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Resumen 
En este artículo se analizan, desde una perspectiva 
gramsciana, las distintas aristas del Paro Nacional de 
junio de 2022. Se parte desde la reflexión acerca de 
cuál es el contenido social del movimiento que con-
vocó y adhirió al paro, así como el impacto que tuvo 
en el equilibrio de fuerzas en disputa; el sentido de 
las reivindicaciones propuestas; la relación medios/
fines; el proceso de negociaciones, los acuerdos y des-
acuerdos post paro. Se argumenta lo inédito de este 
levantamiento por el desplazamiento del movimiento 
indígena desde la política contenciosa hacia la política 
deliberativa y de propuesta, en medio de un escenario 
político fragmentado.
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Abstract
This article analyzes, from a Gramscian perspective, the diffe-
rent aspects of the National Strike of June 2022. It starts from 
the reflection on what is the social content of the movement 
that called for and adhered to the strike, as well as the impact 
it had on the balance of forces in dispute; the meaning of the 
proposed claims; the means/end relationship; the negotiation 
process, agreements, and disagreements post-strike. The 
unprecedented nature of this uprising is argued due to the 
displacement of the indigenous movement from contentious 
politics to deliberative and proposed politics, during a frag-
mented political scene.
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Introducción

Ecuador vivió uno de los levan-
tamientos indígenas más largos 
y difíciles de las últimas décadas, 
tanto por la dinámica interna del 
movimiento, así como por la con-
frontación con el gobierno de 
Guillermo Lasso del partido de la 
derecha política CREO, junto al 
sector más elitista de la sociedad. 
Este proceso se produjo desde el 
13 y hasta el 30 de junio de 2022.

En este artículo pretendo analizar 
las demandas, los repertorios de 
acción colectiva del movimiento 
indígena, las respuestas institu-
cionales del gobierno de Lasso y 
la Asamblea Nacional, y las reac-
ciones de la sociedad ecuatoriana 
fragmentada como la que ahora 
tenemos. Finalmente, me interesa 
destacar el sentido y resultado de 
la negociación y sus implicaciones 
para el devenir social y político. 

Este examen lo realizaré apelando 
a algunos conceptos gramscianos 
para el análisis político y el análi-
sis de correlación de fuerzas que 
se encuentran articulados en sus 
textos de la cárcel, y más concre-
tamente en “Notas sobre Maquia-
velo, sobre la política y el estado 
moderno” escrito por el autor ita-
liano.

Los actores y la correlación de 
fuerzas

La tarea en la cual comienza el 
análisis político “realista” que 
propone Gramsci es develar el 
contenido social de la masa que 
adhiere el movimiento, esto sig-
nifica desentrañar quiénes son y 
de dónde proceden los manifes-
tantes o integrantes de este paro 
social. Convocados por la históri-
ca Confederación de Nacionalida-
des Indígenas CONAIE, junto al 
Consejo de Pueblos y Organiza-
ciones Indígenas Evangélicas del 
Ecuador FEINE, y la Confedera-
ción Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Negras e Indígenas 
FENOCIN. Estas tres organizacio-
nes fueron las convocantes a la pa-
ralización y, además, las que sen-
taron a la mesa de negociaciones 
al gobierno del actual presidente 
Guillermo Lasso.

La especificidad de cada una de 
las organizaciones llevaría a un 
análisis minucioso, sin embargo, 
podemos decir que la CONAIE se 
constituye en la vanguardia orga-
nizativa indígena en el país puesto 
que tiene un tipo de organización 
red, de carácter comunal (Ospina, 
2022), que fue capaz de sostener 
la protesta en varios sentidos com-
pleja, por el número de días de la 
paralización, por la distancia de 
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los actores de sus comunidades 
de abastecimiento, cuanto por la 
cantidad de manifestantes que 
pusieron en las calles de varias 
localidades del país, pero sobre 
todo en Quito.

Un movimiento social que no solo 
ha tenido estrategias políticas y 
tácticas de movilización popular, 
sino que también ha desarrollado 
un pensamiento propio deriva-
do de su cosmovisión y forma de 
vida. Así, el Buen vivir es un con-
cepto que ha sido acuñado en el 
seno del movimiento indígena, 
como “una representación concisa 
y sólida” de sus propios discursos 
(Altmann, 2014).

De acuerdo con el planteamien-
to de Pablo Ospina, un estudioso 
del movimiento indígena, existen 
hoy dos lógicas que conjuga la 
CONAIE y esto puede explicar, 
en buena medida, la potencia del 
movimiento, así como su repro-
ducción. Estas lógicas tendrían 
que ver con lo político organizati-
vo en los distintos niveles geográ-
ficos agregados y, por otro lado, 
una lógica autonomista de una red 
descentralizada comunitaria:

En sus 35 años de existencia, 
la organización nacional opera 
como una red descentralizada 
que agrupa no menos de 2 mil 

organizaciones de base, las co-
munidades, centros, cabildos 
o comunas, que operan como 
gobiernos territoriales. Las es-
tructuras territoriales superiores, 
que actúan en el nivel provincial, 
regional y nacional, funcionan 
como estructuras reivindicativas 
y de coordinación; pero las es-
tructuras comunitarias operan 
en una lógica autonomista, esto 
es, en lugar de centrarse exclu-
sivamente en la reivindicación al 
Estado, se dedican directamen-
te a resolver problemas locales. 
Manejan el riego, administran el 
trabajo de construcción y man-
tenimiento de la infraestructura, 
ejecutan proyectos productivos, 
resuelven conflictos vecinales, 
ejercen una justicia comunal en 
casos civiles y penales (Ospina, 
2022).

