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RESUMEN 

El partido político Pachakutik surgió como un actor político con la intención de impulsar 

transformaciones más allá del ámbito social. Sin embargo, su trayectoria revela 

contradicciones entre su representación política y sus acciones, algunas percibidas como 

antipopulares. Este estudio examinó las ambigüedades entre su ideología y su práctica 

mediante un enfoque mixto que combinó métodos cualitativos y cuantitativos. Se realizaron 

entrevistas a expertos y estudiantes de Ciencias Sociales de pueblos indígenas, así como 

encuestas a comerciantes de dos mercados urbanos para evaluar el impacto de los paros de 

2019 y 2022.  Los resultados indican que, aunque Pachakutik mantiene un fuerte vínculo 

con las luchas sociales y una representación más consolidada a nivel local que nacional, 

enfrenta una desconexión con sus bases y conflictos internos. Si bien su discurso enfatiza la 

justicia social, carece de claridad en la implementación de sus propuestas, especialmente en 

términos de financiamiento y viabilidad. Además, las encuestas reflejan el descontento de 

los comerciantes ante los efectos negativos de las movilizaciones en su economía y 

seguridad, debido a bloqueos viales y posibles actos de vandalismo, ya sea de forma directa 

o indirecta. En conclusión, esta contradicción entre los principios que defiende y las 

consecuencias de sus métodos de movilización plantea dudas sobre su efectividad como 

actor político, especialmente en su relación con sectores populares como el comercio. 

Palabras claves: Movimiento Indígena, Ambigüedades, Actor Político, Afectaciones 

Económicas, Levantamientos 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El movimiento político Pachakutik ha sido una fuerza destacada en la escena política 

ecuatoriana. Freidenberg & Sánchez (1998) señalan que el movimiento político indígena se 

ha transformado en un actor con una notable capacidad de influencia en la política nacional 

y en la toma de decisiones. Esta influencia se reflejó en las elecciones de 2021, en la cual 

Pachakutik obtuvo 27 escaños en la Asamblea Nacional y Guadalupe Llori, del mismo 

partido, fue elegida presidente del Legislativo. 

Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por ambigüedades que han generado 

interrogantes sobre la coherencia entre su ideología declarada y su práctica política. Según, 

Leonidas Iza “el movimiento indígena atraviesa una dura situación y un proceso de 

deterioro”, (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, 2021, 6:35). En este contexto, 

la presente investigación se propone abordar las ambigüedades del partido Pachakutik en 

Ecuador y sus métodos de movilización.  

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de comprender la relación entre 

la ideología y la práctica política de Pachakutik, así como sus implicaciones en el ámbito 

socioeconómico de la población ecuatoriana. Para ello, se plantean objetivos específicos que 

permitirán relatar la evolución del movimiento, determinar sus definiciones ideológicas y 

analizar las contradicciones entre las posturas ideológicas del movimiento y sus métodos de 

movilización utilizados en los levantamientos del 2019 y 2022. 

El concepto nuclear que guía este trabajo será: movimiento indígena, que para Quijano 

(2014) es la más definida señal de que la colonialidad del poder está en la más grave de sus 

crisis desde su constitución hace 500 años. En teoría el movimiento indígena busca la 

reivindicación de sus derechos. En este marco, el Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik fundamenta su base ideológica en el respeto a la diversidad, expresada a través 

de los principios de interculturalidad, la pluralidad y la plurinacionalidad. En el ámbito 

económico, este persigue como objetivo una redistribución equitativa de la riqueza.  

Para ello se llevará a cabo una metodología que combina el análisis documental, la 

recopilación de datos socioeconómicos, la revisión de discursos públicos de los líderes y 

militantes, además de la aplicación de entrevistas y encuestas. Así mismo, se busca 

contribuir al conocimiento académico sobre la dinámica política en Ecuador. En última 

instancia, esta investigación aspira a ofrecer una mirada profunda y contextualizada de las 

ambigüedades del partido político Pachakutik en Ecuador, con el fin de contribuir al 

fortalecimiento de la democracia y la participación política inclusiva del país. 
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1.1. Planteamiento del Problema  

Si bien es cierto, en teoría, los movimientos sociales abogan por una política diferente, que 

busca unificar a la gente, movilizándolos en torno a una voluntad común que representa las 

luchas, las inconformidades y los intereses de las mayorías que, incluso intentan ganarse la 

confianza de aquellos que, aunque no sean indígenas, también resultan perjudicados por los 

problemas nacionales. Sin embargo, han olvidado los intereses particulares de los 

ciudadanos que, bajo los preceptos de libertad, no desean formar parte de las paralizaciones 

y protestas impulsadas por los movimientos indígenas.  

De este modo, los movimientos indígenas suelen basar sus demandas en ideologías centradas 

en el respeto a la autonomía, la preservación cultural y la justicia social. No obstante, en la 

práctica, estas aspiraciones pueden verse comprometidas o reinterpretadas por diversas 

razones, como las presiones políticas o las negociaciones con los gobiernos de turno. Como 

señala Sarabino (2007), “aparece una división dentro del movimiento indígena (…), existe 

un conflicto de intereses” (p. 44).  

Este fenómeno de ambigüedad puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo la 

adopción de estrategias pragmáticas que contradicen los principios ideológicos declarados, 

la fragmentación de los movimientos debido a divisiones internas o la instrumentalización 

de la identidad indígenas con fines políticos o económicos. Cajamarca (2016) señala que, 

aunque las organizaciones indígenas cuentan con sus propias estructuras, existe una 

diversidad de posturas entre ellas.  

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (2019), las protestas 

son una forma de acción colectiva o individual que permite expresar desacuerdos, opiniones 

o demandas, y son consideradas parte esencial de la democracia siempre que se realicen de 

manera pacífica y sin afectar a quienes no participan en ellas. Los manifestantes tienen la 

libertad de elegir cómo, dónde y con qué mensaje protestar, de acuerdo con las normas de 

convivencia democrática. 

Con ello, Altmann (2013), menciona que, distintas organizaciones de movilización social 

compiten por atraer nuevos miembros y recursos. En este contexto, los movimientos sociales  

luchan por ganar protagonismo mediante la apropiación de «símbolos clave», que “pueden 

ser materiales, como banderas o símbolos semejantes, o también inmateriales, como 

conceptos o ideas. Estos sirven para movilizar a sus seguidores, compiten por el predominio 

simbólico: cuál organización tiene mejores programas, tácticas y líderes” (p.284). 

Por ejemplo, en el estudio realizado por Fuertes (2018), cuyo objetivo fue analizar la 

reconfiguración de las relaciones entre Estado y movimiento indígena de Tierras Bajas en 

Bolivia durante dos conflictos políticos en 1990 y 2011, se concluyó que la relación de 

dominación y desigualdad sigue vigente. El Estado continúa siendo quien decide qué ofrecer 

y a quién. Paradójicamente, este modelo de dominación sobre los pueblos indígenas se da 

dentro del marco de un Estado Plurinacional, liderado por un presidente que se atribuye la 

representación indígena (Altmann, 2013). 
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Por su parte, Santillana (2005), sostiene que los movimientos indígenas buscan transformar 

el actual modelo económico para lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Sin 

embargo, a pesar de los 29 años de presencia de Pachakutik en la política ecuatoriana, las 

comunidades indígenas siguen registrando los índices más altos de pobreza en el país.  

No obstante, la desigualdad económica y social es resultado de múltiples factores y actores 

que influyen en su persistencia. De allí que, los recientes levantamientos han generado un 

impacto significativo tanto dentro de su militancia como en quienes no forman parte de estos 

movimientos. Estas movilizaciones han repercutido en diversos sectores de la sociedad 

ecuatoriana, afectando la dinámica económica, política y social del país. 

La problemática se enmarca en la realidad ecuatoriana, donde las manifestaciones y 

levantamientos indígenas han sido recurrentes bajo casi todos los gobiernos. Con la creación 

de Pachakutik, estas movilizaciones han adoptado un carácter menos dialogante, alineándose 

más estrechamente con los intereses del partido político.  

En Ecuador, se ha observado que, en muchas ocasiones, las manifestaciones nos son 

pacíficas y suelen perjudicar a la población que no participa en ellas. Esto se utiliza como 

una estrategia para hacerse notar, bajo la justificación de que, sin estas acciones, no serán 

escuchados. 

Así, por ejemplo, Luque et al., (2019) han observado que, en el levantamiento del 2019, en 

Cotopaxi, grupos indígenas obligaron de manera violenta a trabajadores de fincas, fábricas 

y florícolas a salir de sus lugares de trabajo. Dejando en evidencia la agresión que se genera 

a aquellos que no son parte de la protesta.  

El Banco Central del Ecuador (2019) realizó una evaluación de daños y pérdidas derivada 

del paro nacional ocurrido del 3 al 14 de octubre de 2019. Según la metodología empleada 

para esta evaluación y las fuentes de información utilizadas, el monto total de los efectos 

ascendió a USD 821,68 millones, de los cuales USD 120,07 millones corresponden a daños 

y USD 701,62 millones a pérdidas, siendo los más afectados los sectores de industria y 

comercio.  

Finalmente, esta investigación no tiene como objetivo desmeritar los levantamientos como 

una forma de libertad de expresión. En cambio, centra su problemática en cómo el papel de 

ciertos movimientos sociopolíticos, como Pachakutik, es cuestionado debido a las 

ambigüedades entre lo que promulgan y lo que realmente llevan a cabo. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las ambigüedades entre la ideología y la práctica del partido político Pachakutik 

referente al ámbito histórico-económico de la población ecuatoriana? 

1.3. Sistematización del problema 

 

• ¿Cómo ha evolucionado el partido político Pachakutik a lo largo de su historia y 

cuáles han sido sus hitos más relevantes? 

 

• ¿Cuáles son las definiciones ideológicas que han caracterizado al partido político 

Pachakutik a lo largo de su trayectoria? 

 

• ¿Qué contradicciones existen entre las posturas ideológicas del partido político 

Pachakutik y los métodos de movilización empleados en los levantamientos de 

2019 y 2022?   

1.4. Justificación 

Esta investigación es significativa debido a que Pachakutik es uno de los principales 

representantes políticos de los pueblos indígenas en Ecuador, asimismo juega un papel 

crucial en la política nacional, pero enfrenta críticas por las contradicciones entre su 

ideología y sus acciones prácticas. Dado su impacto en la sociedad ecuatoriana, es 

importante analizar estas ambigüedades para entender cómo afectan su legitimidad y 

capacidad de representación, tanto de sus propias bases como de la población en general.  

Además, permite arrojar luz sobre las tensiones internas del partido, las consecuencias de 

sus decisiones políticas, y cómo las movilizaciones, que inicialmente buscan reivindicar 

derechos, terminan afectando tanto a sus militantes como a aquellos que no forman parte de 

sus filas. Además, es fundamental comprender cómo estas inconsistencias entre discurso y 

acción influyen en la percepción de Pachakutik, su capacidad de negociar con el Estado, y 

su rol en la lucha por la justicia social y la equidad.  

La polarización en Ecuador ha aumentado en los últimos años, y los partidos políticos, 

incluido Pachakutik, desempeñan un papel importante en esta dinámica. Comprender cómo 

las estrategias y decisiones de este partido afectan sus relaciones con otros actores políticos, 

así como su capacidad para unir o dividir a las comunidades indígenas, puede ofrecer una 

perspectiva sobre la actual fragmentación política.  

El trabajo genera varios aportes en diferentes ámbitos, primero proporciona a las 

comunidades indígenas y a la sociedad en general una comprensión más profunda de las 

dinámicas internas del partido político Pachakutik, fomentando una mayor reflexión crítica 

sobre su presencia y eficacia. Se motiva a las comunidades a exigir una mayor rendición de 

cuentas a sus líderes, promoviendo así una participación más activa y consciente en la 

política.  
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Además, contribuye al cuerpo de conocimiento sobre movimientos sociales, política 

indígena y estudios sobre la diversidad en América Latina, a través de un análisis actualizado 

y contextualizado del partido político Pachakutik. También, genera espacios para el debate 

sobre las estrategias y prácticas de los movimientos indígenas, invitando a nuevos enfoques 

teóricos y metodológicos en el estudio de la política ecuatoriana. 

Asimismo, en el ámbito político contribuye a la mejora de la representación de las 

comunidades indígenas, sugiriendo formas de congruencia entre la ideología y la práctica de 

los partidos políticos. En tal virtud, genera conciencia política en los ciudadanos que ejercen 

el derecho al voto, ya que permite analizar la coherencia del discurso de los candidatos que 

participan en elecciones nacionales y seccionales, para posteriormente, contrastar con el 

ejercicio pragmático de estos.  

Por lo expuesto, tanto las comunidades indígenas como los sectores no indígenas que 

simpatizan con el partido político Pachakutik podrán acceder a un análisis crítico sobre su 

representación política. Con ello, evaluar el desempeño de sus líderes, cuestionar la 

coherencia entre su discurso y sus acciones, y reflexionar sobre su impacto de su 

participación en el escenario político nacional.  

Del mismo modo, investigadores, académicos y estudiantes de disciplinas relacionadas 

encuentran en este estudio un recurso para enriquecer sus investigaciones sobre movimientos 

sociales y partidos políticos. Por último, la sociedad en general se beneficia de una mayor 

conciencia sobre las dinámicas políticas que afectan a estas comunidades, promoviendo una 

sociedad más informada y empática.  

Finalmente, a pesar del clima de tensión política en Ecuador por diversas razones, el estudio 

cobre relevancia debido al papel fundamental que desempeña el partido político Pachakutik 

en la política nacional. La necesidad de comprender las ambigüedades entre su ideología y 

su práctica resulta inevitable, especialmente en un contexto donde las movilizaciones y los 

conflictos sociales son recurrentes.  

1.5. Estado del Arte  

Los movimientos indígenas en América Latina reflejan una compleja interacción entre las 

demandas de autonomía y las tensiones externas e internas que afectan su cohesión. A lo 

largo del tiempo estos movimientos han desarrollado diversas estrategias para enfrentar las 

políticas estatales; sin embargo, también han experimentado divisiones internas y desafíos 

en su capacidad de representar a sus bases. Estas contradicciones entre su discurso y sus 

acciones no solo debilitan su legitimidad, sino que también pueden afectar, directa o 

indirectamente, a la población que no forma parte de sus movimientos.  

Rodríguez (2008), en su estudio sobre los movimientos protagonizados por los pueblos 

indígenas en el contexto de la globalización, señala que estamos siendo testigos del 

surgimiento de una amplia gama de movimientos sociales. Estos abarcan desde los que 

reclaman autonomía en países como Canadá, Gran Bretaña y Francia, hasta aquellos que 
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promueven una sociedad multicultural. Estos movimientos emergen en diversos contextos, 

desarrollándose tanto en regímenes democráticos como autoritarios, así como en Estados 

con estructuras federales o centralizadas. 

