e l  for ta lec imien to de la  democrac ia .
Los  argumen tos  podr ían resumirse  en l a  idea  que s i  no ex i s t en pau tas  un i versa lmen te
acep tadas  y  aca tadas ,  e s  impos ib le  lograr  a l gún grado de certeza  en las  re lac iones
soc ia les ;  es  dec i r ,  no es  fac t ib le  confiar  en que l a  au tor idad ,  l a s  ins t i tuc iones  y ,  en
genera l ,  l a s  personas ,  responderán de manera más o menos prev i s ib le .  En una soc iedad
sumida en la  incer t idumbre y  la  desconf ianza es  v i r tua lmente impos ib le  la  cooperac ión y
la  consecuc ión de acuerdos de cua lqu ier  na tura leza .

En e l  Ecuador ,  como nos  d ice  S imón Pachano :  “La  ausenc ia  de  normas  c l a ras ,
reconoc idas  y  respe tadas  por todos ,  conduce necesar iamente  a  una s i tuac ión en que la
pos ib i l idad de l  engaño domina sobre e l  con jun to de las  re lac iones soc ia les” (Pachano,
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1996:  pág .70) .  Para es te  au tor ,  e l  t emor que inunda a las  personas an te  ta l  pos ib i l idad
de engaño,  an te la  ev idenc ia de la  vu lnerab i l idad en la  que se ha l lan ,  rec lama un “orden” .
Pero ese  “orden” ,  l e jos  de  es t a r  cons t i tu ido por  un con jun to  de normas de aca tamien to
genera l ,  e s  un “orden” que debe ser  impues to  por  “a l gu ien”  a  “ los  demás” ;  no es  un
orden cons t ru ido co lec t i v amen te ,  e s  más  b i en  “un orden a j eno ,  un orden de  lo s  o t ros” .
La impos ib i l idad de conceb ir  un orden co lec t i vo ,  una normat i va ,  de todos y para
todos ,  se  exp l i car ía ,  según Fernando Bus taman te ,  por  e l  es fuerzo por  cons t ru i r se  un
“ fuero” o “cond ic ión exc lus i va”  que carac ter i za  a  l a s  re lac iones  soc ia le s  en e l  Ecuador .
“La búsqueda de l  ‘ fuero ’  como s ín toma de ex i s tenc ia  soc ia l ,  der i va ,  f ina lmente ,  en la
búsqueda de una ley  prop ia ,  de una cond ic ión en que cada cua l  pueda ser  árb i t ro de su
prop ia  causa y  de su prop ia  jur i sd icc ión” (Bus tamante ,  1996 :  pág .  117) .

En un con tex to como e l  descr i to ,  a l  que se  suma la  ex i s t enc ia  de d i vers idades
r e g i on a l e s  y  é t n i c a s  qu e  l l e v a n  a  e s e  e s f u e r z o  po r  “d i s t i n gu i r s e ”  d e  l o s  d emá s  a
verdaderos ex t remos ,  las  noc iones de c iudadanía e igua ldad no t ienen cab ida .  S in d ichas
noc iones no es  fac t ib le  una verdadera comunicac ión ,  menos aún un acuerdo o consenso
sobre los temas que a tañen a la  soc iedad como un todo.  E l  reconocimiento de l  o tro 26

como su je to de los  mismos derechos es  v i t a l  para que ex i s ta  ta l  comunicac ión .  D ice
Toura ine :  “La comunicac ión no es e l  mero reconoc imien to de l  o t ro ,  de su cu l tura ,  de
sus  va lores  mora les  o  de su exper ienc ia  es t é t i ca  ( . . . )  Es  e l  reconoc imien to  de l  o t ro
como portador de una respuesta particular,  di ferente a la mía, a interrogantes comunes”
(Toura ine ,  1995:  pág .  282.  Curs i vas  en e l  or ig ina l)

En  e l  Ecuador  e l  o t ro ,  e l  d i s t i n to ,  e s  v i s t o  como un  po t enc i a l  enemigo ,  s i  no
direc tamente como un enemigo .  Y en la  lóg ica de la  guerra ,  la  ún ica verdad que va le  es
l a  prop ia ,  no hay  d iá logo ,  conces ión n i  acuerdo pos ib les .  En la  po l í t i ca  ecua tor iana es to
l l ega  a  n i ve l e s  sorprenden tes .