Por otro lado, tanto la FEINE 
como la FENOCIN tienen su tra-
yectoria histórica de organización 
y luchas en sus respectivos ám-
bitos, no obstante, no tienen la 
contundencia de la CONAIE ni el 
reconocimiento de la propia so-
ciedad ecuatoriana. La FENOCIN 
tiene una lógica campesina an-
tes que étnica, y la FEINE ha sido 
una organización que ha ido ali-
mentándose del trabajo religioso 
evangélico en las comunidades, 
sobre todo de la sierra. 
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En efecto, La FENOCIN es una 
organización nacional cuyos orí-
genes se remontan a inicios de los 
años 60 en el contexto de mani-
festaciones sociales protagoniza-
das por los sectores indígenas y 
campesinos del país. Su antece-
sora es la FETAP (Federación de 
Trabajadores Agropecuarios) que 
al aumentar significativamente el 
número de organizaciones afilia-
das forma la Federación Nacional 
de Organizaciones Campesinas 
(FENOC) (López, 2007: 9). A prin-
cipios de los 80, es la organiza-
ción campesina más grande del 
país. Pero los intereses diversos 
que representa la dirigen hacia 
demandas particularistas, impiden 
su desarrollo y la conducen a una 
fuerte crisis (Santana, 1983: 159). 
Para 1982, participa en la crea-
ción de la Coordinadora Nacional 
Campesina e Indígena y exige una 
“reforma agraria con control cam-
pesino” (FENOCIN, 2004: 17). En 
esta época, la FENOC entra en 
la política partidaria. En conjunto 
con los grandes sindicatos, el PCE 
y otras fuerzas, apoya la creación 
del Frente Amplio de Izquierda 
FADI. 

A partir del séptimo Congreso de 
la FENOC-I, realizado en 1995, 
“la Federación se auto reconoce 
como pluriétnica, intercultural, de-
mocrática, que lucha por un desa-

rrollo sustentable, equitativo, con 
enfoque de género y generacio-
nal” (FENOCIN, 2004: 20). Esta es 
la primera vez que la interculturali-
dad aparece en la agenda del mo-
vimiento indígena (Altmann, 2013: 
110). En un Congreso extraordina-
rio en 1997, la Federación amplía 
su nombre a Federación de Orga-
nizaciones Campesinas, Indígenas 
y Negras (FENOCIN) y se define 
como “la única organización nacio-
nal que reconoce al mismo tiempo 
la diferencia de las identidades y 
la interculturalidad”. Desde los 
ochenta ha perdido protagonismo 
y adherentes en el movimiento in-
dígena. Se encuentra presente en 
16 provincias de Ecuador con 52 
organizaciones de segundo grado 
(Lúcar y Romero, 2020: 71).

Por su parte, la Federación Ecua-
toriana de Indígenas Evangélicos 
(FEINE) proviene de la llegada 
del protestantismo en Ecuador, lo 
cual implica un trabajo de conver-
sión para los pueblos indígenas. 
En principio resulta complejo el 
ingreso del protestantismo a los 
sectores indígenas, no obstante, 
es el contexto social y económico 
que contribuye al incremento de 
la evangelización en las comuni-
dades. El sector indígena evangé-
lico se va articulando desde 1975, 
pero es en 1977 cuando se conso-
lida como la Federación Nacional 
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de Asociaciones Evangélicas y en 
1979 se vuelve a modificar como 
la Federación Ecuatoriana de In-
dígenas Evangélicos FEINE (Gua-
mán, 2006, p. 65). 

En 1990, en medio del primer le-
vantamiento indígena, la FEINE se 
presenta con un enfoque socio-re-
ligioso. En 2002, la Federación in-
cursiona en la política partidista a 
través de su brazo político Amatu 
Jatari, aunque sin éxito (Guamán, 
2006, p. 86). Esta organización ha 
promovido la alfabetización, salud 
comunitaria, educación bilingüe, 
programas de agricultura, entre 
otros (Guamán, 2006, p. 58-59).

De vuelta a nuestro estudio de 
caso, el Paro nacional de junio 
2022, el hecho de haberse confi-
gurado en una triada entre la CO-
NAIE, FENOCIN y FEINE, tanto 
durante el activismo cuanto en las 
negociaciones le dio un carácter 
aún más colectivo e integral. Ade-
más, desde el inicio se sumaron a 
la paralización grupos feministas, 
estudiantiles y disidencias. No obs-
tante, las organizaciones sindicales 
tradicionales no se sumaron en la 
etapa inicial sino posteriormente.

Una vez analizado someramente 
lo que denomina Gramsci “el con-
tenido de la masa que adhiere el 
movimiento”, plantea como un se-

gundo paso examinar qué función 
tiene la masa en el equilibrio de 
fuerzas que se va transformando. 
Ahí el análisis se complejiza y bien 
hace Gramsci al proponer este 
método puesto que supone con-
textualizar el equilibrio de fuerzas 
en disputa. Evidentemente el go-
bierno de Lasso junto a las élites 
económicas del país son los con-
tradictores fundamentales y, como 
lo analizo más adelante, ellos se 
han mostrado débiles, erráticos y 
han esgrimido posiciones racistas 
como el recurso más abyecto de 
su debilidad. 