De igual manera, el autor señala que, durante años, los pueblos indígenas han acumulado 

una mayor experiencia en sus interacciones con los Estados nacionales, desarrollando 

diversas estrategias para defender sus intereses y demandas. En América Latina, los 

movimientos sociales son amplios y variados. Pues, las interacciones históricas y 

contemporáneas con los Estados nacionales, las influencias globales y las dinámicas 

políticas cambiantes contribuyen a la variedad y amplitud de este fenómeno (Rodríguez, 

2008). 

Bajo este precepto, el trabajo investigativo de Mendoza (2020), cuyo propósito fue analizar 

el sistema democrático participativo y representativo en México, se examinó especialmente 

el vínculo entre los partidos políticos y las personas indígenas en la materialización de sus 

demandas y la estabilidad democrática. El estudio reveló que la relación entre los partidos y 

las comunidades indígenas es débil y, cuando existe, está condicionada por prácticas 

clientelares.   

Además, se identificó la aparición de falsos liderazgos en las comunidades indígenas, y se 

señaló que la participación política de estas poblaciones está marcada por la falta de interés 

y un corporativismo ejercido por ciertos líderes indígenas, así lo señala el autor “la 

problemática comienza cuando se reconoce que existen personas indígenas que se 

autoidentifican como líderes pero que el resto de la población indígena no los reconocen 

como tal” (Mendoza, 2020, p. 114)  

En un contexto más amplio, este estudio pone de manifiesto la desconexión entre los líderes 

políticos y las bases a las que, en teoría, representan. Aunque un partido político tiene como 

objetivo, a través de su gobierno, promover el bienestar común del país, en la práctica, 

diversos sectores se sienten vulnerados por diversas razones. El análisis revela que los 

partidos políticos ya no reflejan las preferencias electorales de la población, siendo una de 

las principales causas de esta desconexión la brecha existente entre los que los líderes 

predican y lo que realmente implementan.  

En línea con lo anterior, el trabajo investigativo de Gutiérrez y Alvarado (2019), analiza la 

crisis de representación en el movimiento indígena de Colombia. En este, la Coordinación 

Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI) critica directamente a la Organización Nacional de 

Indígenas de Colombia (ONIC), argumentando que los dirigentes de esta última han 

adoptado los mismos vicios que caracterizan a los líderes políticos tradicionales del país.  

En otras palabras, las comunidades indígenas donde se manifiestan las problemáticas, son 

excluidas de la toma de decisiones. Los líderes o representantes de los movimientos 

determinan las acciones sin consultar a las bases. Esto pone de manifiesto las ambigüedades 

de estos movimientos, que una vez en el poder, desconocen a sus propias bases (Gutiérrez 

& Alvarado, 2019, pág. 83). 
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De esta manera lo mencionan Gutiérrez & Alvarado (2019) “existe una tensión interna por 

el poder de las organizaciones del movimiento indígena que desestabiliza la credibilidad y 

el sentido de unidad puertas adentro” (p. 99). Describen un problema dentro de los mismos 

movimientos indígenas, especialmente su incapacidad para convertir la polarización 

existente en una herramienta funcional que permita el surgimiento de una política 

unificadora.  

En el contexto ecuatoriano, es evidente que no existe un movimiento indígena unificado, 

según lo señala García (2021) existen cuatro confederaciones indígenas que defienden 

intereses diversos e incluso opuestos. No obstante, unieron fuerzas durante los 

levantamientos nacionales de la década de 1990, dejando de lado temporalmente sus 

diferencias para luchar contra los gobiernos neoliberales y promover sus agendas comunes. 

Es característico que todas estas organizaciones defienden la diversidad cultural, aunque 

difieren al abordar los interesen propios de sus máximos representantes o movimientos 

particulares. En síntesis, el movimiento indígena enfrenta desafíos en cómo conciben las 

relaciones entre las nacionalidades y pueblos mayoritarios y minoritarios (García, 2021) 

Tuaza (2020), señala que los movimientos políticos de las nuevas izquierdas, de los cuales 

forman parte los movimientos indígenas, abogan por las ideas progresistas. Además, la 

noción de Sumak Kawsay o Buen Vivir se convirtió en la meta central de los programas de 

desarrollo, lo que sugiere el inicio de una nueva era en la que discriminación étnica parecía 

estar desapareciendo por completo.  

Lejos de aquella utopía, Tuaza (2020) manifiesta que los pueblos indígenas aún son 

considerados grupos subalternos, pobres y necesitados de ayuda. Quizá ello se da como 

resultado del desgaste al interior de las organizaciones y comunidades debido a las divisiones 

internas, la multiplicación de los proyectos de desarrollo, la migración campo-ciudad y el 

cambio generacional de la dirigencia.   

En provincias como Chimborazo, Centeno (2020), evidenció el dilema de los movimientos 

sociales de la zona, el cual creció con la ascensión de gobiernos autodeterminados como 

progresistas y pertenecientes a la nueva izquierda, quienes, en su búsqueda de poder, 

establecen alianzas con grupos estratégicos, como las organizaciones indígenas, mismas que 

han demostrado influir efectivamente sobre sus bases, muchas veces de manera coercitiva. 

A su vez, los desafíos a los que se ha enfrentado el movimiento indígena, han perforado su 

habilidad para negociar con el Estado, debilitando su influencia en la política ecuatoriana.  

Finalmente, Vimos (2020) señala que uno de los principales problemas que enfrenta el 

parlamento municipal en algunos sectores indígenas del cantón Guamote, en la provincia de 

Chimborazo, es el intento de convertir dicho parlamento en un botín clientelar. Esto fomenta 

visiones utilitaristas y de ocupación de los espacios laborales que el municipio ofrece a 

quienes forman parte del gobierno local de turno. Es importante señalar que este cantón ha 

estado bajo la influencia política del partido Pachakutik en diversos periodos.  
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Con lo mencionado, se puede inferir que los líderes indígenas, incluidos aquellos dentro del 

partido Pachakutik en la política ecuatoriana, a menudo descuidan los intereses de sus 

comunidades en favor de sus agendas personales. Esta desconexión entre sus acciones y la 

ideología que profesan genera una significativa ambigüedad entre teoría y práctica política. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Contrastar las ambigüedades entre la ideología y la práctica del partido político Pachakutik 

referente al ámbito histórico-económico de la población ecuatoriana. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Describir la evolución y los hitos más relevantes en la historia del partido político 

Pachakutik.  

 

• Identificar las definiciones ideológicas del partido político Pachakutik establecidas a 

lo largo de su trayectoria.  

 

• Analizar las contradicciones entre las posturas ideológicas del partido político 

Pachakutik y los métodos de movilización utilizados en los levantamientos del 2019 

y 2022.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Ambigüedades Políticas 

Villela (2019), menciona que la ambigüedad, que enriquece la poesía y la literatura, es 

dañina para la ciencia. Pues, sorprende que la ambigüedad también sea común en nuestras 

conversaciones y debates políticos. La organización de las sociedades humanas, tanto los 

expertos como la gente común no tenemos uniformidad al clasificar a los diferentes actores 

y corrientes de pensamiento en el espectro político. Desde eruditos y analistas hasta los 

ciudadanos más comunes utilizan términos y categorías políticas sin la debida precisión. Las 

razones para esto son variadas, incluyendo factores históricos, geográficos, políticos y 

semánticos.  

Los políticos emplean la ambigüedad en su comunicación y discursos para captar a diversos 

sectores de votantes, posibilitando distintas interpretaciones de sus afirmaciones. Esto les da 

la posibilidad de evitar posturas definidas que podrían alejar a ciertos votantes, ya que una 

declaración concreta podría causar rechazo en otros. La ambigüedad es una táctica eficaz 

para aumentar el respaldo electoral al ajustarse a las expectativas y percepciones de cada 

votante (Vazquez, 2006). 

2.1.2. Movimientos sociales y partidos políticos 

Somuano (2007) define un movimiento social como un grupo de personas organizadas que 

persiguen cambios sociales o políticos, pero no necesariamente están orientados a tomar el 

poder o a participar directamente en las elecciones. Su enfoque se centra en la movilización 

y la transformación social. En contraste un partido político es una organización cuyo objetivo 

es participar en elecciones para acceder al poder y gobernar, buscando representar a una 

parte de la sociedad a través de instituciones políticas formales.  

Es así que, los movimientos sociales pueden influir en la agenda política y generar presión 

sobre los partidos para que adapten sus plataformas a las demandas sociales. Por otro lado, 

los partidos políticos pueden integrar las demandas de los movimientos sociales para 

mantener relevancia y conectar con las bases populares. Ambos pueden ser mediadores entre 

la sociedad civil y el Estado, pero tienen roles y enfoques diferentes en el proceso político.  

Con ello, la autora señala que, aunque la expansión de las elecciones libres y los gobiernos 

democráticos en América Latina han creado expectativas de mayor participación ciudadana, 

muchos países aún enfrentan una crisis en sus sistemas políticos y de representación, 

caracterizada por la desconexión entre los partidos políticos y los movimientos sociales. Los 

movimientos sociales, aunque dinámicos, tiene sus propios intereses y no siempre actúan de 

manera colaborativa con los partidos. 
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2.1.3. Ideología Política y Discurso 

Teun (2005), señala que una ideología es el fundamento de las representaciones sociales que 

comparte un grupo, y se trata de una categoría especial de creencias sociales guardadas en 

la memoria a largo plazo. Estas doctrinas son la base “axiomática” de las creencias y 

representaciones específicas del grupo, como su sabiduría colectiva y sus actitudes comunes. 

Según la perspectiva, los valores o la pertenencia grupal, las ideologías pueden ser vistas 

como negativas o positivas (“utopías”), y los discursos de los miembros pueden ser afectados 

por las ideologías de su grupo de manera indirecta. 

Pocas ideologías son tan claramente definidas y debatidas como las políticas. El proceso 

político es, en esencia, un proceso ideológico. La organización social del ámbito político, y 

por lo tanto de los partidos y grupos políticos, se basa en gran medida en diferencias, alianzas 

y afinidades ideológicas. Por ejemplo, la estructuración de las creencias sociales en una 

división entre Izquierda y Derecha es producto de la polarización inherente a las ideologías 

políticas (Teun, 2005). 

Para Sánchez (2017), la ideología política se basa en tres conceptos clave: coherencia, 

estabilidad y contraste. No obstante, la sociedad presenta un desafío para ellos, en especial 

entre personas con poca comprensión de las diferencias ideológicas, dejando la 

interpretación en manos de líderes y partidos políticos. Para calibrar la ideología política con 

exactitud, es fundamental separarla de los partidos políticos, ya que las preferencias de voto 

pueden cambiar rápidamente y la atención a figuras mediáticas pueden provocar 

confusiones.  

2.1.4. Movimientos Indígenas 

Según, Bruckmann (2009), el movimiento indígena se destaca como uno de los factores más 

transformadores en la compleja realidad contemporánea de América Latina. Se presenta 

como un movimiento social con alcance regional y un profundo contenido universal, además 

de una perspectiva global sobre los procesos sociales y políticos mundiales. Han pasado de 

ser un movimiento de resistencia a desarrollar una estrategia ofensiva en la lucha por el 

gobierno y el poder, particularmente en la región andina de América del Sur. A través de 

una crítica y ruptura profunda con la visión euro-centrista, su racionalidad y su modelo de 

modernidad y desarrollo, que están arraigadas en la estructura de poder colonial, se concibe 

como un movimiento civilizatorio.  

Los movimientos indígenas buscan reconocimiento y derechos en el ámbito político, social 

y económico, fundamentados en la lucha por la identidad y la supervivencia en el contexto 

nacional. Estos movimientos, integrados por sectores pobres y marginados, impulsan 

demandas por derechos territoriales y educativos y promueven el concepto de un Estado 

plurinacional, como en México y Ecuador, lo que les permite evolucionar de movimientos 

sociales a entidades políticas. Su éxito en acceder a la política se basa en la solidaridad entre 

sus miembros y en su capacidad para generar nuevas relaciones y prácticas sociales, unidas 

por antagonismos compartidos (Vargas, 2005). 
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Van Cott (2004), señala que, en la última década, el movimiento indígena en los países 

andinos ha ganado representación política al aprovechar las crisis institucionales y las 

reformas constitucionales, lo que les ha permitido incidir en la política formal. La debilidad 

de los partidos tradicionales ha facilitado que los movimientos indígenas lideren el 

descontento contra el neoliberalismo y la corrupción. Su éxito es notable en áreas donde las 

comunidades indígenas están bien organizadas y poseen redes extensas. A nivel nacional, 

estos partidos han incrementado su influencia al unirse a coaliciones de izquierda 

antineoliberal, combinando demandas de autodeterminación con objetivos de resistencia al 

neoliberalismo y logrando así mayor apoyo en sectores indígenas de clase media  

2.1.5. Ideología de Movimientos Indígenas de América Latina  

Para Bruckmann (2009), la ideología de los movimientos indígenas latinoamericanos critica 

la visión eurocéntrica y el modelo capitalista occidental por causar crisis y violencia contra 

los principios de convivencia humana, buscando una ruptura con ellos. Presentan una 

propuesta de un nuevo enfoque civilizatorio que se fundamenta en la plurinacionalidad, el 

respeto a la diversidad cultural y la conexión sagrada con la tierra, conocida como 

“Pachamama”, promoviendo una relación de cuidado y reciprocidad en contraposición al 

sistema extractivista. 

Además, promueven la liberación de la supremacía del conocimiento y el poder a través de 

la autogestión de la comunidad, la solidaridad y la revitalización de saberes antiguos, 

creando un modelo de desarrollo sostenible y étnico que promueva el concepto de “buen 

vivir” en concordancia con su visión del mundo. Han creado una extensa plataforma de lucha 

para las comunidades indígenas en todo el continente, que tiene como uno de sus principales 

objetivos la creación de Estados Plurinacionales (Bruckmann, 2009). 

Según Cajamarca (2016), la ideología del movimiento indígena se fundamenta en una 

cosmovisión propia que no encaja en los términos occidentales de “izquierda” o derecha, ya 

que sus principios y objetivos responden a una identidad cultural y social distinta, enfocada 

en la preservación de sus tradiciones, justicia comunitaria y una organización basada en el 

respeto a la tierra y sus valores ancestrales. Aunque históricamente han adoptado posturas 

progresistas y participando en luchas sociales.  