Poco t iempo después del derrocamiento de Mahuad, un per iódico ecuator iano recogía
l a  s i gu i en te  expres ión de l  pres iden te  de  un par t ido  po l í t i co  acerca  de  su  es t ra t eg i a
par lamentar ia :  “Es tamos condenados  a  conversar  y  l l egar  a  un consenso” (Diar io  E l
Comerc io ,  04 /03 /00 .  La s  cur s i v a s  son  nues t r a s)  E s t e  m i ra r  e l  diá logo como una

26 El filósofo español Fernando Savater (1994), incluso nos habla, más que del reconocimiento del
otro, del reconocimiento en el otro, como un imperativo ético fundamental.
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condena ,  e l  permanente juego de suma cero ,  es  lo que a le ja  a l  Ecuador de la  pos ib i l idad
de consegu ir  a lgún un orden co lec t i vo ,  un verdadero “pac to fundac iona l” .

B.  La  Pobreza como Trampa

La  penur i a  f i s c a l  de  e s t o s  ú l t imos  v e in t e  años  ha  imped ido  que  l o s  gob i e rnos
ecuator ianos a t iendan de manera e f icaz las demandas de una poblac ión que es ,  en un
se t en t a  por  c i en to ,  pobre .  Como consecuenc i a  inmed ia t a  de  e l l o ,  l o s  gob ie rnos  han
p e r d i d o  l e g i t i m i d a d 27 .  La carencia de legi t imidad l leva indefect iblemente a la fal ta de
cred ib i l idad y  és ta ,  a  su vez ,  conduce a  la  ines tab i l idad ,  ya  que s i  los  hab i t an tes  de un
pa í s  son tes t i gos  de l  f racaso de un gob ierno democrá t i co t ras  o t ro ,  a l  f ina l  l a  que p ierde
cred ib i l idad es  la  prop ia  democrac ia ,  y  surge la  ten tac ión au tor i t ar ia  (So jo ,  2000) .

E so  e s  p r ec i s amen t e  e l  c i c l o  que  s e  ha  dado  en  e l  Ecuador .  E l  E s t ado  y  su s
represen tan tes han perd ido toda leg i t imidad an te la  mayor ía pobre .  Tra tándose de los
ind ígenas ,  e s  dec i r ,  “ lo s  pobres  de  lo s  pobres” ,  l a  pérd ida  de  l eg i t im idad es  inc luso
an ter ior  y  e s t á  l i gada a  su  t rad ic iona l  marg inac ión y  exc lus ión .  No debe sorprender ,
en tonces ,  lo  ocurr ido en enero de l  2000.  E l  gob ierno de Mahuad cayó por sus prop ios
deméri tos ,  pero también por los de sus antecesores .  Los indígenas has t iados ,  desesperados
de no consegu i r  e l  b ienes tar  que tan to les  hab ían o f rec ido duran te  décadas ,  pensaron en
un a  d i c t a du r a28 . Desconocían talvez que por esa vía el progreso socioeconómico es aún
más improbab le ,  como lo  han demos t rado var ios  es tud ios  (Przewor lk i  e t  a l ,  1996)

La d i so luc ión de l  t r iunv i ra to  indo-mi l i t a r  de  enero no s i gn i f i có ,  empero ,  que l a
“ ten tac ión au tor i t a r i a”  t ambién haya  s ido d i sue l t a .  E l  mismo d ía  que los  ind ígenas  se
r e t i r a ron  de s i l u s i onados  de l  pa l a c i o  p re s i denc i a l  ad v i r t i e ron  a l  r e c i én  pose s i onado
pres iden te  Noboa que ,  de no cambiar  la  or ien tac ión de la  po l í t i ca  económica y  soc ia l ,
“ vo l ve r í an  para  tumbar lo”  (Or t i z ,  2000) .  Más  t a rde ,  y  v i endo que su  adver t enc i a  no era
a tendida ,  proc lamaron la  “derogac ión de la  do lar i zac ión” y  l l amaron a la  c iudadanía a

27 Siguiendo a Lipset, entendemos que la legitimidad se consolida precisamente “a través de la eficacia
prolongada y la eficacia es la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población”
(Lipset, 1996: pág. 62).

28 Samuel Huntington dice: “Los intentos de golpe contra gobiernos democráticos (...) son un legado
del subdesarrollo. Son actos de desesperación” (Huntington, 1996: pág. 115).
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prac t i c a r  l a  d e sobed i enc i a  c i v i l  f r en t e  a l  gob i e rno .  No  ha l l ando  e co  su  i n i c i a t i v a ,
dec id ieron recoger  f i rmas para  promover  un p leb i sc i to  en e l  que se  consu l t e  a l  pueb lo
sobre  l a  cesac ión ene  e l  cargo de l  pres iden te ,  de  los  d ipu tados  y  de  los  mag i s t r ados  de
la  Cor te  Suprema de Jus t i c i a ,  aun cuando es te  proced imien to no cons ta  en la  nueva
Cons t i tuc ión .  En de f in i t i va ,  desde enero de l  2000 los  ind ígenas f ron ta lmente han “ro to
re l ac iones”  con l a  in s t i t uc iona l idad -no s i endo los  ún icos ,  por  c i e r to .