Por otro lado, se encuentra el 
movimiento político Revolución 
Ciudadana, es decir el correísmo, 
cuyo gobierno fue un contradictor 
sin miramiento respecto del mo-
vimiento indígena, basta recordar 
los centenares de juicios que se le-
vantaron en su contra por sabotaje 
y terrorismo. De acuerdo con su 
líder, Rafael Correa, son “migajas” 
lo que se ha logrado con el paro, 
también afirmó en el transcurso del 
paro que ha habido un “costo in-
menso” con relación a las muertes 
para no lograr nada (Correa, 2022). 
No deja de ser éste un argumen-
to a considerar, justo lo afirma el 
mismo Gramsci, también se trata 
de analizar la conformidad de los 
medios frente a los fines propues-
tos. No obstante, pudimos advertir 
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que el correísmo no fue hegemóni-
co en su rechazo al paro nacional, 
dentro de sus filas se expresaron 
varios intelectuales y seguidores 
reconocidos de esta tendencia, 
apoyando la lucha del movimiento 
indígena y llamando a una unidad 
“natural” de las izquierdas. Sin em-
bargo, estas pueden considerarse 
como pequeñas disidencias, nada 
importante, debido a que el líder 
continúa teniendo hegemonía 
frente a este tema.

Hay que considerar que todas es-
tas opiniones se dieron durante y 
cuando terminó el paro y se acor-
dó establecer las mesas de ne-
gociaciones, ahora que las mesas 
terminaron su trabajo y hay varias 
desavenencias sobre los resulta-
dos de esas mesas, el contexto 
cambia. 

En síntesis, la función del movi-
miento indígena en el equilibrio 
de fuerzas a través de estas mo-
vilizaciones masivas, tanto la de 
octubre de 2019 como la de junio 
de 2022, fue decisiva y lo seguirá 
siendo. Así, la capitalización po-
lítica del levantamiento de 2019 
fue clara con la candidatura del 
representante indígena Yaku Pé-
rez Guartambel en las elecciones 
presidenciales de 2020, candidato 
de Pachakutik, ala política de la 
CONAIE. Pérez estuvo disputan-

do seriamente pasar a la segunda 
vuelta electoral frente a Lasso. El 
incidente de numerosas inconsis-
tencias en las elecciones no que-
dó aclarado y la revisión de actas 
que habían acordado no tuvo lu-
gar. El correísmo hizo declaracio-
nes reconociendo a Lasso como 
legítimo contendor debido a que 
si se enfrentaba a Pérez el pano-
rama era muy complejo para su 
propia candidatura. El candidato 
correísta ganador de primera vuel-
ta tuvo un techo muy bajo que no 
fue capaz de remontar y así Lasso 
terminó haciéndose del poder. La 
capitalización política del levanta-
miento se revirtió en la segunda 
vuelta en un voto nulo ideológico 
que terminó generando mucha 
polémica, pero que respondía a 
todo el proceso anterior de judi-
cialización de la protesta social, 
autoritarismo y extractivismo del 
correísmo, que rechazaron los mo-
vimientos sociales.

En este nuevo Paro Nacional, en 
2022, la capitalización política está 
abierta, pudimos observar un res-
paldo muy fuerte de parte de la 
población movilizada y de la ur-
bana popular a la figura más em-
blemática del paro, el presidente 
de la CONAIE Leonidas Iza. El 
apresamiento de Iza fue un error 
de proporciones del gobierno, ya 
que solo contribuyó a exacerbar 
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los ánimos y a que se agrande la 
figura de Iza. Es cierto que tam-
bién su imagen genera resisten-
cias debido a cómo se perciben 
los costos de la paralización por 
parte de sectores medios y altos 
de la población urbana de Quito, 
sin embargo, en el sur de la ciu-
dad tuvo una salida apoteósica, 
luego de culminado el paro.

El paro de 2019 se pudo capitali-
zar políticamente de manera casi 
inmediata puesto que las eleccio-
nes fueron al año siguiente. En la 
situación actual, la capitalización 
no sería tan inmediata y requeriría 
de memoria histórica. La cuestión 
de fondo sería que, más allá de 
los líderes que capitalizarían en 
diferentes momentos, Pérez o Iza, 
lo ideal es que sea una tendencia 
política determinada. Si fuera nue-
vamente esta “tercera vía” que se 
configuró en 2019, habría que es-
perar que la tendencia se reforzará 
más cuantitativa y cualitativamen-
te, a fin de tener un equilibrio de 
fuerzas a favor más contundente, 
ya que no alcanzó en 2019. De 
todas formas, la disputa por “la 
hegemonía de la resistencia” a 
este gobierno sigue trabada entre 
el correísmo y la izquierda social, 
un laberinto del que no tenemos 
claro las vías de salida. Durante el 
paro, cuando varios líderes o per-
sonas de la tendencia se pronun-

ciaban a favor de conformar una 
alianza con el movimiento indíge-
na, como lo señalé anteriormente, 
Correa no lo autorizaba, según el 
espíritu de sus declaraciones. Pa-
reciera ser que el propio Iza ten-
dría más voluntad política por esa 
alianza que el propio Correa. La 
oportunidad y pertinencia de esta 
alianza es otro tema por debatir, 
que en este momento excede este 
análisis de coyuntura, pero que es 
preciso abordarlo.