Los movimientos indígenas, buscan una representación política que vaya más allá de las 

demandas étnicas para centrarse en la justicia social, la inclusión y la defensa de los derechos 

de las nacionalidades indígenas. Se intenta forjar alianzas amplias con diversos sectores 

sociales y adoptan el término “nacionalidades” como herramientas para unir a las 

comunidades en torno a un proyecto político alternativo. La construcción de una idea 

panétnica son esenciales para el avance de estos movimientos, que también deben equilibrar 

la diversidad interna y evitar la marginación dentro de sus propios grupos (Becker, 2020). 
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2.1.6. Buen vivir o Sumak Kawsay 

Lalander & Cuestas (2018), señalan que el Buen Vivir se ha inspirado en el concepto 

indígena Sumak Kawsay, mismo que es una propuesta de vida que plantea una alternativa al 

desarrollo tradicional, enfocándose en la armonía con la naturaleza, la justicia social y el 

bienestar colectivo. Esta concepción se ha adaptado al contexto ecuatoriano y boliviano, 

mismo que rechazan la visión capitalista de progreso y promueve el respeto por los saberes 

ancestrales y los derechos de la naturaleza. Busca una sociedad equilibrada y justa, en la que 

el bienestar humano esté en sintonía con el entorno, desafiando las estructuras de poder y los 

valores del modelo occidental de desarrollo. 

Según Vásquez & José (2021), surge una tensión entre Sumak Kawsay y Buen Vivir, debido 

a las distintas interpretaciones y apropiaciones de cada concepto. El Sumak Kawsay, basado 

en la cosmovisión indígena, promueve una vida en armonía con la naturaleza y el bienestar 

comunitario. En contraste, el Buen Vivir ha sido reinterpretado por diversas corrientes 

ideológicas, diluyendo su significado original y creando un campo de disputa. Esto provoca 

tensiones en las políticas que deberían reflejar los principios del Sumak Kawsay, mientras 

las comunidades indígenas luchan por preservar su esencia ante interpretaciones 

influenciadas por agendas políticas, en ocasiones respaldadas por los mismos líderes 

indígenas.  

Otra desviación es la instrumentalización del concepto por parte de actores políticos, que lo 

transforman en una herramienta para justificar políticas extractivistas y asistencialistas. En 

este contexto, “Sumak Kawsay” se convierte en sinónimo de desarrollo redistributivo, lo que 

contradice su propósito original. Este uso indebido del término banaliza el “Buen Vivir”, 

reduciéndolo a un eslogan o a políticas que no reflejan su significado profundo. Sus 

interpretaciones buscan cooptar sus principios en beneficio de agendas políticas que no 

necesariamente priorizan la defensa ni del individuo, ni del colectivo, ni de la naturaleza, ni 

de la interrelación entre ellos (Houtart, 2011) 

2.1.7. Economía comunitaria o “economía de los pueblos y nacionalidades” 

En Ecuador, la Constitución no señala explícitamente a la “economía comunitaria” como 

una forma de organización, sino como un conjunto de la “economía popular y solidaria”. La 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) remitida en 2011, entiende al 

sector comunitario como:  

El conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 
identidades, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, 

de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 
conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el 
consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y 

autor gestionada, bajo los principios de la presente Ley (LOEPS, 2011, art. 15). 

Según Jácome & Orbe (2021) las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias del 

Ecuador han experimentado transformaciones significativas en sus economías y formas de 
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organización social a lo largo del tiempo especialmente desde la década de 1970, debido a 

procesos de modernización, urbanización y la inserción de la economía capitalista. Sin 

embargo, estas comunidades han logrado mantener elementos escenciales de sus tradiciones, 

como la propiedad colectiva de la tierra, la reciprocidad y la solidaridad, y continúan 

desarrollando actividades económicas tanto dentro del sistema de mercado como en prácticas 

ancestrales, sin perder su identidad cultural y política.  

2.1.8. Pensamiento Marxista 

Para Pérez & Esquenazi (2018), el marxismo es una teoría científica que busca interpretar y 

transformar la realidad social, política y económica desde una perspectiva integral. Basado 

en la dialéctica y el materialismo, analiza las relaciones de producción y las contradicciones 

del capitalismo. Desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, critica la sociedad burguesa 

y sostiene que los intereses de las clases sociales son irreconciliables, lo que se refleja en la 

lucha de clases y la necesidad de emancipación social. El marxismo integra filosofía, 

economía política y comunismo científico, siendo una herramienta para comprender y 

cambiar la realidad social. 

Amadeo (2006), señala que, desde sus inicios, el marxismo fue concebido por Marx y Engels 

como una teoría que no solo describe el desarrollo histórico, sino que también ofrece una 

comprensión de sus propio crecimiento y evolución. En lugar de una “utopía”, Marx y Engels 

situaron el marxismo dentro de las contradicciones de clase de la sociedad capitalista, 

considerando las condiciones materiales de su tiempo como motor de su teoría. 

Posteriormente, teóricos de las generaciones siguientes, sistematizaron el marxismo para 

darle una base ideológica coherente al movimiento obrero.  

Figuras como Lenin y Trotsky avanzaron el análisis hacia el capitalismo monopolista y el 

imperialismo, reforzando su vínculo con la acción política de masas; sin embargo, la 

consolidación burocrática debilitó la unión entre teoría y práctica. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, el marxismo occidental tomó un rumbo distinto, distanciándose de la práctica 

política y enfocándose en temas filosóficos. Intelectuales como Gramsci y Marcuse se 

orientaron hacia el análisis cultural, influenciados por el contexto histórico. Aunque el 

marxismo occidental surgió en un contexto de derrota de las revoluciones proletarias, 

mantuvo su crítica social y desarrolló una comprensión más profunda del capitalismo y el 

socialismo (Amadeo, 2006). 

2.1.9. El método dialéctico 

El método dialéctico, especialmente en la interpretación de Marx, se basa en la confrontación 

de contradicciones para llegar al conocimiento. Estas contradicciones no solo surgen de las 

limitaciones del pensamiento humano, sino que tiene una base en la realidad misma. El 

método marxista inspirado en Hegel, se distingue por analizar los elementos contradictorios 

dentro de un contexto en movimiento y por reconstruir los objetos de estudio como un todo 

dinámico. Este enfoque permite comprender la realidad no como una serie de abstracciones, 
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sino como un conjunto interconectado de relaciones que deben analizarse y sintetizarse 

considerando su evolución histórica y social (Lefebvre, 1961). 

Según Bruno (2011), para Marx, el método dialéctico permite entender el capitalismo como 

un sistema en constante cambio, cuyas crisis y contradicciones internas lo llevarán a su 

propia disolución. Esta visión destaca que la actividad productiva humana es histórica y 

cambia las categorías con las que interpretamos la realidad. Así, la dialéctica no solo anticipa 

el fin del capitalismo, sino que también impulsa el desarrollo científico, evitando que sus 

resultados se estanquen.  

La dialéctica materialista, entonces, es ciencia e historia, es decir, la historización de 
la ciencia. Porque no se trata solo de comprender y fundamentar empíricamente un 

determinado fenómeno, sino de entenderlo como algo perecedero y transitorio. Bajo 
las condiciones en que se desarrolla tratar de “reflejar la vida (y por tanto la muerte) 
del objeto”, intentando develar las posibilidades de su transformación futura (la ley 

interna de su evolución) (Bruno, 2011, p.85). 

2.1.10. La alienación del hombre 

El marxismo critica la alienación del ser humano en el contexto de su desarrollo histórico y 

social. Lo humano y lo inhumano esta inextricablemente vinculados en la historia. La 

alienación no es solo un fenómeno teórico, sino una realidad práctica que se manifiesta en 

el trabajo, las relaciones sociales y la economía. La realización del ser humano se logra al 

superar esta alienación, reconociendo su conexión con la naturaleza y desarrolland o su 

conciencia a través de un proceso dialéctico. El comunismo en este contexto, se presenta 

como una etapa futura en la que el hombre puede alcanzar una plena autorrealización y 

libertad al recuperar el control sobre su actividad y su entorno (Lefebvre, 1961). 

Según Marx, la alienación se refiere a la separación y disfuncionalidad en las relaciones entre 

individuos y objetos, afectando tanto la percepción externa como interna del sujeto. En el 

contexto del capitalismo, los trabajadores se ven dominados por el capital y el mercado, lo 

que les impide controlar su trabajo y los reduce a meros proveedores de fuerza laboral. Esta 

alienación, es una característica distintiva de la economía mercantil, donde la propiedad 

privada y la división del trabajo generan relaciones opresivas que limitan el desarrollo pleno 

del ser humano (Rallo, 2022). 

2.1.11. Economía y Política Marxista 

Según Lefebvre (1961), el capitalismo, especialmente en su forma monopolista, es un 

sistema en declinación que surge de las contradicciones inherentes a su estructura, donde el 

valor de las mercancías y las relaciones sociales que representan están en conflicto con la 

naturaleza social del trabajo humano. La burguesía, como clase dominante, ha cumplido su 

misión histórica, y corresponde al proletariado la tarea de resolver las contradicciones del 

capitalismo a través de un cambio hacia un modo de producción más acorde con el desarrollo 

de las fuerzas productivas, como el comunismo.  
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El Estado burgués perpetúa la dominación capitalista y presenta una democracia inestable 

que enfrenta crisis. Esta crisis puede resolverse de forma reaccionar, con un retorno a la 

dictadura, o progresivamente con la eliminación de la burguesía y la instauración de un 

Estado socialista que sirva al proletariado. La transición implica la abolición de las clases 

sociales y la creación de una sociedad comunista, donde el Estado se convierta en un 

instrumento para el bien del pueblo. El comunismo es un proceso en evolución, no un estado 

final, lo que requiere un análisis dialéctico de las condiciones sociales y políticas (Lefebvre, 

1961). 

2.1.12. Del comunismo 

Según Rallo (2022), el comunismo se define principalmente por la abolición de la propiedad 

privada sobre los medios de producción. En este contexto, el comunismo se presenta como 

un sistema dende los medios de producción son socializados y controlados colectivamente 

por la comunidad, lo que permite una planificación deliberada de la producción y 

distribución de la riqueza. Para Marx la comunidad podría planificar a través de la 

autorepresentación del pueblo o a través de una burocracia especializada para la gestión de 

la producción.  

El principio final del comunismo se resume en “de cada cual, según sus capacidades, a cada 

cual según sus necesidades”, lo que implica un sistema donde la reciprocidad estricta entre 

lo que se da y se recibe desaparece, promoviendo un acceso equitativo a los recursos. Para 

alcanzar esta fase superior del comunismo, se requiere un proceso prolongado de 

acumulación y avance tecnológico, que no está impulsado por la lógica de ganancias del 

capitalismo (Rallo, 2022). 

2.1.13. Movimientos de izquierda 

Para Ocampo (2020), aunque izquierdistas, progresistas, socialistas y comunistas compartan 

ciertos ideales, son conceptos diferentes y no deben usarse como sinónimos. Cada grupo 

tiene enfoques únicos: los socialistas y comunistas rechazan la propiedad privada de los 

medios de producción en distinto grado, mientras que la izquierda generalmente apoya una 

economía planificada con intervención estatal. El progresismo, asociado a la igualdad social, 

también puede encontrarse en sectores de derecha.  

La metáfora de izquierda y derecha es una representación flexible de distintas visiones del 

poder y cambio social, originada en la Revolución Francesa y adaptada en contextos 

históricos posteriores. A la izquierda se le atribuye una postura crítica, utópica y 

transformadora, enfocada en cuestionar el orden capitalista y buscar reformas o revoluciones 

para un cambio radical. En contraste, la derecha se asocia con un enfoque realista, 

conservador y protector del orden establecido. Sin embargo, el concepto de izquierda y 

derecha varían según las circunstancias, y no se limita a una única definición ni a una 

oposición absoluta (Archila, 2020). 
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Rodríguez (2010), señala que definir la “izquierda” es un desafío complejo y multifacético, 

ya que involucra múltiples dimensiones: desde su relación con otras fuerzas políticas y su 

contenido programático hasta su actitud hacia el cambio histórico. La crisis de la izquierda 

actual no se debe a la falta de relevancia de sus políticas efectivas y relevantes en un contexto 

donde la base tradicional de apoyo de la izquierda, como la clase obrera, ha cambiado. Esto 

ha llevado a una “crisis de identidad” en la izquierda, especialmente frente al avance de las 

fuerzas de derecha y la transformación de la estructura socioeconómica que sustentaba su 

proyecto político.  

Laje & Márquez (2016), señalan que, tras la caída de la Unión Soviética, se reorganizaron 

diversas corrientes de izquierda en América Latina, formando nuevas estructuras y 

movimientos que adaptaron su discurso y métodos para continuar su influencia ideológica. 

Esta transformación permitió a la izquierda ganar terreno cultural y político mediante nuevas 

causas, como el feminismo radical, el ambientalismo, el indigenismo y la ideología de 

género, alejándose del comunismo tradicional y utilizando estos temas como nuevas 

banderas.  

2.1.14. Socialismo y Colectivismo 

El socialismo, se basa en la necesidad de crear una nueva cultura que supere y se oponga al 

capitalismo, fomentando experiencias de contiendas sociales y políticas que impulsen 

identidades y conciencias colectivas. Se lo distingue en un enfoque radical que busca 

transformar las relaciones económicas para eliminar el capitalismo, basado en los postulados 

de Marx y Engels y uno pragmático que se centra en mejorar las condiciones de vida de las 

masas mediante la redistribución de la riqueza y la justicia social (Martínez, 2005). 

Mises (2007), señala que, el colectivismo, entendido como una ideología que prioriza la 

colectividad sobre el individuo, es criticado por ser una herramienta política utilizada por las 

clases dominantes para consolidar el poder y justificar la subordinación del individuo al 

Estado. A través de la sociología liberal, los intereses individuales y colectivos pueden 

armonizarse sin necesidad de recurrir a concepciones místicas o teleológicas de la historia,  

el colectivismo no surge de una necesidad científica, sino de una agenda política, y que la 

ciencia social moderna busca entender la interacción social sin imponer narrativas 

ideológicas.  

En el contexto latinoamericano, se ha instaurado el concepto de socialismo del siglo XXI, 

que para Romo (2008), es un enfoque renovado de la izquierda que busca superar las 

desigualdades sociales y económicas, adaptándose a los desafíos del presente. Este 

socialismo se distingue de los modelos del pasado al ser más inclusivo, flexible, ecologista 

y comprometido con los derechos humanos. Además, promueve la participación ciudadana, 

la reforma del mercado, y la construcción de una sociedad más justa, sin recurrir a enfoques 

totalitarios no al desarrollismo destructivo del capitalismo.  
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2.1.15. Justicia social 

La justicia social es un ideal que promueve la distribución equitativa de los recursos, 

derechos y deberes en la sociedad, garantizado a todos un trato justo y una vida digna. 