As í  l a s  cosas ,  es  c laro que en e l  Ecuador la  pobreza y  la  exc lus ión han l l e vado a la
soc i edad a  n i v e l e s  de  “ r i e sgo  s i s t émico”  s in  parangón en  Amér i ca  La t i na ,  y a  que  se
puede a f i rmar que no só lo la  democrac ia  es tá  en pe l i gro ,  s ino la  un idad y  la  ex i s t enc ia
m i sma  de  l a  nac ión .  L a  u rgenc i a  por  r e v e r t i r  e s t a  s i t u ac i ón ,  que  ha l l a  su  p r imera
jus t i f i cac ión en e l  campo de la  é t i ca  y  la  jus t i c ia  soc ia l ,  responde ahora también a la
neces idad de preservar  la  conv i venc ia  pac í f i ca y  la  ex i s tenc ia  de l  Ecuador .

En de f in i t i va ,  e l  fu turo de l  Ecuador como pa í s  depende de que ,  de manera rea l  y
s incera ,  asuma que en su d ivers idad res ide su r iqueza .  Só lo as í  sa ldremos de esa “ trampa”
que es  la  pobreza :  “La pobreza es  una t rampa ( . . . )  La pobreza a l imenta la  pobreza y  la
d ic t adura”  (Przeworsk i  e t  a l ,  1996 :  pág .103) .

C.  E l  Asunto  Mil i tar

Como nos d ice  Hunt ing ton (1996) ,  den t ro de las  re lac iones  c í v i co -mi l i t a res  ex i s t en
o t ros  aspec tos ,  además de l  “ tu te l a j e” ,  que pueden presen tarse  prob lemas .  Qu i s i é ramos
re fe r i rnos  a  t re s  de  e l los :  ( i )  los  pr i v i l eg ios  que gozaba l a  ins t i tuc ión armada an tes  de
la t rans ic ión democrá t ica y  que pre tende mantener ,  y  ( i i)  la  de f in ic ión prec i sa de los
ro les  de la  mi l i c i a ;  y  ( i i i )  l a  in tervenc ión d i rec ta  de los  mi l i t a res  en la  po l í t i ca .

La experiencia const i tuyente de 1998 puso en evidencia que los mil i tares del Ecuador,
que hasta ese momento habían sido ejemplo de subordinación ante el poder civ i l ,  no estaban
dispues tos a permi t i r  que sus in tereses económicos se vean compromet idos .  Las Fuerzas
Armadas desde hace décadas manejan inversiones económicas en áreas tan ajenas a su
mis ión, como son la f lor icul tura ,  la industr ia automotr iz y la hote ler ía ,  cuando la Asamblea
Const i tuyente quiso terminar con esta s i tuación, la presión mil i tar no tardó en l legar.
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29 A propósito de esto, sorprende la rigurosidad con que se aplica al caso del Ecuador el análisis que
hacía Huntington en 1995, cuando decía que los golpes de Estado sin éxito  suelen darse en los
países con un ingreso per cápita entre 1,000 y 3,000 dólares y que casi todos son perpetrados por
tenientes coroneles.

Se d i jo  en es te  t raba jo que en 1998,  e l  en tonces  pres iden te  Mahuad f i rmó un t ra tado
de paz con e l  Perú .  Es te  hecho t ra jo cons igo a lgunas consecuenc ias .  Una ,  como seña la
Ber ta  Garc ía  (2000) ,  fue la  pérd ida de un re feren te  que no ha pod ido l l enarse .  Y es  que
la ins t i tuc ión mi l i t ar  en e l  Ecuador desde hace más de c incuenta años ha ten ido como
pr i n c i p a l  ob j e t i v o  l a  d e f en s a  d a  l a  f r on t e r a  s u r .  Con  l a  p a z ,  l a s  co s a s  c amb i a ron
d r amá t i c amen t e .  Pod r í a  d ec i r s e  que ,  a l  p e rde r  e l  s u r  t r a s c endenc i a ,  l o s  m i l i t a r e s
“perdieron su norte”. S i  a eso se suma el hecho de que, también por la paz, e l  presupuesto
mi l i t a r  fue  no tab lemen te  reduc ido ,  se  comple ta  un cuadro de grave  deses tab i l i zac ión
ins t i t uc iona l .