Hay que decir que una muestra 
de esta capitalización se podría 
rastrear, aunque de un modo no 
tan nítido sino más bien bastante 
difuso, en las elecciones seccio-
nales a llevarse a cabo en febre-
ro de 2023. La fragmentación y el 
carácter propio de lo local no per-
mite que éstas se constituyan en 
un claro catalizador como lo son 
las elecciones generales. Hay que 
tomar en cuenta que, dado que 
paralelamente se ha convocado a 
una consulta popular, será posible 
advertir ahí sí el rechazo al gobier-
no o el eventual respaldo de una 
forma más diáfana en relación con 
esta iniciativa de consulta popular.

Las demandas, los repertorios y 
las respuestas institucionales

Siguiendo con el método pro-
puesto por Antonio Gramsci, se 
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trata de saber “qué significado 
tienen política y socialmente las 
reivindicaciones que presentan los 
dirigentes” (Gramsci, 1980). En 
este sentido, las diez demandas 
del movimiento indígena presen-
tadas de cara a la paralización na-
cional tuvieron un carácter amplio 
y expresaron una clara disposición 
de incluir no solo a personas in-
dígenas, sino a todos aquellos 
sectores empobrecidos del país. 
La cuestión del alza del precio de 
los combustibles como punta de 
lanza de su lucha no es ciertamen-
te una demanda romántica, sino 
la clara evidencia de que, al vivir 
en sectores rurales alejados de 
los centros urbanos, sus produc-
tos alimenticios se encarecen por 
la cadena de transporte. Desde 
posturas críticas al movimiento, se 
cuestiona si el subsidio a los com-
bustibles es una medida inequita-
tiva que termina beneficiando a 
las personas de mayores recursos. 
Sin embargo, en medio de la para-
lización la Asociación Nacional de 
Trabajadores de las Empresas de 
la Energía y Petróleo señaló que 
no es cierto que se siga subsidian-
do los combustibles en el país, 
que nos engañan en los cálculos 
que se presentan públicamente. 
En efecto, el argumento que ellos 
presentan es que el cálculo del 
costo de producción se lo debe 
establecer con base en lo que le 

cuesta producir a Petroecuador 
y no al precio internacional. Los 
subsidios son inexistentes porque 
Ecuador es un país petrolero cu-
yos costos con bajos y cuenta con 
tres refinerías para producir deri-
vados de petróleo (ANTEP, 2022).

De cualquier forma, luego de las 
disputas, se llegó al acuerdo de di-
señar una política de focalización. 
En este sentido hay un reconoci-
miento de la inequidad en el país, 
por un lado, pero también de la 
necesidad de no seguir subsidian-
do a sectores que sí pueden pagar 
combustible a precios reales.

Por otro lado, la justicia ambien-
tal ha sido uno de los grandes lo-
gros de la paralización. Derogar 
un decreto que amplía la frontera 
de extracción de petróleo y que se 
plantea redoblar la producción es 
una ganancia importante desde la 
perspectiva de los pobladores de 
amazonia, así como desde los de-
rechos de la naturaleza. Modificar el 
decreto minero, que iba en contra 
de la propia Constitución al no con-
templar las limitaciones de explota-
ción en zonas sensibles, constituyó 
un avance no menor en medio de 
miles de hectáreas concesionadas 
para la explotación minera.

La declaratoria de emergencia de 
la salud, a pesar de las protestas 



41

Paro nacional 2022, derrotas y victorias 

Revista “Sociología y Política HOY” No 8, Enero - Junio 2023

de los propios médicos previo al 
paro, da cuenta que los gobier-
nos solo responden frente a pre-
siones de movilización sostenidas 
como las que levanta el movi-
miento indígena. Las solicitudes 
de los médicos no tuvieron ningu-
na acogida mientras que las orga-
nizaciones indígenas tuvieron que 
paralizar el país por 18 días para 
que estos mismos reclamos sean 
atendidos.

El anuncio de mayor inversión en 
educación intercultural fue otro 
de los resultados efectivos de las 
movilizaciones. Sin embargo, la 
demanda no era exclusivamente 
para educación intercultural sino 
general. Nótese la amplitud de 
la demanda y la respuesta de go-
bierno, un abismo de diferencia, 
quien tiene la perspectiva integral 
es el movimiento indígena y no al 
revés. 

El tema financiero y de los créditos 
fue otro de los supuestos logros 
que se amplían a toda la población 
en esa condición, éste ha sido uno 
de los temas más sonados, puesto 
que se anunciaron acuerdos casi 
enseguida, sin embargo, luego 
hay dificultades de implementar-
los, como veremos más adelante. 

Por otro lado, están las demandas 
específicas acerca de los derechos 

colectivos, tema que fueron traba-
jados en las mesas que se estable-
cieron entre los acuerdos puesto 
que no se hizo un anuncio especí-
fico al respecto. En otras palabras, 
lo que tenemos en la plataforma 
de reivindicaciones del movimien-
to indígena son demandas am-
plias generales que benefician a la 
población ecuatoriana más empo-
brecida, demandas materiales que 
tienen que ver con la subsistencia, 
antes que demandas culturales o 
de reconocimiento exclusivas para 
las nacionalidades y pueblos indí-
genas. Esto, aunado a las deman-
das de justicia ambiental, ubica al 
movimiento indígena en una posi-
ción de avanzada en consonancia 
no solo con la Constitución sino 
también con la tendencia mundial 
hacia la protección de la naturale-
za y sus habitantes. 