Incluyen aspectos económicos, sociales, culturales y políticos, abogando por la igualdad de 

oportunidades y el reconocimiento de cada individuo sin discriminación. Sus enfoques 

abarcan desde la justicia económica y el reconocimiento hasta el bienestar humano y la 

crítica social, todos ellos sustentados en principios como la libertad, la equidad y el bien 

común (Echeverría, 2022). 

Murillo & Hernández (2011), manifiestan que, el concepto de justicia social se origina en el 

siglo XIX, concebida como una forma de igualar los derechos humanos fundamentales y 

mejorar las condiciones de la clase trabajadora, su propósito fue adoptado por movimientos 

socialistas y socialdemócratas. Abordando la distribución equitativa de los recursos, el 

reconocimiento de los derechos y la participación igualitaria en decisiones sociales. Para ello 

es necesario la planificación desde un ente estatal, mismo que sea capaz de organizar dicha 

justicia.  

Por otro lado, según (Vigo, 2019),  Hayek sostiene que, en una sociedad moderna y compleja, 

donde las acciones y necesidades de cada individuo son imposibles de conocer plenamente, 

la justicia social es inviable. Para él, el “orden espontáneo” que surge de la interacción libre 

y no planificada de individuos en el mercado resulta en un sistema más efectivo y sostenible 

que cualquier intento de organización centralizada. Intentar imponer justicia social mediante 

la planificación o redistribución resulta en una intervención artificial que, lejos de beneficiar 

a la sociedad, genera distorsiones y dependencias, contrarias a la naturaleza evolutiva de las 

normas y el comportamiento humano.  

2.1.16. Influencia del pensamiento Marxista Socialista en los movimientos 

indígenas de Latinoamérica 

Lucha de clases 

El marxismo plantea que la historia es una lucha de clases en entre los oprimidos y los 

opresores. Este marco ha sido adoptado por muchos movimientos indígenas para analizar 

sus propias luchas, pues reconocen la opresión histórica que han sufrido a manos de las 

clases dominantes, el Estado y las grandes corporaciones (Cuenca, 2021). La explotación de 

los recursos naturales de los territorios indígenas es vista como una extensión de esta lucha 

de clases, en la que los pueblos originarios son las clases subalternas, oprimidas por las élites 

capitalistas coloniales (Reyes, 2005). 

 

La crítica al capitalismo y la explotación 
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El marxismo ha influido en los movimientos indígenas principalmente a través de su crítica 

al sistema capitalista. Según los aportes epistémicos de Mariátegui, citados por Friggeri 

(2021), se argumenta que el capitalismo ha generado estructuras de opresión y explotación, 

no solo en las clases sociales, sino también en los pueblos indígenas, que han sido despojados 

de sus tierras y recursos. Los movimientos indígenas adoptan la crítica marxista para analizar 

como el sistema capitalista no solo oprime a las clases trabajadoras, sino que también 

expropia a los pueblos originarios de sus territorios.  

La lucha por la restitución de tierras 

El marxismo también ha tenido una influencia directa en la lucha indígena por la restitución 

de tierras. Este concepto se conecta con la crítica marxista a la propiedad privada de la tierra 

y la concentración de recursos en manos de pocos. Para los movimientos indígenas, el 

reclamo de tierras no solo es una cuestión de recuperar lo perdido, sino también una forma 

de resistir a un sistema que ha apropiado de manera ilegitima los recursos de sus 

comunidades. La lucha por la tierra es vista como parte de una resistencia más amplia contra 

el sistema capitalista y el colonialismo (Bretón, 2009). 

El papel de la conciencia y organización 

El marxismo ha influido en la idea de que es necesario que los pueblos indígenas tomen 

conciencia de su situación de opresión y se organicen colectivamente para cambiar las 

estructuras que los subyugan. Rafuls (2024), el pensamiento marxista contribuye a la 

organización de los movimientos indígenas al promover una visión de unidad frente a la 

opresión y la explotación, especialmente a través de la revolución, que en este contexto 

puede interpretarse como movilizaciones o levantamientos indígenas. 

La crítica del colonialismo y la modernidad 

El marxismo ha permitido a los movimientos indígenas entender el colonialismo como una 

forma de explotación que continúa en la actualidad. El colonialismo no solo fue una relación 

de dominación política, sino que también fue un proceso económico que despojó a los 

pueblos indígenas de sus territorios y sus recursos, esto impulsa a los movimientos indígenas 

a entender cómo las políticas neoliberales y las formas contemporáneas de colonialismo 

continúan afectando a las comunidades indígenas como la minería, la deforestación y el 

avance de las infraestructuras para el capital (Balthaser, 2016). 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Para Cortés & Iglesias (2004), la metodología es la disciplina que nos guía en la conducción 

de un proceso de manera eficiente y efectiva para lograr los resultados esperados, 

proporcionando la estrategia a seguir. La metodología de la investigación es la rama que 
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ofrece al investigador una serie de conceptos, principios y normas que facilitan la realización 

de la investigación científica de manera eficiente y orientada hacia la excelencia.  

3.1. Enfoque de Investigación 

Mixto 

Esta óptica permite a los investigadores combinar paradigmas cualitativos y cuantitativos 

para abordar problemas de investigación de manera más efectiva, integrando datos como 

imágenes y narraciones que enriquecen la interpretación de los datos numéricos. Este 

enfoque, se está consolidando globalmente como una estrategia versátil que proporciona una 

comprensión más completa de los fenómenos estudiados (Pereira, 2011). 

El presente estudio se basó en dicha perspectiva, ya que, combinó aspectos cualitativos y 

cuantitativos para una comprensión integral del fenómeno estudiado. Además, permitió la 

triangulación de datos fortaleciendo la validez y la riqueza del resultado, tomando en cuenta 

que la investigación se desarrolló en un contexto de inestabilidad socio-política, lo que 

podría llevar a interpretaciones erradas.  

Cualitativo 

Este enfoque permite conocer el aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, 

creencias, conceptos, éxitos y fracasos, la lucha moral, los esfuerzos. Es una investigación 

sistemática y rigurosa, no estandarizada que controla los datos que registra. Los estudios 

cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las variables y 

fenómenos (Quecedo & Castaño, 2002). 

Esta investigación se relacionó con este, debido al análisis del comportamiento del objeto de 

estudio, mismo que permitió explorar las experiencias, perspectivas y acciones de los 

miembros del partido en su contexto socio-económico. También, este enfoque facilitó la 

comprensión de las ambigüedades de Pachakutik mediante la aplicación de entrevistas. 

Cuantitativo 

Este enfoque de investigación de centra en la recolección y análisis de datos numéricos para 

identificar patrones, probar teorías o hacer predicciones. Su propósito es buscar 

explicaciones a los fenómenos establecidos regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes 

generales que explican al comportamiento social (Monje, 2011). 

Por lo tanto, esta investigación se sustentó en dicho enfoque, principalmente, en el uso de la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Las 

encuestas permitieron identificar patrones en torno a las percepciones de los comerciantes 

posiblemente afectados por los levantamientos, además permitió hacer predicciones sobre el 

rol de este partido en la política ecuatoriana.  
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3.2.Tipo de Investigación 

Por el nivel o alcance 

Descriptivo 

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), los estudios descriptivos se enfocan en 

detallar las propiedades, características y perfiles de fenómenos, personas, grupos u objetos, 

midiendo variables de forma independiente sin establecer relaciones entre ellas. Su objetivo 

es recolectar información para describir situaciones o contextos. 

De este modo, este tipo de investigación permitió dar luz sobre los diferentes hechos e hitos 

históricos a través de la descripción de los mismos, además el objetivo de la investigación 

está orientado a recolectar información detallada sobre las características y definiciones 

ideológicas del partido. De este modo, se logró exponer las ambigüedades que se presenta 

Pachakutik acorde a su práctica e ideología.  

Por el Lugar 

Documental 

Según Avala (2018), la investigación bibliográfica o documental implica la revisión de 

material bibliográfico ya existente sobre el tema a estudiar. Se le considera esencial porque 

engloba diversas fases, como la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y 

el análisis, las cuales son cruciales para establecer las bases necesarias para el desarrollo de 

cualquier estudio.  

El presente estudio se relacionó con este tipo de investigación porque implicó una revisión 

exhaustiva de fuentes escritas que aborden el fenómeno de estudio, su contexto histórico, 

político y social, así como las diferentes perspectivas y análisis abarcando la problemática. 

A través de esta revisión, se puede construir una base teórica sólida, identificar patrones y 

contradicciones.  

De campo 

Lozano & Gianfrancisco (2020), señalan que en el trabajo de campo más que obtener 

información de primera mano, administrar encuestas y conversar con la gente, se constituye 

como el referente empírio de la investigación. La investigación, se relacionó con este tipo 

de investigación principalmente en la aplicación de encuestas y entrevistas, porque implicó 

la recolección directa de información en el entorno propio donde surge la problemática de 

estudio y de los sujetos involucrados.  

3.3.Diseño de Investigación 

Diseño No experimental 
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La investigación de diseño no experimental se caracteriza por el estudio de fenómenos en su 

contexto natural, sin manipular deliberadamente las variables independientemente para 

observar sus efectos. Además, las variables ya están dadas y no se puede influir en ellas, se 

analizan fenómenos existentes sin intervención directa del investigador (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014).  

Basado en esto, las variables de este estudio no fueron expuestas a experimentos, sino que 

se empleó un análisis de distintos recursos bibliográficos presenciando el fenómeno tal y 

como se desarrolla en su contexto real, sin manipular variables ni intervenir en el entorno. 

El fin principal fue establecer un estudio que suministre información relevante para 

responder la pregunta problema.  

3.4.Método de Investigación 

Método Inductivo 

Según Rodríguez (2007), “el método inductivo se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría” (p.14). Además, requiere recopilar información mediante la 

observación directa o el análisis de datos.  

La investigación se relacionó con el método inductivo porque parte del análisis de datos 

específicos, como los hitos históricos, definiciones ideológicas y prácticas concretas de 

Pachakutik, para llegar a una conclusión general sobre las ambigüedades entre su ideología 

y su práctica.  

Método Histórico  

Dzul (2013), señala que, el método histórico permite analizar eventos del pasado para 

identificar causas que expliquen las dinámicas y posiciones de la sociedad actuales, 

buscando reconstruir el pasado con la mayor objetividad y precisión posible. Según Simiand 

(2003), este enfoque constituye un conocimiento experimental indirecto, adquirido a través 

de la intermediación de otros, ya sea de manera indirecta en el espacio o en el tiempo.  

Este método permitió trazar la evolución del partido político desde su fundación, destacando 

momentos clave de transformación en su ideología y estrategias y revelando las 

interconexiones entre diversos eventos históricos que han influido en su desarrollo, lo cual 

es esencial para comprender las complejidades y dinámicas internas de Pachakutik. 

Método Analítico  

El método analítico consiste en descomponer un fenómeno en sus elementos constitutivos 

para comprenderlo mejor, aplicándose en distintos campos. En particular, el análisis del 

discurso de estructura en cuatro procesos: entender, criticar, contrastar e incorporar, los 

cuales, al combinarse, ofrecen una perspectiva más rica para su análisis (Lopera et al., 2010). 
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La presente investigación se fundamentó en este método, pues procuró descomponer el 

fenómeno en sus diferentes unidades y así comprender las contradicciones internas y 

complejidades de Pachakutik. También permitió examinar las diferentes características de 

este, como sus discursos, prácticas políticas y estrategias, así como las relaciones y tensiones 

entre estos elementos para luego entenderlo como un todo.  

3.5.Técnica de Investigación 

Encuestas 

La encuesta es una técnica para recopilación de datos utilizando cuestionarios aplicados a 

una muestra de personas. Permite obtener información sobre opiniones, actitudes y 

comportamientos de un grupo. Esta técnica implica una observación indirecta, ya que se basa 

en las respuestas de los individuos encuestados (Pereira & Orellana, 2015). 

Se empleó esta técnica para recopilar las experiencias y percepciones tanto de los 

simpatizantes como de los no simpatizantes del partido político. Además, se utilizaron 

encuestas para obtener información de fuentes primarias, las cuales se aplicaron a personas 

de la población común, específicamente comerciantes de mercados populares de la ciudad 

de Riobamba. Esto garantizó que el trabajo cuente con un sustento sólido y fundamentado.  

Entrevistas  

Para Díaz et al. ( 2013), la entrevista se entiende como una conversación que se propone con 

un propósito específico, lo que lo distingue de una charla informal. Además, se considera 

una técnica clave para la recopilación de datos. En el contexto de esta investigación, se 

utilizó está técnica para entrevistar a expertos en ciencias sociales, lo cual brindó una base 

más sólida para comprender el comportamiento de Pachakutik y las motivaciones que 

impulsan las movilizaciones, tomando en consideración que los entrevistados pertenecen al 

pueblo indígena, sin embargo, ninguno de ellos se considera militante de Pachakutik.  

Grupos Focales 

“La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir 

de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui & 

Varela, 2013, p. 55). En la investigación esta técnica permitió obtener diversas perspectivas 

sobre un tema en particular a través de la interacción entre los participantes. En este caso se 

aplicó el “Focus Group” a estudiantes del pueblo indígena, lo que facilitó una comprensión 

más profunda de sus opiniones, experiencias y motivaciones en relación con el partido y las 

movilizaciones, permitiendo captar matices que enriquecen el análisis.  

3.6. Instrumento de Investigación 

Cuestionario 
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El cuestionario se emplea para recopilar sistemáticamente la información necesaria para 

analizar las variables relevantes en un estudio, investigación, sondeo o encuesta. Con ello, 

las escalas Likert, conocidas por su uso en la medición de actitudes en Ciencias Sociales, 

son herramientas psicométricas donde los encuestados expresan su acuerdo o desacuerdo 

con afirmaciones a través de una escala ordenada y unidimensional (Matas, 2018). 

Se utilizó el cuestionario con escalas de Likert porque es un instrumento eficaz para recopilar 

de manera sistemática datos sobre percepciones y opiniones, permitiendo medir el grado de 

acuerdo o desacuerdo de los encuestados respecto a las acciones y posturas de Pachakutik. 

Guía de Entrevista  

La Guía de Entrevista es el instrumento metodológico que facilita la aplicación práctica del 

método. Dado que la entrevista fue de carácter semiestructurado, se diseñó una guía que 

sirviera como apoyo para asegurar una participación ordenada y cubrir los temas relevantes 

para la investigación. Este instrumento fue utilizado tanto en las entrevistas como en el 

Grupo Focal, permitiendo contrastar las perspectivas de los dos grupos etarios involucrados, 

los estudiantes y los expertos en Ciencias Sociales.   