F ina lmente ,  y  de seguro como consecuenc ia de todo lo an ter ior ,  pero sobre todo
por l a  cr i s i s  económica y  mora l  que v i v ió  e l  Ecuador con e l  gob ierno de Mahuad ,  los
mandos med ios  dec id ieron romper l a  subord inac ión a l  poder  c i v i l  y  en t rar  de l l eno en
la  arena po l í t i ca .  Su go lpe tuvo éx i to  en lo  que a de fenes t rar  a  Mahuad se  re f i e re ;  pero
fracasó en in ten to de imponer un gobierno de facto 29 .  La  ins t i tuc ión v i ve  una no tab le
cr is i s  luego de la aventura golp is ta ;  s in embargo, lo más grave es que quedó a l  descubier to
la  rea l  s i tuac ión de las  re lac iones  c í v i co -mi l i t a res  en e l  Ecuador .  La  superac ión de es te
g rav í s imo impasse,  es to es ,  e l  res tab lec imien to de una ins t i tuc ión mi l i t ar  no de l iberan te ,
e s  v i t a l  para  l a  democrac ia  y  l a  gobernab i l idad de l  pa í s .

D.  Un  Nuevo l iderazgo

La re forma cons t i tuc iona l  rea l i zada por la  Asamblea de 1998 no l l egó a buenas
manos .  S i  b ien muchas de sus normas ado lec ían de deb i l idades ,  muchís imas o t ras  es taban
bien concebidas, y bien implementadas, o en este caso, no tergiversadas, s in duda hubieran
dado mucho mejores  resu l t ados que los  ob ten idos .  Los  asamble í s t a s  h ic ieron lo  que
pud ieron en un con tex to tan turbu len to como e l  descr i to  en es tas  pág inas ;  correspond ía
a l  nuevo gob ierno ,  a  los  nuevos d ipu tados y  demás au tor idades  e leg idas  en 1998 ,  dar
v ida a  l a s  ins t i tuc iones  d i señadas .  Pero ,  como d ice Ph i l l ip  Cooper :  “Ser ía  erróneo asumir
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que las  ins t i tuc iones b ien d i señadas puedan e l iminar la  neces idad de o f ic ia les  hones tos ,
buenos y  e f i c ien tes .  Las  buenas ins t i tuc iones han f racasado ba jo un l iderazgo déb i l ,  en
cas i  todos los  pa í ses ,  de un momento a o t ro” (Cooper ,  1998 :  pág .  70) .

 E l  pres t i g ioso  po l i tó logo españo l  Joan Pra t s ,  re sume as í  e l  pun to :

“Y  e s ta  e s  l a  g ran  ta r ea  de  l o s  in t e l e c tua l e s :  d e s cubr i r  mode lo s  in s t i tuc iona l e s
supe r i o r e s .  Y  l a  g ran  t a r ea  de  l o s  po l í t i co s  que  cons t ruyen  e l  fu tu ro  de  su
pa í s  e s  e j e r c e r  e l  l i d e razgo  pa ra  consegu i r  l a  mayor ía  soc ia l  que  s ea  capaz  de
conduc i r  e l  ap r end i za j e  co l e c t i vo ,  supe rando  l o s  con f l i c t o s  inev i t ab l e s ,  pa ra
con s t ru i r  l a  nue va  i n s t i t u c i ona l i d ad ”  (P r a t s ,  1 997 :  pá g . 84) .

Los ú l t imos ve in te  años no han s ido ha lagadores  para e l  Ecuador y  los  pasados t res
han s ido ca ta s t ró f i cos  para  su  economía  y  su  democrac ia .  Y  lo  que más  sorprende es
que las  malas  exper ienc ias  no han logrado que la  soc iedad aprenda la  lecc ión .  Cayó
Bucaram y cayó Mahuad,  y  e l  Ecuador no parece inmutarse .  Los in tereses  par t i cu lares
s i guen pr imando por  sobre  e l  b ien común y  e l  b loqueo po l í t i co  es  to ta l .  A  eso se  suma
una tens ión reg iona l  s in  preceden tes .  An te  semejan te  cuadro ,  para muchos resu l t a  d i f í c i l
n o  a s um i r  u n a  p o s i c i ó n  f a t a l i s t a .  E l  p o l i t ó l o g o  C é s a r  Mon t ú f a r  d e c í a :  “ E n  e s t a s
condic iones ,  la  Cons t i tuc ión y  la  ins t i tuc iona l idad democrá t ica se ahogan en e l  Ecuador ,
se  quedan s in  a i re ,  se  re tuercen de impo tenc ia  y  de pará l i s i s .  Han ca ído en e l  p i so
ex tenuadas ,  y  podr ían ,  inc luso ,  mor i r”  (D iar io  E l  Comerc io ,  “La  democrac ia  se  ahoga” ,
2000) .  E l  soc ió logo Car los  Arcos  va  más a l l á :  “En l a  in to le ranc ia  arden los  res tos  de  l a
repúbl ica uni tar ia s in que e l  fuego i lumine e l  fu turo ,  n i  abr igue esperanza a lguna” (Diar io
Hoy ,  “Tra tado sobre la  ( in) to leranc ia” ,  05/09/00) .