Ahora bien, conjugando Gramsci 
con la teoría de la acción colec-
tiva, es necesario analizar los re-
pertorios de acción utilizados, al 
respecto se evidenció un nivel de 
organización mucho más logrado 
que en anteriores movilizaciones 
y levantamientos. Varias pueden 
ser las razones para este avance, 
la primera, el evidente liderazgo 
de Leonidas Iza, presidente de la 
CONAIE, y el más visible de los 
dirigentes en el paro. El uso de 
las tecnologías de comunicación 
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facilita mucho la organización en 
los territorios en este momento. 
Otro factor tiene que ver con la 
inclusión de otras organizaciones 
que se sentaron a la mesa de ne-
gociaciones junto a la CONAIE, la 
FENOCIN y la FEINE. La moviliza-
ción en los territorios fue amplia y 
contundente, no fue una paraliza-
ción centrada en Quito, sino que 
en muchas otras ciudades, pobla-
dos, carreteras, caminos y vías se 
apostaron y manifestaron un con-
junto de actores de manera coor-
dinada. Una muestra clara es que, 
luego de 16 días de paralización 
llegaban a Quito nuevos manifes-
tantes en una marcha multitudina-
ria de vehículos que bloquearon la 
carretera más importante que une 
la costa con la sierra; los nuevos 
manifestantes, frescos y con áni-
mos, podían reemplazar a los que 
ya habían retornado a sus comu-
nidades.

Dentro de este tema hay que tratar 
la cuestión de un nivel de violencia 
en algunos eventos que se difun-
dían como si hubiera sido la tóni-
ca del paro. Es necesario precisar 
que, por un lado, los propios indí-
genas evidenciaron la intromisión 
de supuestos agentes de la policía 
para dañar el carácter de la movi-
lización, táctica vieja que usan los 
gobiernos más autoritarios para 
desprestigiar la acción colectiva. 

Por otra parte, desde el gobierno 
y sectores de derecha se trató de 
posicionar tanto la cuestión de un 
supuesto financiamiento del nar-
cotráfico, así como la existencia 
de grupos subversivos que se ha-
brían sumado a las movilizaciones 
indígenas. De ninguno de los dos 
aspectos se han mostrado prue-
bas y el gobierno ha quedado 
como un difamador, la acusación 
que se hizo no fue menor, peor en 
el contexto del daño que está cau-
sando el narcotráfico en el país, la 
irresponsabilidad política y social 
que implica que el gobierno de 
Lasso haya hecho esta declaración 
fue de proporciones.

Por otra parte, desde el gobierno 
de Lasso, hay un acuerdo incluso 
de los propios voceros de sectores 
que lo respaldan, acerca del desas-
tre de su actuación. Lasso salió de-
rrotado, política y personalmente. 
Un presidente ausente o más que 
eso, escondido, mientras el país 
se paralizaba y exigía un diálogo 
para superar la crisis. Lo que pu-
dimos ver fueron no acciones sino 
reacciones parciales, erráticas, 
descoordinadas y suplantadas por 
nuevas que lo único que lograban 
era encender más los ánimos no 
solo de los manifestantes sino de 
una población entera que no lo-
graba entender tanta torpeza de 
un gobierno que buscó el poder 
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por una década y no tenía idea 
a lo que se estaba enfrentando, 
como si no hubiera vivido en un 
país que ya experimentó octubre 
de 2019. Es que no era necesario 
que sepan algo de historia acerca 
de un territorio que ha experimen-
tado múltiples levantamientos 
indígenas desde la colonia, sino 
solo que recuerden la última para-
lización. Aún quienes no respalda-
mos a Lasso esperábamos que sea 
un gobierno organizado, con lide-
razgo firme y con un equipo pre-
parado; para ello habían formado 
un think tank que suponíamos iba 
a ser el soporte no solo de análisis 
estratégicos sino de propuestas 
de política pública, que si bien en 
su línea ideológica, podían con-
tribuir no solo a solucionar sino 
evitar crisis como ésta. Sin embar-
go, nos dimos con la piedra en 
los dientes: no hubo tal liderazgo, 
tampoco tal pensamiento estraté-
gico y peor propuestas de política. 
Lo más anecdótico al respecto es 
la invitación que le hicieron al pro-
pio movimiento indígena de que 
sean ellos quienes diseñen la polí-
tica de focalización a los subsidios 
de combustible.

El carácter del gobierno de Lasso 
quedó mucho más claro en estas 
circunstancias, el neoliberalismo 
no es necesario explicarlo porque 
está en su programa de gobier-

no, así como en los acuerdos con 
el Fondo Monetario Internacional 
y en su inacción en cuanto a po-
líticas sociales y obra pública que 
hemos padecido durante más de 
un año. Un Estado ausente con 
un presidente también ausente 
configuran una reactualización del 
penoso laissez faire liberal que se 
ha ensañado con nuestro país du-
rante este lapso. Lo que sí se ha 
develado de cuerpo entero es su 
carácter autoritario y represivo. El 
ministro del Interior Patricio Carri-
llo se terminó mostrando como un 
propiciador de la línea militarista, 
policial y de fuerza para solucionar 
esta crisis, y Lasso respaldó conse-
cutivamente esta línea. El resulta-
do siete muertos directos a causa 
de la represión.

De parte de la Asamblea Nacional 
se intentó tomar un rol de media-
ción y a la vez, cuando se veían to-
dos los caminos cerrados, de acti-
vación de la “muerte cruzada”, un 
mecanismo constitucional cuando 
se vive grave crisis política y social. 
El fantasma del correísmo blo-
queó esa alternativa entre grupos 
que preferían que el número de 
muertos creciera antes que abrir 
la posibilidad a nuevas eleccio-
nes ante la eventualidad de que el 
correísmo se volviera a posicionar 
en el país. Los cálculos electorales 
se hicieron presentes en el Parti-
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do Social Cristiano, así como en la 
Izquierda Democrática. Un grupo 
de asambleístas se abstuvieron y 
fueron los responsables de que la 
salida constitucional no se llevara 
a efecto, exactamente por los mis-
mos cálculos políticos. 