3.7.Población de investigación 

La población seleccionada para este estudio se ha determinado considerando que los 

mercados “Pedro de Lizarzaburu de San Francisco” (152 comerciantes) y “Mariano Borja - 

La Merced” (84 comerciantes), que representan una parte significativa del comercio local. 

La elección se fundamenta en factores logísticos, como la accesibilidad para la recopilación  

de datos, y en el hecho de que estos mercados reflejan características clave del sector 

comercial popular. Además, debido a limitaciones de tiempo y recursos, se ha decidido 

focalizar el estudio en estos dos mercados específicos, abarcando una población total de 236 

comerciantes.  

3.8. Muestra de investigación 

Se optó por una muestra no probabilística e intencional, seleccionando específicamente los 

comerciantes de dos mercados representativos de la ciudad. Este enfoque permite obtener 

información relevante de los individuos que mejor reflejan los efectos de las movilizaciones 

en el aspecto económico, a la vez se ajusta a las limitaciones de acceso y tiempo disponibles 

para la investigación. Con ello se ha aplicado el siguiente cálculo: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝐸2 +  𝑍2. 𝑝 . (1 − 𝑝)
 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población (236 personas) 
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Z= Valor crítico de la distribución normal para un nivel de confianza del 95% (1.96) 

P= Proporción de la población (0.5) 

E= Margen de error permitido (10% = 0.10) 

𝑛 =
236 .(1,96)2 .  0,5 . (1 − 0,5)

(236 − 1).(0,10)2 +  (1,96)2.0,5 . (1 − 0,5)
 

 

   n = 68,4673 

   n = 68 encuestas 

 

Para asegurar una distribución adecuada, se realizó el siguiente cálculo.  

Población del mercado “Pedro de Lizarzaburu de San Francisco” 152 comerciantes 

   

152 x 100

236
= 64,41%               

                                                                

68 𝑥
64,41

100
= 43, 79 = 44 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠                                                                               

 

Población del mercado “Mariano Borja - La Merced” 84 comerciantes 

 

84 x 100

236
= 35,59%               

                                                                        

68 𝑥
35,59

100
= 24, 20 = 24 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠                          

 

 

 

 

                           

 

 

                            

                                                                                    

3.9. Método de Análisis   

Integración de Datos 

Se ha combinado los resultados de la encuesta (análisis cuantitativo) con entrevistas en 

profundidad y el grupo focal (análisis cualitativo) para explorar cómo los comerciantes 

interpretan las preguntas sobre Pachakutik. Esto se ha realizado a través de los puntos en 

común o las posibles contradicciones.  

Triangulación  
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La triangulación se dio a través de la combinación del análisis cuantitativo y cualitativo. 

Cada uno de estos métodos aportó una visión diferente, y se complementaron para generar 

una imagen más completa y sólida. A través de este método se ha comparado la percepción 

de la comunidad, representada por los comerciantes y estudiantes, y de la parte epistémica 

representada por los expertos.  

3.10. Procesamiento de Datos  

Codificación  

Este tipo de procesamiento de datos se dio principalmente a través de la escala de Likert, 

primero a través de la agrupación de las respuestas de las encuestas en categorías. Esto 

permitió identificar patrones en las opiniones de los encuestados. De allí se ha cuantificado 

el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes. Finalmente se usó estos datos 

codificados para realizar un análisis crítico.  

Tabulación a través de gráficos de barras 

El uso de tabulación mediante gráficos de barras en esta investigación cumplió un papel 

crucial para visualizar de manera clara las percepciones de los comerciantes sobre el 

fenómeno de estudio. Junto a ello, este procesamiento de datos hizo que los resultados sean 

fácilmente comprensibles para el lector. Y poder identificar rápidamente qué opciones de 

respuesta tienen mayor o menor frecuencia y compararlo entre las diferentes categorías.  

Transcripción 

La transcripción permitió trabajar de forma más precisa con las ideas expresadas por los 

participantes. Así también se pudo revisar rápidamente las respuestas y compararlas entre 

diferentes entrevistas y detectar patrones, contradicciones o ambigüedades en las 

percepciones.  

 

 

Tablas de Análisis  

Este tipo de procesamiento de datos ha facilitado organizar, sintetizar y comparar la 

información de forma clara y estructurada, estas tablas han contribuido a identificar y 

exponer de manera visual los datos obtenidos. Ha permitido ordenar la ideología del partido 

político Pachakutik en un esquema fácil de interpretar. De igual forma facilitó el análisis 

temático y agrupar ideas similares y rastrear las repeticiones y variaciones de la información.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Evolución e hitos relevantes en la historia de Pachakutik 

4.1.1. Antecedentes históricos 

Según Zúñiga (2002), las divisiones geográficas, políticas y étnicas de Ecuador han influido 

en la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Desde la colonia, los indígenas fueron 

sometidos al contrato estatal y privado, siendo marginalizados política y culturalmente. A 

partir del siglo XX, reformas como la agraria, junto con el acceso a medios de comunicación 

y la consolidación de liderazgos indígenas, impulsaron su organización en movimientos 

sociales.  

Indigenismo 
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Entre 1925 y 1948, el indigenismo en Ecuador cobró relevancia como una corriente de 

reflexión sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas, en el marco de 

trasformaciones sociales y políticas impulsadas por la Revolución Juliana. Este movimiento 

buscó visibilizar a los indígenas y proponer soluciones al denominado “problema del indio”, 

utilizando paradigmas científicos como el positivismo, el darwinismo social, etc. Las 

propuestas indigenistas respondieron tanto a demandas internas como externas y plantearon 

respuestas que oscilaban entre el interés modernizador del Estado y la necesidad de integrar 

a los indígenas al proyecto nacional (Fernández, 2016). 

Así también, en Ecuador el indigenismo es entendido como un movimiento político y social 

que visibiliza las culturas indígenas en América Latina, denunciando las injusticias históricas 

que han enfrentado, y busca incluir a las comunidades indígenas en la organización social y 

política, utilizando medios como el arte para promover la protesta y el cambio social (Panchi, 

2019). Por ejemplo, se destacan las obras indigenistas, como las pinturas de Oswaldo 

Guayasamín y la novela “Huasipungo” de Jorge Icaza. 

Sin embargo, durante las décadas de 1930 y 1940 en Ecuador, los indigenistas, aunque 

intentaron reivindicar a los indígenas como sujetos históricamente explotados, reprodujeron 

y reforzaron estereotipos biologicistas que justificaban la limitación de su 

autorepresentación como actores racionales y políticamente estratégicos. 

Los estudios indigenistas se dedicaron con mayor énfasis a refutar el estereotipo del 

indio pasivo y para hacerlo, se enfocaron en la especial cualidad de la “energía” 
indígena, analizando lo que ellos llamaron “la energética indiana”. Así, los 

estudiosos indigenistas exploraron el enigma de que, a pesar de los siglos de 
explotación, los indios de todos modos tenían una gran fuerza física y, especialmente, 
una enorme resistencia para el trabajo pesado (Clark, 1999, p. 117). 

 

 

La Iglesia Católica y la conciencia indígena 

Durante el período del liberalismo, en América Latina, entre los siglos XIX y XX, la Iglesia 

Católica experimentó una pérdida de poder debido a la ideología liberal, que promovía la 

secularización de la sociedad y la separación de las instituciones religiosas de las políticas. 

Esta transformación implicó la eliminación de los privilegios históricos de la iglesia, como 

su influencia en la educación, la justicia y los registros civiles. Así, la Iglesia Católica se vio 

obligada a redirigir su propósito hacia una sociedad que comenzaba a cuestionar cada vez 

más su autoridad.  

Según Tobar (2016), la iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa Francisco, ha revitalizado 

la Teología de la Liberación, especialmente en Latinoamérica, donde esta tradición, 

inspirada por figuras como Leonidas Proaño, se ha enfocado en la transformación social a 

través del acompañamiento a comunidades indígenas y populares. Esta teología pastoral, 
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basada en principios de solidaridad, dignidad y resistencia, surge como respuesta a contextos 

de explotación, pobreza y exclusión, promoviendo una vivencia de fe comprometida con la 

justicia social. 

“La renovación de la Iglesia Católica que a partir del Concilio Vaticano II (1962) y la 

difusión de la Teología de la Liberación definió la opción preferente por los pobres, bajo un 

clima de cuestionamiento al régimen capitalista” (Ortiz, 2011, p. 69). Desde entonces, 

Proaño identificó como prioridad que la tierra regresara a manos de las comunidades 

indígenas, ya que gran parte de esta se encontraba bajo el control de hacendados e incluso 

de la propia Curia de Riobamba. Fue precisamente esta institución eclesiástica la que inició 

el proceso de redistribución de tierras a sus legítimos propietarios (Tobar, 2016).  

El concepto de “liberación” pasó a ser la consigna en varios sectores de la Iglesia  

dando origen a la “Teología de la Liberación”, especialmente en Latinoamérica 
donde un grupo de teólogos buscaban “liberar a esas masas -los pobres- dominadas 
y explotadas por sucesivos colonialismos y por oligarquías herodianas, las masas 

americanas ven cerrárseles cada vez más la posibilidad de acceso al progreso” 
(Viteri, 1995, p. 14). 

Revolución Cubana, movimientos de izquierda y academia   

El surgimiento y la creciente visibilidad de los movimientos indígenas en América Latina se 

fortaleció debido a varios factores históricos y políticos, como el fin de la Guerra fría, el 

desplome de las URRSS y, sobre todo, la revolución Cubana, mismos que rompieron 

esquemas ideológicos y abrieron nuevos espacios políticos, marcada por movimientos 

sociales y guerrilleros que proyectaron al indígena como un sujeto revolucionario 

importante, siendo la lucha por la tierra la clave en las reivindicaciones indígenas (Arauco, 

2018). 

Los antecedentes del movimiento indígena se remontan a los pasados años 60 y 70. 
Tales décadas estuvieron acompañadas de una vorágine de factores externos, como 

el auge de la Guerra Fría y la revolución cubana, ambos con fuerte repercusión en 
América Latina (Ortiz, 2011, p. 69).  

Rodas (2009), señala que, en las décadas de 1960 y 1970, la izquierda ecuatoriana buscó 

activamente transformar el orden establecido, inspirada por el triunfo de la Revolución 

Cubana en 1959, que dejó de ser una utopía y despertó renovadas expectativas. Este éxito 

radicalizó a diversos sectores de la izquierda como el Partido Socialista Revolucionario 

Ecuatoriano (PSRE), que adoptó la lucha armada como vía para el cambio, y la Juventud 

Comunista (JC), que apoyó el ejemplo de Fidel Castro. 

Otros grupos políticos, como el CFP, también se sumaron al entusiasmo revolucionario, 

mientras que surgió la “Revolución de Jóvenes Ecuatorianos” (URJ), conformada por 

estudiantes secundarios y universitarios, intelectuales y sectores sindicales e indígenas 

ecuatorianos, atraídos por el triunfo cubano, expresaron su respaldo al proceso, reflejando 

un fervor colectivo por la revolución que se extendió por toto el país (Rodas, 2009). 
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Luego del triunfo de la Revolución cubana se produjeron movilizaciones de jóvenes 
organizados en tropas irregulares (guerrillas). Paralelamente, los trabajadores en las 
fábricas y los campesinos en los llanos y valles, así como los estudiantes se 

prepararon para iniciar los correspondientes combates contra sus opresores en otros 
países latinoamericanos y caribeños (Gandásegui, 2019, p. 202). 

Pedro Saad Niyaim (1989), Secretario General del Partido Comunista del Ecuador desde 

1952 hasta 1981, manifiesta que la Revolución Cubana marcó el inicio de una 

transformación en América Latina, siendo el primer paso del imperialismo en la región. Es 

el comienzo de una revolución continental. Logros como la reforma agraria en Ecuador 

durante la década de los 60, la distribución de las tierras a los campesinos y la colectivización 

del campo, no solo inspiraron, sino que también fortalecieron las luchas contra el feudalismo 

en toda América Latina, ejerciendo una profunda influencia sobre los movimientos 

revolucionarios en el continente, así lo expone:  

La lucha económica consiste en la acción de las masas por sus intereses inmediatos 
más sentidos: la lucha de los obreros por mejor salario, por la reducción de la jornada 

de trabajo, por el mejoramiento del sistema de seguros sociales; la lucha de los 
campesinos por la rebaja de los arrendamientos, contra los rezagos feudales, contra 
los impuestos; la lucha de los indios contra el sistema del huasipungo; la lucha de la 

pequeña burguesía urbana contra los altos precios, por la rebaja de los alquileres y 
de las tarifas eléctricas, contra los impuestos y la devaluación; la lucha de los 

estudiantes por mejor educación; la lucha de los barrios pobres por salubridad y 
mejoras en su vida; la lucha de los industriales por el apoyo al desarrollo de sus 
actividades (Saad, 1989, p. 76-77). 

Sin embargo, Romero & Cañar (2023), señalan que, los levantamientos, ocurrieron en un 

contexto de declive global de los movimientos de izquierda socialista-marxista, marcados 

por eventos históricos como la caída del muro de Berlín en 1989  y la disolución de la Unión 

Soviética en 1990, que representaron el colapso del “socialismo real” y el fin de la utopía 

revolucionaria del siglo XX, así lo mencionan los autores: “particularmente en Ecuador, los 

movimientos de sindicatos y estudiantes, sujetos primordiales que sustentaron la lucha social 

en el escenario local, atravesaron también fuertes derrotas” (p.155). 

4.1.2. Primeros movimientos sociales indígenas formales y levantamientos 

en Ecuador 

A lo largo de la historia, el pueblo indígena ha desempeñado un papel crucial en la resistencia 

contra diversas formas de dominación. Desde los conflictos internos entre pueblos 

originarios, como los enfrentamientos entre cañaris e incas, hasta la resistencia frente a la 

colonización, con figuras como Rumiñahui. Durante el proceso de independencia, el aporte 

indígena fue clave para fortalecer los movimientos emancipadores.  

Ya en la época republicana, líderes indígenas como Fernando Daquilema, Dolores Cacuango 

y Transito Amaguaña encabezaron levantamientos y promovieron acciones organizadas para 

reivindicar los derechos de sus comunidades, marcando hitos importantes en la lucha social 
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del país. En esta etapa también surgieron las primeras organizaciones indígenas con tintes 

de lucha por la justicia social:   

 

Tabla 1. Organizaciones sociales indígenas del Ecuador, en la época republicana. 

Organización Año Objetivo 

Centros Agrícolas e Indígenas 

(CAI) 

1920 - 1930 Promovido inicialmente por el 

Estado y terratenientes para 

controlar las demandas indígenas. 