An te tan ta  desesperanza ,  e l  Ecuador neces i t a  un nuevo l iderazgo para resurg i r .  Como
dice Bus tamante  (1996) ,  se  prec i sa  un l iderazgo capaz  de provocar  o in ic iar  un cambio
cu l tura l .  Ese  l iderazgo ,  por  lo  t an to ,  no puede sus ten tarse  en meros car i smas ,  en fa tuas
des t rezas  ora tor ias ,  en persona l idades  arro l l adoras .  E l  Ecuador ya  ha ten ido bas tan te
de caud i l los  popu l i s t a s  y  demagogos que terminaron per jud icando a qu ienes  tuv ie ron la
desd icha de creer  en e l los .   E l  nuevo l iderazgo debe necesar iamen te  sus ten tar se  en
va lores .  Se  requ iere  fundamen ta lmen te  de  hones t idad y  responsab i l idad .  Pero se  requ iere
también la  en tereza su f ic ien te  para en f ren tar  y  vencer a los  a táv icos v ic ios  –como la



FERNANDO PACHANO ORDOÑEZ LA REFORMA CONS T ITUCIONAL  ECUATORIANA

47

corrupc ión-  que t i enen sumido a l  Ecuador en la  anomia ,  en e l  caos  y  l a  miser ia .

E l  resu l t ado que debe buscarse es  una soc iedad en orden ;  pero no en un orden
como e l  que sueñan las  mentes  conservadoras  y  to ta l i t a r ias ,  s ino en un orden como e l
que conc ib ió Or tega y  Gasse t :  “orden en e l  buen sen t ido de la  pa labra ,  que exc luye como
ingred ien tes  normales  po l i c í a  y  bayone tas .  Orden no es  una pres ión que desde fuera  se
e j e rce  sobre  l a  soc iedad ,  s ino un equ i l ib r io  que se  susc i t a  en su  in t e r ior”  (Or tega  y
Gasse t ,  1984:  pág .16) .
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No son pocos los  ecua tor ianos que ,  cansados de tan to d i senso ,  de tan ta  re forma
ins t i t uc iona l  improduc t i v a ,  an t e  e l  caos  po l í t i co  y  soc i a l  que  v i v e  e l  pa í s ,  y  an t e  l a
incer t idumbre económica ,  anhe lan que en e l  Ecuador se ins taure un rég imen po l í t i co
que empleé “mano dura” ,  que “ imponga los  cambios” ;  uno que ,  como adv ier te  Jav ier
Ponce :  “op te  por uno de los  grupos en d i spu ta  y  cargue con la  v io lenc ia  de l  poder  sobre
los  demás” (Diar io  Hoy ,  “Los preámbulos  de l  to ta l i t a r i smo” ,  07/05/00) .  Y con f recuenc ia
ponen como e jemplo de “éx i to” a la  d ic tadura de Augus to P inoche t .

An t e  e so ,  qu i s i é r amos  f i n a l i z a r  hac i endo  nue s t r a s  l a s  pa l ab r a s  de  Ped ro  S aad
Her r e r í a :

“ E s  po s i b l e  que  l a  h i s t o r i a  s e  mueva  más  l en t amen t e  cuando  no  s e  abona  con
sangre ;  pero  también es  seguro  que todav ía  podemos sonre í r  en la  ca l l e  cuando
vemos  a l  o t r o .  Ta l v e z  con  un  poco  de  so rna  o  ma l i c i a ;  p e ro  sonre í r .  No  t engo
que  v enga r  e l  a s e s ina to  d e  n ingún  he rmano .  No  t engo  que  t emer  que  nad i e
a sa l t e  m i  morada  a  l a  mi t ad  d e  l a  noche  pa ra  ca s t i g a r  e l  c r imen  que  come t í
c on t r a  su  h i j o .  ( . . . )

E s  pos ib l e  que  l a  h i s to r ia  s e  mueva  a l go  más  l en tamente  cuando no  e s  abonada
con sang re ;  pe ro  p re f i e ro  pagar  e s e  p r ec io  de  l en t i tud”  (Saad ,  2000 :  pág .  14  y
1 5 ) .
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