El argumento del golpe de estado, 
de la desestabilización y la pérdida 
de institucionalidad no se sostie-
nen, la crisis política que la palpa-
mos todos fue de tal naturaleza y 
la respuesta del gobierno muy tor-
pe y cerrada que realmente pare-
ce haber ido en la búsqueda de su 
propia muerte política. No hubo 
los votos y el gobierno se sostie-
ne con un puñado de asambleístas 
que, en nombre del respaldo a la 
institucionalidad terminan por dar-
lo a un gobierno que se ha forjado 
un perfil de claro beneficio a los 
sectores más poderosos en térmi-
nos económicos.

El post paro, acuerdos y des-
acuerdos

Como parte de los acuerdos de 
negociación se instalaron diez me-
sas de diálogo de acuerdo con las 
diez demandas del movimiento in-
dígena, la mayor parte de ellas de 
carácter redistributivo, sin embar-
go, algunas también de recono-
cimiento o culturales identitarias. 
Las mesas funcionaron con de-

legados del gobierno, desde los 
más altos funcionarios como mi-
nistros hasta otros de menor ran-
go; de la otra parte representantes 
de las tres agrupaciones indígenas 
que convocaron el Paro Nacional, 
técnicos allegados a esas organi-
zaciones. La mediación estuvo a 
cargo de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana y se contó con repre-
sentantes de varias Universidades 
de Quito, sobre todo aquellas his-
tóricas que acogieron a los indíge-
nas en sus instalaciones, como la 
Universidad Central del Ecuador, 
la Universidad Politécnica Salesia-
na y la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador.

Las mesas funcionaron desde julio 
hasta octubre de 2022, algunas de 
ellas. Estas mesas tuvieron como 
resultados 218 acuerdos y varios 
desacuerdos, todos con relación 
a las temáticas tratadas. Se esta-
bleció además un mecanismo de 
seguimiento y de supervisión de 
cumplimiento de los acuerdos.

La cuestión de disputa central 
en la movilización de octubre de 
2019 fue el tema de los precios 
de los combustibles. En este nue-
vo Paro Nacional, si bien se inclu-
yeron varias otras demandas, el 
tema de la focalización del subsi-
dio fue a la mesa de negociacio-
nes, luego de que como parte del 
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cierre del paro el gobierno bajó en 
15 centavos el precio de la gaso-
lina y diésel. En las mesas se tra-
taron de establecer los criterios 
de elegibilidad para determinar 
quiénes serían parte del subsidio, 
sin embargo, solo hubo acuerdo 
sobre 4 criterios de 13 que se ha-
bían determinado (Briceño, 2022). 
Además, el gobierno mantenía la 
postura de que las empresas ca-
maroneras, atuneras y otras indus-
trias debían continuar recibiendo 
el subsidio, mientras los indígenas 
se oponían (El Universo, 2022). A 
final de cuentas no se ha llegado a 
un acuerdo sobre la política de fo-
calización de subsidios, por lo cual 
este punto de tensión tan comple-
jo sigue abierto. 

Otra de las demandas importan-
tes del movimiento indígena es 
lo que tiene que ver con el tema 
de condonación de deuda, refi-
nanciamiento, reestructuración y 
recalificación crediticia. Todo esto 
constituye condonación y flexibili-
dad frente a pequeños créditos (El 
Telégrafo, 2022). En esta mesa se 
anunciaron acuerdos, sin embar-
go, luego de firmados los acuer-
dos la parte gubernamental se hizo 
para atrás y ahora los desconoce 
y da razones para establecer que 
eso no es posible. Mientras tan-
to el movimiento indígena pone 
como argumentos la condonación 

de impuestos y otros mecanismos 
que hizo anteriormente en el país, 
y que han beneficiado a clases so-
ciales poderosas. La cuestión es 
que este supuesto acuerdo no es 
tal y requerirá mayor presión del 
movimiento para su cumplimiento 
o directamente se acumula como 
una demanda no satisfecha.

Sobre las cuestiones de “fomen-
to productivo” se llegaron a 20 
acuerdos con la intención de refor-
zar el desarrollo y la investigación 
agropecuaria, como proyectos de 
investigación agroecológica, bio-
fábricas para producir fertilizantes 
orgánicos, líneas de crédito pre-
ferenciales en esta área, revisión 
de contratos para obtenciones 
vegetales, así como mediación de 
conflictos florícolas, entre otros (El 
Universo, 2022).

En cuanto a energía y recursos na-
turales, se debe recordar que el 
gobierno al calor de la movilización 
nacional firmó un acuerdo en el 
que derogaba el Decreto Ejecuti-
vo No. 95 sobre política petrolera, 
y se comprometía a la reforma del 
Decreto Ejecutivo No. 151 sobre 
minería, donde se establece que 
no podrán desarrollarse en áreas 
protegidas, áreas de protección 
hídrica y territorios ancestrales in-
dígenas. Sin embargo, luego de 
las negociones no hay un acuerdo 
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para la reforma de este decreto ni 
para su derogatoria. Los acuerdos 
tienen que ver con una moratoria 
y auditoría en minería y petróleos; 
remediación e indemnización, re-
formas a las leyes de Hidrocarbu-
ros, Minería, Circunscripción te-
rritorial amazónica, Petroecuador, 
Consulta previa, libre e informada 
(Serrano y Sotalín, 2022). 