Pero algunas comunidades 

indígenas aprovecharon estos 

centros para organizarse en 

defensa de sus derechos, 

especialmente relacionados con la 

tierra.  

Liga de Campesinos de 

Cayambe 

Inicios del siglo 

XX - 1939 

Defendió los derechos laborales y 

territoriales de los indígenas frente 

al abuso de terratenientes en la 

región Cayambe.  

Federación de Comunas del 

Ecuador (FCE) 

1930 Promovió la organización de 

comunas indígenas para luchar por 

la redistribución de tierras y 

mejores condiciones de vida. Fue 

una de las primeras agrupaciones 

de carácter nacional. 

Federación Regional de 

Indios del Ecuador (FRIE) 

1940 Abogó por la abolición del 

huasipungo y la redistribución de 

tierras comunales, además de la 

mejora de las condiciones 

laborales.  

Federación Ecuatoriana de 

Indios (FEI) 

1944 Primera organización indígena 

nacional de gran influencia. Luchó 

por derechos laborales, la 

redistribución de tierras y la 

promoción de la educación 

bilingüe. 

Confederación Interprovincial 

de Indígenas del Ecuador 

(CIDIE) 

1940 Agrupó a comunidades indígenas 

de varias provincias, buscando una 

coordinación más amplia para la 

lucha por los derechos territoriales 

y culturales. 
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Confederación de 

Comunidades Indígenas del 

Ecuador (CCIE) 

 

Mediados del 

siglo XX 

Precedió a la actual CONAIE y 

buscó unificar a las comunidades 

indígenas.  

Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas 

Indígenas y Negras 

Inicios de 1960 Conformación de una 

infraestructura organizativa 

consistente, como una forma de 

presión a los sectores oligárquicos.  

Ecuador Runakunapak 

Rikcharimuy (Ecuarunari) 

1972 Se creó en base a los nuevos 

enfoques ideológicos dentro de la 

Iglesia Católica. 

Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de 

la Amazonía Ecuatoriana 

(CONFENIAE) 

 

 

 

1980 

Se forma a partir de varias 

organizaciones Indígenas 

Amazónicas: Federación de 

Nacionalidades Indígenas del 

Napo (FOIN), Federación de 

Centros Shuar, Organización de 

Pueblos Indígenas de Pastaza 

(OPIP), Asociación Independiente 

del Pueblo Shuar Ecuatoriano 

(AIPSE) Y Jatun Comuna 

Aguarico (JCA). 

Consejo Nacional de 

Coordinación de las 

Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONACNIE) 

 

1980 

Colaboración entre Ecuarunari y 

CONFENIAE, para crear una 

coordinación nacional de 

organizaciones indígenas.  

Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) 

 

1986 

Surge como el primer movimiento 

indígena que integra a gran parte 

de las comunidades indígenas del 

Ecuador.  

Fuente: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (2014). Elaboración propia (2024).   

En los años 80, los sectores populares alcanzaban logros bajo el liderazgo del Frente Unitario 

de Trabajadores (FUT), pero a mediados de la década perdieron fuerza debido a la crisis del 

socialismo. Hacia finales de la década, las políticas neoliberales se consolidaron, marcando 

lo que se denomina la “década perdida” en América Latina. Sin embargo, durante este 

período, los pueblos indígenas comenzaron a organizarse como un movimiento nacional con 

la creación de la CONFENIAE (1980) y la CONAIE (1986), junto a la Ecuarunari y la 

FENOCIN (Ortiz, 2011). 

La movilización indígena en Ecuador, iniciada en 1990 y liderada por la CONAIE, surgió 

como respuesta a las condiciones históricas de opresión y explotación. Su demanda central 

fue la lucha por la tierra y el territorio, pero también incluyó una demanda política crucial: 

la reforma del Estado para reconocer la plurinacionalidad. A lo largo del tiempo, el 
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movimiento indígena se ha caracterizado por la movilización social, la negociación con el 

Estado y la disputa frente a políticas neoliberales, aunque en ciertos períodos las demandas 

estructurales se vieron reducidas a soluciones tibias (Cartuche, 2020). 

Para Vélez (2009), los movimientos indígenas en América Latina, especialmente en 

Ecuador, desafían al Estado-nación tradicional al cuestionar su carácter integrador y su 

énfasis en la mayoría mestiza, que históricamente ha excluido a las minorías indígenas y 

afrodescendientes. Desde 1990, el movimiento indígena ecuatoriano ha ganado 

protagonismo político, exigiendo el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, así 

como autonomía y formas propias de organización. Este proceso pone en crisis las políticas 

tradicionales, y plantea la necesidad de reconfigurar el Estado, la nación y la democracia en 

un contexto más inclusivo y plural.  

Las movilizaciones han sido una constante en el contexto político ecuatoriano, sirviendo 

como una herramienta para visibilizar las demandas de grupos históricamente vulnerables. 

A lo largo de la historia, un gran número de organizaciones sociales que han protagonizado 

estos levantamientos; sin embargo, el de 1990 destaca como uno de los más importantes -si 

no el más relevante- debido a que estuvo liderado por una sólida organización: la CONAIE. 

Esta logró unificar a los, hasta entonces, heterogéneos grupos sociales indígenas y 

campesinos, consolidando un movimiento con demandas estructurales y políticas claras. 

Para los propósitos del presente estudio, no se profundiza en los movimientos sociales 

previos al levantamiento de 1990, ya que este evento fue clave para la transformación del 

movimiento social indígena en un actor político. Dicho levantamiento tuvo una gran 

influencia en la creación del brazo político de la CONAIE, que posteriormente se materializ ó 

en el partido político Pachakutik. El objetivo central de este estudio se ha de enfocar en 

analizar la participación de Pachakutik en la esfera política ecuatoriana y su reconfiguración 

ideológica – práctica en el escenario político nacional.  

4.1.3. Historia del partido político Pachakutik 

De sujetos sociales a sujetos políticos 

El primer levantamiento indígena provocó procesos fundamentales para la política 

ecuatoriana, sobre todo en el sector popular. La CONAIE facilitó a grupos marginados crear 

espacios de coordinación nacional, como la Coordinadora de Organizaciones en Conflictos 

de Tierras (1989), la Coordinadora de Movimientos Sociales (1995) y Pachakutik (1995). 

Estas entidades se transformaron en un instrumento de resistencia contra el neoliberalismo, 

deteniendo reformas estructurales, privatizaciones, la influencia de Estados Unidos y la 

suscripción de Tratados de Libre Comercio. Esto protegió recursos estratégicos y fomentó 

una mayor apertura democrática en la nación (Simbaña, 2020). 

Según Santillana (2005) “durante la década del 90, el movimiento indígena deviene en sujeto 

político consolidando el conjunto de acciones y luchas que lo definieron como el actor 

político más importante del decenio” (p.1), en esta etapa el movimiento se consolida como 
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un símbolo de resistencia y un referente ético y popular. A través de estrategias de 

movilización y presión, establece un objetivo claro, la construcción de un Estado 

Plurinacional.  

Uno de los principales logros de esta etapa fue, mediante la presión social, establecer un 

Estado multiétnico y multicultural. Si bien esto no equivalía al concepto de 

plurinacionalidad, representó un avance significativo al reconocer la diversidad. Este hito 

quedó reflejado en el primer artículo de la Constitución de 1998: 

El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 
democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, 
electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la 
autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios 

democráticos previstos en esta Constitución (…) (Const., 1998, art.1). 

Para Santillana (2005), en la década de 1990, el movimiento indígena ecuatoriano emergió 

como un actor político al transformar su organización social en acción colectiva, articulando 

su memoria histórica, ética comunitaria y estructuras de poder internas con estrategias 

externas de interpretación política. Pese a su situación histórica, las comunidades indígenas 

preservaron su organización económica, social y cultural, consolidándose como sujetos 

colectivos basados en derechos comunales y valores como la solidaridad. Este proceso llevó 

a la creación de Pachakutik, expresión política de la lucha y resistencia de las bases 

comunitarias.  

León, (2020) señala que Pachakutik es el partido político de la CONAIE y el medio a través 

del cual el movimiento indígena busca participar en las elecciones para garantizar el 

cumplimiento de las demandas de las comunidades. Las decisiones se toman en las 

asambleas comunitarias, consideradas las bases del movimiento, y son los dirigentes quienes 

deben ejecutar dichos mandatos. Como se expresa en una frase representativa “la CONAIE 

es nuestro gobierno, el gobierno de nosotros los indígenas y Pachakutik es el brazo político 

de la CONAIE, nos obedece” (p.145).  

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (1989), manifiesta 

que, el avance del movimiento indígena refleja un progreso en su organización y un cambio 

significativo en su naturaleza. Pasa de ser una organización reivindicativa (que lucha por 

demandas específicas) a una organización política (con un enfoque más amplio). En este 

nuevo rol, su tarea principal es definir un proyecto político que esté alineado con las 

particularidades y realidades de las comunidades indígenas, y que, además, aporte a la 

creación de una alternativa política para transformar la sociedad ecuatoriana en su totalidad.  

La autorización del Congreso en 1994 para reconocer a movimientos políticos 

independientes marcó un hito al permitir que el movimiento indígena y otros grupos locales 

y nacionales participarán en elecciones con candidatos propios, rompiendo el monopolio de 

representación de los partidos tradicionales. Sin embargo, este cambio también impulsó la 

fragmentación y la proliferación de organizaciones políticas, lo que ha llevado a que en 2024 
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existan al menos 78 agrupaciones habilitadas para participar en el ámbito electoral (García, 

2013).  

Según Ospina & Guerrero (2003), el surgimiento «Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik-Nuevo País» (MUPP-NP) fue el resultado de la negociación entre tres tendencias 

principales: la amazónica, que promovía un partido indígena bajo el nombre simbólico 

«Pachakutik»; la serrana, vinculada a ECUARUNARI y a la izquierda política, que 

impulsaba la idea de un partido multiétnico denominado «Unidad Plurinacional»; bajo la 

propuesta de «Nuevo País».  

Miguel Lluco nos expuso el contenido oficial del nombre: Movimiento de Unidad 
Plurinacional, la agrupación unitaria de voluntades en medio de la gran diversidad 

de sus expresiones. Pacha significa la tierra, el tiempo, la historia; Kutik es el cambio, 
el retorno. El Nuevo País es el objetivo final (Ospina & Guerrero, 2003, p. 141). 

4.1.4. Hitos relevantes de Pachakutik en la política ecuatoriana  

Pachakutik nace oficialmente en 1995, durante el gobierno de Sixto Duran Ballén. Pero, 

debutó en las elecciones de 1996 al formar una alianza con grupos de la izquierda y 

centroizquierda ecuatoriana para apoyar la candidatura presidencial de Freddy Ehlers. 

Respaldado por el naciente MUPP-NP, la Izquierda Democrática, y el Partido Socialista 

Ecuatoriano/Frente Amplio, esta fue su primera participación electoral, con la propuesta 

central de presentar un outsider que desafiara a los partidos tradicionales y las políticas 

neoliberales del gobierno (Ospina & Guerrero, 2003). 

Desde su formación, Pachakutik se consolidó como un actor clave de la izquierda política 

en Ecuador, ganando protagonismo frente al declive de los partidos de izquierda tradicional. 

Su carácter multiétnico atrajo a profesionales e intelectuales no indígenas de clase media, 

decepcionados por las opciones izquierdistas tradicionales, ampliando su base de apoyo 

(García, 2013). Sin embargo, las contradicciones en su discurso, las disputas entre sus 

dirigentes y la desconexión con sus bases, entre otros factores, han llevado a que este partido 

disminuya su porcentaje de votación.  

Tabla 2. Participación de Pachakutik en las elecciones presidenciales desde 1996 a 2023 

Año de elección Porcentaje de 

votación 

Lugar Candidato 

1996: 1. ° vuelta 20,6% Tercero Freddy Ehlers 

1998: 1. ° vuelta 14,74% Cuarto Freddy Ehlers 

2002: 1. ° vuelta 

2002: 2. ° vuelta 

20,64% 

54,79% 

Primero 

Primero 

Lucio Gutiérrez 

Lucio Gutiérrez 

2006: 1. ° vuelta 2,19% Sexto Luis Macas 

2009: 1. ° vuelta - - Sin candidato 

2013: 1. ° vuelta 3,26% Sexto Alberto Acosta 
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2017: 1. ° vuelta 6,71% Cuarto Paco Moncayo 

2021: 1. ° vuelta 19,39% Tercero Yaku Pérez 

2023: 1. ° vuelta - - Sin candidato 

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2018); García  (2013). Elaboración propia (2024) 

La Tabla 2 muestra que, desde la fundación de Pachakutik hasta la actualidad (2024) ha 

participado en siete de las nueve elecciones presidenciales celebradas. La única ocasión en 

que lograron llegar a la presidencia fue en 2002, aunque no presentaron un candidato propio, 

sino que apoyaron a Lucio Gutiérrez. A cambio de este apoyo, Pachakutik recibió cuatro 

ministerios: Agricultura, Relaciones Exteriores, Educación y Turismo, así como algunas 

secretarias. Sin embargo, según Ramírez (2003), las medidas económicas implementadas 

por Gutiérrez, consideradas “neoliberales”, el incumplimiento radical de su agenda y sus 

alianzas con la derecha ecuatoriana y extrajera fueron rechazadas y bloqueadas por 

miembros de Pachakutik, lo que llevó a Gutiérrez a solicitar la renuncia de estos funcionarios 

pertenecientes al movimiento indígena. Como resultado, la CONAIE retiró su apoyo al 

régimen, y Pachakutik finalizó su participación en el gobierno.  

De igual manera uno de los mayores logros de Pachakutik se alcanzó en 1996, cuando Freddy 

Ehlers, como un candidato outsider, junto al movimiento indígena, representó una alternativa 

al régimen tradicionalista y neoliberal. Pachakutik intentó distanciarse de los partidos 

políticos tradicionales, logrando un 20,6% de los votos. Aunque no alcanzaron la segunda 

vuelta, se consolidaron como una fuerza política significativa (Soriano, 2014). En 1998, 

Ehlers se postuló nuevamente a la presidencia con un partido propio, en alianza con 

Pachakutik.  

Pachakutik se fundó con el objetivo de trasladar la movilización social de las calles a la 

política, enfrentándose a los partidos tradicionales de Ecuador. Sin embargo, su participación 

electoral ha sido decepcionante, como lo reflejan los resultados históricos de 2006, 2013 y 

2017, donde obtuvieron un promedio de solo 7,6%. Esto evidencia las luchas internas dentro 

del movimiento indígena y su desconexión tanto con sus bases indígenas como con los 

sectores más pobres, quienes en su mayoría no se sienten representados por este partido. 

La crisis política que atravesó Ecuador en 2021, marcada por un fuerte sentimiento 

«anticorreísta» en gran parte de la población, definió el escenario electoral. En este contexto, 

los principales contendientes contra el régimen del socialismo del siglo XXI fueron Yaku 

Pérez, por Pachakutik y Guillermo Lasso, por CREO. este clima político permitió que Pérez 

alcanzara un alto porcentaje la primera vuelta, quedando a solo 0.35% de Lasso lo que lo 

dejó fuera de la segunda vuelta sin embargo el apoyo de los sectores «anticorreístas» fue 

fundamental para acercar a Pérez a estas instancias (Trujillo, 2020). A pesar de este 

resultado, la falta de unidad interna en Pachakutik y la CONAIE evidenciada por sus 

divisiones y disputas llevó a que no participara en las elecciones extraordinarias de 2023 tras 

la muerte cruzada, mostrando la inestabilidad dentro de sus filas. 
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Tabla 3. Participación de Pachakutik en las elecciones legislativas desde 1996 a 2023 

 

Año de elección 

Cantidad de 

Legisladores 

obtenidos 

Total, de 

legisladores 

Porcentaje de 

representación 

1996 8 82 9,75% 

1998 6 121 4,95% 

2002 10 100 10% 

2006 6 100 6% 

2009 4 124 3,22% 

2013 5 137 3,65% 

2017 4 137 2,67% 

2021 27 137 16,81% 

2023 5 137 3,65% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2018); García (2013). Elaboración propia (2024) 

La Tabla 3 refleja la evolución de la representación legislativa de Pachakutik desde 1996 

hasta 2023, evidenciando cambios significativos en su desempeño electoral. Durante este 

periodo, se observa un comportamiento oscilante en su representación, con momentos 

destacados y otros de marcada disminución. En particular, su punto más alto ocurrió en 2021, 

cuando logró obtener 27 de los 137 escaños disponibles, alcanzando un 16,81% de 

representación.  

En 2021, Guadalupe Llori marcó un hito en la historia de Ecuador al convertirse en la 

primera mujer indígena en presidir la Asamblea Nacional y en la primera integrante de 

Pachakutik en ocupar este cargo. Sin embargo, como señala Celi (2022), su gestión estuvo 

marcada por la pérdida de respaldo, cuestionamientos constantes y denuncias relacionadas 

con presunta gestión irregular de cargos públicos e incumplimiento de funciones. Su 

mandato, que se extendió por aproximadamente un año, estuvo rodeado de controversias que 

finalmente derivaron en su destitución. 

A pesar de este pico, la trayectoria de Pachakutik se caracteriza por una representación 

legislativa generalmente baja en la mayoría de los periodos. En elecciones como las de 2017 

y 2009, su representación cayó al 2,67% y 3,22%, respectivamente. Este comportamiento 

sugiere dificultades para consolidarse como una fuerza constante, como lo sugiere Plan V 

(2023) “los choques entre varios sectores con criterios divergentes llevaron a un paulatino 

debilitamiento no solo del bloque legislativo, sino también del propio movimiento 

Pachakutik” (p1). Además, este partido político ha enfrentado un estancamiento reciente, 

con porcentajes que no superan el 3,65% en los años 2013, 2017 y 2023, lo que indica 

problemas para mantener el respaldo electoral.  
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Otro aspecto importante a considerar es la relación entre tamaño de legislatura y la 

representación obtenida. Aunque el número total de legisladores ha variado en diferentes 

periodos, Pachakutik no ha logrado mantener o aumentar su porcentaje de representación. 

Los datos reflejan una falta de consolidación a largo plazo. Aunque Pachakutik ha 

demostrado capacidad para lograr éxitos significativos, no ha podido traducir estos picos en 

un crecimiento sostenido.  

En este poder, se refleja la fragmentación política, una estrategia electoral inconsistente o la 

pérdida de apoyo en su base social. Los resultados de 2023, que marcan un retorno a niveles 

bajos de representación es la muestra que el partido se encuentra en una crisis interna. 

Leonidas Iza, citado por El Comercio (2023) menciona “nosotros no nos vamos de 

Pachakutik. Solo hay que sacar esos malos elementos que no han conducido a nuestro 

glorioso movimiento Pachakutik” (p1). 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Participación de Pachakutik en las elecciones de Prefectos desde 1996 a 2023 

 

Año de elección 

Cantidad de 

Prefectos 

Total, de 

Prefecturas 

Porcentaje de 

representación 

1996 0 22 0% 

2000 5 22 22,72% 

2004 4 22 18,18% 

2009 5 23 21,73% 

2014 3 23 13,4% 

2019 5 23 21,74% 

2023 6 23 26,9% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2019); García (2013). Elaboración propia (2024) 

La Tabla 4 destaca el desempeño de Pachakutik en el ámbito local y territorial. A diferencia 

de las elecciones legislativas, las elecciones de prefectos se centran en la elección de 

autoridades provinciales encargadas de la administración y el desarrollo local. Se evidencia 

la capacidad de Pachakutik para influir en la política territorial, un aspecto clave en su agenda 

política. A partir del año 2000 empezó a consolidarse en el ámbito electoral. Ese año, logró 

5 prefecturas y alcanzó un 22,72% de representación, cifra que se ha mantenido parcialmente 
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constante hasta el 2023. Este resultado representa un aumento significativo en comparación 

con 1996, cuando no consiguió ninguna prefectura.  

Pachakutik ha mantenido una representación relativamente estable, con una fluctuación en 

el porcentaje de representación entre el 18,18% y el 29,9%. Aunque la cantidad de prefectos 

obtenidos ha variado entre 3 y 6, logrando mantener una presencia constante y significativa 

en las elecciones provinciales. En particular, el año 2023 marcó el nivel más alto de 

representación con un 26, 9%, además en este periodo ha sido destacado el papel de Lourdes 

Tibán como prefecta de Cotopaxi, misma que ha sido una ferviente opositora de los 

gobiernos oficialistas.  

El número de prefectos obtenidos por Pachakutik no ha sido uniforme, lo que indica una 

variabilidad en su desempeño electoral en diferentes provincias. Esto sugiere que cuenta con 

un fuerte respaldo en ciertas regiones, destacándose especialmente Cotopaxi, donde las 

prefecturas impulsadas por Pachakutik han tenido mayor protagonismo. En términos 

generales, este partido goza de mayor aceptación en las provincias de la Sierra, 

especialmente en la Sierra Centro y Norte, así como en la región amazónica. Por otro lado, 

en la Costa, ninguna provincia ha sido gobernada por un prefecto de Pachakutik, ya sea de 

manera directa o en alianza con otro partido.   

En el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en su artículo 49, establece 

que “el prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado provincial (…)” Así mismo, el artículo 50 señala que una de sus 

atribuciones es “dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y ordenamiento 

territorial (…)”, lo que implica la gestión de los recursos provinciales, la promoción de 

proyectos de infraestructura, desarrollo social y económico, entre otros.  

Por lo tanto, esta aceptación puede explicarse por dos razones principales. La primera es que, 

en las provincias de la Sierra Centro y en menor medida la Sierra Norte y la Amazonía, el 

éxito electoral de Pachakutik podría estar relacionado con su mayor capacidad para 

promover el desarrollo local. La segunda razón se vincula con la distribución de la población 

indígena, ya que, según datos del INEC (2022), este grupo representa el 7,7% de la población 

total del Ecuador. De esa población indígena, el 14,8% reside en Pichincha, el 13,7% en 

Chimborazo, el 10,1% en Imbabura, el 8,7% en Morona Santiago, el 6,6 en Napo y el 5,9 en 

Tungurahua. En contraste, en la provincia de Manabí, la población indígena representa 

apenas el 0,2%. Esto sugiere que Pachakutik cuenta con superior respaldo en las provincias 

con una mayor concentración de población indígena. 

Tabla 5. Participación de Pachakutik en las elecciones de Alcaldes desde 1996 a 2023 

 

Año de elección 

Cantidad de 

Alcaldes 

Total, de Alcaldías Porcentaje de 

representación 

1996 0 27 0% 

2000 31 215 14,40% 
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2004 27 219 12,32% 

2009 22 221 9,95% 

2014 19 221 8,60% 

2019 20 221 9,05% 

2023 24 220 10,91% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2014); García (2013). Elaboración propia (2024) 

 

La Tabla 5 refleja la participación de Pachakutik en las elecciones de alcaldes, mostrando 

un desempeño fluctuante. En 1996, este partido político no obtuvo representación, pero en 

2000 alcanzó un importante avance con el 14,40% de representación y 31 alcaldes electos. 

Sin embargo, entre 2004 y 2019, su porcentaje disminuyó gradualmente, llegando a un punto 

bajo del 8,60% en 2014. Esta tendencia podría atribuirse a una combinación de factores 

como la competencia política y la fragmentación interna.  

En 2023, Pachakutik mostró un leve repunte al alcanzar el 10,91% de representación, 

logrando 24 alcaldías logrando expandir su presencia en la Costa, con el triunfo de Naranjito, 

Playas y Jipijapa (Celi, 2023). Un triunfo destacado fue el de Diana Caiza en Ambato, quien 

se convirtió en la primera mujer y la primera persona indígena en liderar la ciudad. Este hito 

histórico puede reflejar la inclusión y la representación de sectores tradicionalmente 

marginados en la política.  

Por otro lado, el caso de Delfín Quishpe, alcalde de Guamote en 2029, muestra los retos que 

enfrenta Pachakutik en términos de gobernabilidad y transparencia. Quishpe fue acusado de 

peculado y sentenciado por la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. En primera y 

segunda instancia, se ratificó una condena de cinco años de prisión por tráfico de influencias 

en 2022. No obstante, los jueces de la Corte Nacional de Justicia declararon la nulidad de 

dicha sentencia (Molina, 2024). A pesar de esto, el incidente afectó la credibilidad del partido 

y evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de selección y supervisión 

de candidatos, por lo que en 2023 no fue reelecto.  

Al igual que en la prefectura, el Código Orgánico de Organización Territorial establece 

funciones similares del alcalde, con la diferencia que su competencia se desarrolla en torno 

a la institución municipal cantonal. De igual forma los alcaldes tienen una mayor cercanía 

con la población debido a su gestión de problemas cotidianos en ámbitos territorios menos 

extensos, lo que los hace más accesibles y visibles, fortaleciendo su vínculo con la 

comunidad. 

Tomando en consideración que Pichincha es la provincia con más personas que se 

autoidentifican como indígenas. En esta provincia, los cantones con mayor población 

indígena suelen respaldar a Pachakutik, aunque no siempre es así. Por ejemplo, en Cayambe, 

que concentra la mayor población indígena, Pachakutik ha ganado la alcaldía cinco veces 

desde su creación, y en Pedro Moncayo, el segundo cantón con mayor población indígena, 



53 

 

ha obtenido la alcaldía dos veces. Si embargo, en los otros seis catones de la provincia con 

una población indígena considerable, este partido nunca ha logrado alcanzar una alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Análisis y discusión de la ideología del partido político Pachakutik  

Tabla 6. Ideología de Pachakutik plasmado en su plan de gobierno 2021 

Precursor/Representante: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik MUPP 

Manifestación: Programa de Gobierno Minka por la vida  

Contexto: Social (Educación) 

Declaración Textual Análisis y Discusión  

“La educación que proponemos es pública, 

gratuita, comunitaria e intercultural y tiene 

como propósito generar educandos en y 

para la emancipación. La educación es la 

única actividad que forma capacidades 

profesionales que, después, podrán o no ser 

ejercidas efectivamente” 

 

“Las ciencias y las tecnologías sobre todo la 

Cuarta revolución científico-técnica, en 

diálogo con las prácticas y conocimientos 

de los pueblos originarios, de las mujeres y 

las luchas feministas, son los fundamentos 

para un diseño diferente de un mundo 

postcapitalista, postpatriarcal, postcolonial” 

El mencionado programa de gobierno 

propone una visión radicalmente alternativa 

de la educación, que busca desafiar las 

estructuras de poder dominantes y abrir 

espacio para una educación inclusiva, 

intercultural y emancipadora. Si bien los 

principios los principios aquí expresados 

son atractivos en su intención de justicia 

social y equidad, la viabilidad de 

implementar una educación de estas 

características en un contexto globalizado y 

profundamente influenciado por la cultura 

occidental sigue siendo incierta. 
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“Reformar las leyes que someten al 

colonialismo mental en la educación”  

 

“Diseñar y construir colectivamente una 

educación integral, a través de las 

epistemologías milenarias en diálogo con 

las ciencias, valores y principios de 

educación de calidad”  

Además, el programa presenta ciertos 

riesgos y ambigüedades en términos de la 

aplicación práctica de estas ideas, 

especialmente en lo que respecta a la 

integración de conocimientos científicos 

modernos con saberes tradicionales y la 

implementación de reformas legales a gran 

escala. Sin embargo, la propuesta abre un 

espacio crucial para repensar el propósito y 

los métodos de la educación en el mundo 

contemporáneo.  

 

Fuente: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (2021). Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Ideología de Pachakutik sobre la educación, a través de un candidato 

Precursor/Representante: Candidato Presidencial Yaku Pérez  

Manifestación: Discurso sobre el libre acceso a las universidades   

Contexto: Social (Educación)  

Declaración Textual Análisis y Discusión  

“Para que un pueblo sea libre necesitamos 

educación de calidad y aquí hay muchos 

jóvenes y algunos quizás no pudieron llegar 

a la universidad. Hay que permitir libre 

acceso a las universidades, para que todos 

los jóvenes puedan estudiar y escoger la 

carrera que ellos quieran. Y hay que 

reformar la “Ley Orgánica de Educación 

Superior”, que haya autonomía en la 

educación superior, que no metan las garras 

el ejecutivo en las universidades y tiene que 

haber democracia en las elecciones de las 

autoridades y en todas las universidades. El 

rector no puede ser gerente, como un 

gerente que nombra a dedo a los decanos. 

Tiene que nombrar a los decanos, así como 

El discurso plantea propuestas que reflejan 

un compromiso con la igualdad de 

oportunidades y la democratización de las 

universidades. Sin embargo, carece de 

profundidad en cuanto a viabilidad práctica, 

financiamiento y consecuencias de sus 

propuestas.  

El candidato utiliza un lenguaje sencillo y 

directo, apelando a las emociones y 

preocupaciones de los jóvenes. Si bien esto 

puede ser efectivo para conectar con el 

público, carece de detalles técnicos que 

sustenten las propuestas, lo que podía ser 

percibido como un candidato con estilo 

discursivo populista. 

El problema de esta ideología es que carece 

de planificación, es decir, no se aborda el 
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se nombra al rector, profesores, empleados, 

trabajadores y estudiantes.” 