En cuanto a derechos colectivos 
se acordó la creación de un regis-
tro para organizaciones, comunas, 
pueblos y nacionalidades indíge-
nas; así como la creación de un 
RUC comunitario y el hecho de 
que el SRI considere a las comu-
nidades como sujeto pasivo co-
lectivo. Inclusión de cosmovisión 
y justicia indígena en mallas cu-
rriculares de Policía y Fuerzas Ar-
madas; autonomía de la Secretaría 
del Sistema de Educación Intercul-
tural; inversión para reapertura de 
escuelas rurales e incorporación 
de asesores para instituciones in-
terculturales de 15 distintas nacio-
nalidades (Plan V, 2022). Se hace 
evidente el despliegue de una 
concepción comunitarista inserta 
en la propia institucionalidad del 
Estado, eso es la justicia indígena, 
el RUC comunitario y la autonomía 
de educación intercultural, temas 
que van ganando terreno a pulso 
de la movilización popular. 

En la mesa denominada “Seguri-
dad, justicia y derechos” el tema 
primoridal fue “la indemnización 
de parte del Estado a todas las 
personas que resultaron afectadas 
en las manifestaciones de junio 
de 2022” (Silva, 2022). Se llega-
ron a 33 acuerdos entre las dos 
partes involucradas, entre los cua-
les la prensa destaca: asegurar la 
participación de los sectores de 
la sociedad civil en elaboración 
de políticas públicas para perso-
nas privadas de la libertad; pre-
paración de plan de seguridad 
integral; diseño de protocolo de 
protección de defensores de de-
rechos humanos y de la naturaleza 
(Roa, 2022). 

En cuanto a la mesa de Educación 
Superior la principal demanda es 
el incremento de cupos para pue-
blos y nacionalidades, solicitud 
que no tuvo acuerdo. Una las me-
didas de consenso fue incorporar 
la plurinacionalidad e intercultura-
lidad en los pénsum universitarios. 
Se acordó que Senescyt trabajará 
con el Ministerio de Finanzas para 
incrementar en 5% el presupuesto 
de educación superior. Adicional-
mente, Senescyt creará un plan 
de inversión de 20 millones para 
fomentar investigaciones sobre 
saberes e idiomas de los pueblos 
ancestrales (Roa, 2022).



47

Paro nacional 2022, derrotas y victorias 

Revista “Sociología y Política HOY” No 8, Enero - Junio 2023

En la mesa que discutía el control 
de precios se llegó a 5 acuerdos: 
subsidio cruzado de energía para 
quienes consuman menos, esta-
blecimiento de “tarifa social” en 
los servicios de telefonía móvil 
e internet fijo para la población 
vulnerable de áreas rurales y ur-
banas. Mejora de calidad de los 
servicios de telecomunicaciones 
en esas zonas; controles para evi-
tar contrabando de productos en 
las fronteras norte y sur. Además, 
controles en las vías para frenar 
el tráfico de lácteos, arroz, fruta, 
cebolla, ganado, entre otros (Roa, 
2022). Por otro lado, el pedido de 
las organizaciones de establecer 
precios mínimos y máximos para 
44 productos básicos fue negado 
por el gobierno ya que había men-
cionado que solo se podían fijar 
los precios de 13 productos (Roa, 
2022).

El tema de la salud también se tra-
tó en una mesa especial, en esta 
se anunciaron 44 acuerdos. Algu-
nos de los acuerdos centrales son: 
la no privatización del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) ya que se acuerda que no 
podrá ser administrado por em-
presas privadas; conformación de 
una mesa técnica de agua segura 
y mesas cantonales para reducir la 
desnutrición crónica infantil; crea-
ción de una normativa que forta-

lezca el primer nivel de atención, 
los mecanismos de referencia y el 
sistema de agendamiento de citas 
de los hospitales públicos (Roa, 
2022) 

 En la mesa de empleo y dere-
chos laborales no se firmó el acta 
de cierre de la misma, ya que no 
hubo un acuerdo general sobre 
esta temática: “Las organizaciones 
plantearon pedidos en torno a la 
restricción de derechos laborales 
en los ámbitos público y privado, 
derechos colectivos, IESS y sala-
rios. Hubo 15 acuerdos, 57 des-
acuerdos y 7 puntos pendientes. 
Pero el acta final no se concretó” 
(Plan V, 2022). De acuerdo con las 
declaraciones de Leonidas Iza no 
se lograron concretar los acuerdos 
debido a que estos fueron super-
ficiales. Mientras que el ministro 
de Trabajo anunciaba que los 17 
acuerdos a los que estaban llegan-
do entre las dos partes se habían 
integrado en el acto de cierre.

Finalmente, se llegaron a 218 
acuerdos, aunque también exis-
tieron muchas divergencias. Los 
delegados de las dos partes nue-
vamente se reunieron para defi-
nir el mecanismo de supervisión 
de cumplimiento de todos los 
acuerdos establecidos. El proce-
so de seguimiento tiene varias 
fases que han sido definidas así: 
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“1.- Sistematización de los acuer-
dos, 2.- Recopilación de informa-
ción, 3.- Estado de cumplimiento, 
4.- Socialización de reportes y 5.-
Uso de resultados” (El Telégrafo, 
2022). Además, se expuso que “la 
Comisión se convocará de mane-
ra bimestral y estará integrada por 
cuatro delegados del Ejecutivo y 
dos delegados por cada una de 
las organizaciones sociales e indí-
genas (El Telégrafo, 2022).

Luego de estos diálogos y acuer-
dos, el 30 de noviembre las orga-
nizaciones hicieron una rueda de 
prensa en la cual diferentes voce-
ros expresaron su disconformidad 
con el seguimiento y cumplimien-
to de los acuerdos. Uno de los 
temas subrayados fue el incum-
plimiento de la condonación de 
deudas, así como de los subsidios 
y apoyo a los agricultores. Por su 
parte Leonidas Iza se refirió a dos 
momentos claves de todo este 
proceso, la firma del acta de paz 
el 30 de junio y el 14 de octubre 
la suscripción del acta de los 218 
acuerdos y el plan de implementa-
ción. Frente a las contradicciones 
del gobierno, es decir el hecho 
de llegar a acuerdos por un lado 
y luego incumplirlos, Iza calificó a 
esto como un gobierno “en dis-
pusta consigo mismo”. Además, 
anunció que se realizará una so-
cialización de los acuerdos en las 

distintas regiones del país, y que 
en febrero se llevará a cabo una 
evaluación del cumplimiento de 
los acuerdos (CONAIE, 2022).

Reflexiones finales

Para concluir podemos afirmar 
que levantamientos, marchas, pa-
ralizaciones los hemos vivido siem-
pre en el país, pero algo inusitado 
que pudimos percibir ahora es el 
intento de la propia población pri-
vilegiada para imponer orden por 
su propia mano, es decir, el surgi-
miento de una suerte de paramili-
tarismo. Quizás la percepción de 
ausencia de orden y seguridad po-
dría haber llevado a ese sector a 
tomar esa vía, lo cual aunado a un 
nivel de racismo y xenofobia que 
se desbordó durante esas sema-
nas, hizo que se registraran varios 
incidentes en distintas ciudades 
del país. Evidentemente, las redes 
sociales fueron la expresión de 
estos mismos complejos sociales 
tan arraigados en muchos de los 
ecuatorianos, un endorracismo, 
es decir una negación de nues-
tro propio origen y configuración 
genética que lleva a un odio de sí 
mismo y su identidad. Demostró 
ya el científico César Paz y Miño 
que los ecuatorianos tenemos cer-
ca de 60% de genes indígenas, 
muy por debajo de los caucásicos, 
y que inclusive están presentes 
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genes de origen afro (Paz y Miño, 
s/f). Sin embargo, los insultos a los 
indígenas solo expresan ese abis-
mo entre lo que somos y preten-
demos ser.

De acuerdo con Gramsci, solo lue-
go de haber seguido estos pasos 
previos podremos saber el signi-
ficado del proceso político anali-
zado. Entonces, podemos afirmar 
que el paro de 2022 ha sido una 
muestra contundente de la po-
tencia de un movimiento indíge-
na, cuya representación política, 
Pachakutik, no ha dado la talla. 
La política contenciosa expresada 
en las consecutivas jornadas de 
movilización se posiciona clara-
mente por la falla de la represen-
tación política en todos los grupos 
y partidos, incluido el correísmo, 
para una parte de este grupo ha 
significado apenas haber conse-
guido “migajas” mientras para 
otros sectores dentro de la misma 
tendencia se percibe la urgencia 
de formar un bloque más sólido 
progresista y superar el clivaje co-
rreísmo/anticorreísmo, lo cual solo 
sería posible sin el propio Correa.

Nuestra democracia representa-
tiva no funciona y la democracia 
comunitaria, contemplada en la 
propia Constitución, nos ha mos-
trado que puede ser eficaz no solo 
por el sentido comunitario sino 

por el democrático que pudimos 
ver públicamente en la negocia-
ción antes de la firma del acuerdo, 
con un Leonidas Iza que dio lec-
ciones de cómo llegar a consen-
sos con grupos diversos en medio 
de un clima de tensión al máximo. 
Posteriormente, en las mesas de 
negociaciones, pudimos percibir 
interlocutores indígenas que ya 
no interrumpían vías o marcha-
ban por la calles y plazas de las 
ciudades, sino que, vis a vis, con 
funcionarios públicos negociaban 
medidas concretas de política pú-
blica en favor de los intereses de 
las mayorías populares. Esto cons-
tituye un hecho inédito, ver cómo 
un movimiento social se desplaza 
de la política contenciosa a la polí-
tica deliberativa, la de la propues-
ta decantada, obliga a sentarse 
a una mesa de negociaciones al 
poder político formal y, además, 
presiona con mecanismos de se-
guimiento de los acuerdos. 

Así, se abre ahora un nuevo ciclo 
político para el país, un gobierno 
derrotado por sus propios erro-
res, y también por los aciertos de 
su contendor, debe gobernar por 
tres años más sin legitimidad ni 
mayoría en la Asamblea. Un país 
que debe aprender a convivir con 
sus diferencias y reconocerse a sí 
mismo por lo que es en su sustrato 
identitario. Un movimiento indíge-
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na ovacionado a la salida de Quito 
por su carácter enérgico, gene-
roso y reivindicativo con los más 
pobres del país, que ha sido califi-
cado por medios de comunicación 
extranjeros por haber tenido una 
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sualizar salidas claras, en medio 
de una inédita crisis de seguridad.
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