 

cómo se implementarían ni cómo se 

financiarían las reformas, lo cual es crucial 

en un sistema educativo que enfrente 

limitaciones presupuestarias y logísticas.  

La propuesta de democratizar la elección de 

autoridades universitarias es llamativa. Pero 

las elecciones pueden politizarse, y los 

intereses de diferentes grupos dentro de la 

comunidad universitaria puede estar en 

conflicto. Tampoco se ha mencionado el 

cómo garantizar que las elecciones sean de 

manera justa y transparente ni cómo se 

evitaría que estas estructuras democráticas 

sean manipuladas por grupos con intereses 

particulares. 

Fuente: Pachakutik Olmedo (2020). Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Breve explicación sobre el neoliberalismo 

Para explicar brevemente este concepto, me basaré en la exposición de Axel Kaiser (2021), 

quien lo describe de la siguiente manera: El neoliberalismo es frecuentemente presentado 

como un concepto abstracto, casi un «fantasma etéreo» que actúa como una maldición 

permanente, supuestamente condenando a las sociedades al subdesarrollo. Se le percibe en 

ocasiones como un obstáculo que, si fuera eliminado, abriría las puertas hacia un supuesto 

paraíso socioeconómico (Centro Ricardo B. Salina Pliego, 2021). 

El término «neoliberalismo» tiene su origen en la década de 1930 acuñado por Alexander 

Rüstow, un intelectual alemán que desencantado por los efectos del socialismo soviético -

como la pérdida de libertades, la instauración de la dictadura y el deterioro económico en la 

URSS-, buscó una alternativa intermedia entre el socialismo y el liberalismo clásico, aunque 

admiraba las ideas liberales de Adam Smith, las consideraba excesivamente extremas. 

Rüstow propuso, entonces un modelo de sistema mixto al que denominó “neoliberalismo”. 

Este planteamiento, más parecido a la «socialdemocracia», defendía la intervención del 

Estado para corregir las desigualdades socioeconómicas, prevenir la formación de 

monopolios y cárteles, y promover una redistribución progresiva de la riqueza, todo ello con 

el objetivo de evitar las fallas inherentes del mercado. 

Según Rüstow, en su concepción, el mercado, por sí solo, tendía a degenerar, por lo que 

requería una intervención estatal constante. Entre las propuestas de Rüstow destacaban los 

impuestos progresivos para las empresas, con el fin de evitar concentraciones excesivas de 

poder económico que pudieran perjudicar a los pequeños emprend imientos. Estas ideas 
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cobraron relevancia durante el «Coloquio Lippman» (1938), en el cual participaron figuras 

como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, entre otros. Aunque se discutió la adopción del 

término «neoliberalismo» para describir este enfoque reformista, surgieron tensiones 

ideológicas. Hayek y Mises, por ejemplo, rechazaban la visión de Rüstow sobre el papel del 

Estado, argumentando que las intervenciones gubernamentales eran las principales 

responsables de las distorsiones del mercado. 

A pesar de estas divergencias el concepto de neoliberalismo continuó debatiéndose en 

círculos académicos e intelectuales hasta la Fundación de la «Sociedad Mont Pelerin» 

(1947), liderada por Hayek. En esta reunión participaron destacados intelectuales como Karl 

Popper, Milton Friedman y Ludwig von Mises, entre otros. Sin embargo, esta sociedad optó 

por revivir y adaptar el liberalismo clásico al contexto del siglo XX, promoviendo valores 

como la libertad individual, la propiedad privada, el Estado de derecho y los derechos 

humanos. Aunque algunos miembros aceptaban cierto grado de redistribución o intervención 

estatal, el rol del Estado era concebido como limitado. 

Hoy en día, el término «neoliberalismo» ha sido despojado de su rigor histórico y conceptual, 

especialmente en América latina, donde se utiliza para describir políticas económicas de 

libre mercado que, paradójicamente no han sido implementadas en su forma pura. De hecho, 

según los rankings de libertad económica, los países latinoamericanos figuran entre los 

menos libres del mundo, junto con varias naciones africanas y asiáticas. Este contraste pone 

en evidencia una contradicción: si asociamos la libertad económica con el neoliberalismo, 

entonces América Latina sería una de las regiones menos «neoliberales» del planeta. 

Ejemplos como Suiza, Canadá y Australia, que encabezan estos rankings, demuestran que 

una mayor libertad económica se correlaciona con un mayor desarrollo y progreso. En 

contraste, países como Cuba y Venezuela, con niveles extremadamente bajos de libertad 

económica, enfrentan profundas crisis económicas y sociales. 

Atribuir los problemas de América Latina al «neoliberalismo», entendido como libertad 

económica, constituye un error conceptual. Las naciones más desarrolladas han alcanzado 

su prosperidad gracias a instituciones que fomentan la libertad económica, la estabilidad 

monetaria, el comercio libre y el respeto a la propiedad privada. Por el contrario, el rechazo 

a estas instituciones conduce al estancamiento y al retroceso. Por tanto, más que insistir en 

un término ambiguo y mal empleado como «neoliberalismo», es necesario reflexionar sobre 

los principios del liberalismo y su potencial para fomentar el progreso a través del esfuerzo 

individual y la cooperación social (Centro Ricardo B. Salina Pliego, 2021). 

Figura 1. Países del mundo con mayor y menor libertad económica. 
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Fuente: (Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, 2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2. Índice de libertad económica 2024 Región Americana. 
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Fuente: (Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, 2024). 

 

Por otro lado, Según Sandoval (2007), el neoliberalismo se describe como un enfoque 

económico que, en el caso de América Latina, no se halimitado a una aplicación estricta de 

principios ortodoxos, sino que ha involucrado un manejo astuto de intereses políticos y la 

creación de nuevas coaliciones. Este modelo económico se ha implementado con un énfasis 

en la “liberación” y un “Estado adelgazado”, aunque las políticas públicas que los 

presidentes promovieron, como la privatización de bancos y el rescate financiero, a menudo 

contradicen los principios neoliberales más puros. 

De igual manera la autora, señala que las reformas económicas de la región han sido 

impulsdas principalmente por los intereses de las coaliciones gobernantes, más que por la 

propagación de ideas neoliberales. A pesar de que el neoliberalismo promulga una menor 

intervención estatal y reducción del gasto público, ha estado marcado por un 

intervencionismo del Estado, especialmente en áreas como la banca.  

Tabla 10. Ideología de Pachakutik, plasmado en la página web del partido.  

Precursor/Representante: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País  

Manifestación: Línea ideológica presentada a través de su página web.   

Contexto: Económico y Político 

Declaración Textual Análisis y Discusión  

“¿Quiénes lo integran? 

Está integrado por varios sectores y 

organizaciones sociales: indígenas, 

campesinos, afroecuatorianos, 

trabajadores públicos y privados, 

mujeres, jóvenes, cristianos de base, 

ecologistas, intelectuales 

comprometidos, etc. (…)” 

 

“Plan Político 

Oposición al modelo neoliberal y a 

quienes lo sostienen: Congreso, 

Ejecutivo, partidos políticos, otras 

La línea ideológica del Pachakutik se presenta 

como amplio e inclusivo, integrando sectores 

diversos. Sorprendentemente, menciona también a 

«sectores privados», lo cual genera una evidente 

contradicción al declararse, en el mismo texto, en 

oposición a estos sectores por considerarlos 

sostenedores del modelo neoliberal. Esta dualidad 

plantea preguntas sobre la coherencia interna del 

partido, ya que no queda claro si la inclusión de los 

privados responde a una estrategia política o a un 

intento de ampliar su base discursiva.  

La oposición al neoliberalismo es un eje central del 

plan político de Pachakutik, rechazando no solo a 
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instancias del Estado, sectores 

privados, organismos internacionales, 

etc.  

Alianza política y social antineoliberal, 

con autonomía e identidad propia 

manteniendo la iniciativa en la 

presentación de propuestas” 

 

 

 

los sectores privados, sino también al Congreso, 

Ejecutivo y organismo internacionales. No 

obstante, esta postura contrasta con hechos 

recientes, como el acuerdo firmado en 2022 entre 

la CONAIE -movimiento social al que responde 

Pachakutik- y el gobierno de Guillermo Lasso, 

identificado como neoliberal. Este acuerdo refleja 

una concesión pragmática que pone en duda la 

solidez de su postura antineoliberal, debilitando su 

credibilidad ante sectores críticos.  

Aunque Pachakutik ha sido reconocido 

principalmente como un partido que aboga por la 

reivindicación indígena, la diversidad de sectores 

que lo integran pueden dar lugar a tensiones 

internas relacionadas con prioridades y estrategias. 

Esta dinámica ya ha provocado fricciones notables 

entre la CONAIE y Pachakutik, evidenciando las 

complejidades de articular intereses diversos 

dentro de un mismo proyecto político.  

Fuente: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (2006). Elaboración 

propia 

 

Tabla 11. Ideología de Pachakutik, sobre la Política y Economía, a través de un candidato 

Precursor/Representante: Candidato Presidencial Luis Macas  

Manifestación: Discurso en su campaña presidencial. 

Contexto: Político-Económico 

Declaración Textual Análisis y Discusión  

“Es hora de la revolución constituyente. 

Esta es nuestra propuesta para el país: 

convocaremos a una Asamblea 

Constituyente para que se vayan todos los 

políticos corruptos y los oligarcas que nos 

tienen en la miseria. El petróleo para los 

ecuatorianos; los recursos naturales son 

nuestros y nunca más nos robarán. La plata 

del petróleo invertiremos en educación, 

salud, vivienda, seguridad social, riego y, 

sobre todo, trabajo en el campo y la ciudad. 

La deuda externa ya está pagada. Esta deuda 

millonaria ha significado pobreza, 

analfabetismo, migración y abandono total 

de la agricultura. Es hora de que todos esos 

recursos lleguen a los ecuatorianos. 

El discurso propone una transformación 

radical del sistema, basada en ideales 

socialistas, pero presentan ambigüedades y 

desafíos importantes. Primero, la 

nacionalización de recursos naturales 

plantea dudas sobre la capacidad estatal 

para gestionar eficientemente, además de 

los riesgos de desincentivar la inversión 

extranjera.  

Prometer financiar sectores sociales clave 

con ingresos del petróleo ignora la 

volatilidad de estos recursos y la necesidad 

de diversificar la economía.  

La reforma agraria, aunque busca justicia 

social, puede generar conflictos si no se 
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Haremos una nueva reforma agraria para 

entregar la tierra a los pobres y daremos 

créditos para los pequeños y medianos 

productores. Habrá alimentación para 

todos. Latinoamérica unida y solidaria: solo 

unidos los pueblos derrotaremos a las 

oligarquías y al imperialismo. Les 

invitamos a rebelarnos contra el sistema” 

 

acompaña de medidas complementarias 

para garantizar su sostenibilidad.  

Por otro lado, la unión latinoamericana y 

rechazo al “imperialismo”, aunque 

inspiradores, enfrentan barreras prácticas 

debido a las desigualdades económicas y 

los intereses divergentes en la región. 

Finalmente, al reflexionar sobre la justicia 

social en los países no desarrollados, a 

menudo se pasa por alto la inviabilidad de 

este principio en ciertas circunstancias. 

Ejemplos como Cuba, Venezuela, la URRS 

y la China comunista han demostrado 

fracasos en la implementación de justicia 

social, ya que sus políticas han alejado a 

empresarios e inversores, actores clave que 

han demostrado ser fundamentales para le 

generación de riqueza.  

Fuente: Cáceres (2023). Elaboración propia 

 

Tabla 12. Ideología de Pachakutik, sobre el sistema capitalista y democrático a través de 
un candidato 

Precursor/Representante: Candidato Presidencial Leonidas Iza 

Manifestación: Discurso en su campaña presidencial. 

Contexto: Político-Económico 

Declaración Textual Análisis y Discusión  

“Nosotros vamos a ser un candidato 

antisistema; no estamos de acuerdo con 

el sistema capitalista en el mundo, que 

está acabando con la vida. Es el sistema 

capitalista el que está acabando con 

nuestros territorios, es el sistema 

capitalista el que está acabando, con la 

explotación entre seres humanos. Aquí 

no somos la corrección política; lo que sí 

decimos es, a partir de identificar estos 

problemas estructurales de nuestra 

sociedad ecuatoriana, a nivel continental 

y a nivel mundial, desde allí levantamos 

una propuesta real para la gente. Por eso 

muchas veces hemos dicho: nuestros 

sueños no caben en una urna, nuestros 

sueños solo caben en la medida en que 

transforma el país para la mayoría de 

En el discurso de Iza, se cuestiona 

abiertamente el sistema capitalista y la 

democracia actual, al señalar que las 

elecciones a menudo se reducen a un mercado 

de cotos. Sin embargo, algunos miembros del 

partido político Pachakutik, que han ocupado 

cargos dentro de las instituciones políticas del 

país, presentan posturas que pueden ser vistas 

como contradictorias en relación con esa 

crítica. Los actos de corrupción ejecutados por 

miembros de este partido, podrían ser 

interpretados como una relativización de las 

prácticas políticas criticadas por Iza.   

 

Este contraste entre la crítica al sistema y la 

participación en él puede ser visto desde 

diferentes perspectivas. Por un lado, podría 

interpretarse como una estrategia pragmática 
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ecuatorianos. Aquí nos han hecho creer 

también que la democracia son las 

elecciones; la democracia es mucho más. 

La elección que ha servido en estos 

tiempos es únicamente para mercado de 

votos donde cada cuatro años nos 

mienten”.  

 

para influir desde dentro y generar cambios en 

las estructuras de poder existentes. Por otro, 

también puede plantear interrogantes sobre la 

consistencia entre las críticas al sistema y las 

acciones dentro de las instituciones que 

representan ese mismo sistema. La clave aquí 

radica en entender cómo los miembros del 

partido político gestionan la complejidad de 

operar dentro de un sistema que critican, 

mientras intentan alcanzar sus objetivos 

políticos.  

 

Esta aparente contradicción entre la crítica al 

sistema y la participación en él refleja un 

dilema común en muchos movimientos 

antisistema: la necesidad de incidir en la 

política tradicional para generar cambios, 

mientras se mantiene una postura crítica hacia 

las estructuras de poder existentes. Esto genera 

un cuestionamiento sobre la viabilidad de un 

cambio radical desde dentro de un sistema que 

se considera injusto y opresivo. Es pertinente 

recordar la célebre frase de Winston Churchill 

en su discurso ante la Cámara de los Comunes, 

en 1947: “La democracia es el peor sistema de 

gobierno, a excepción de todos los demás que 

se han inventado”. Esta premisa podría 

aplicarse también al sistema capitalista, ya que, 

pese a sus imperfecciones, ha demostrado ser 

más funcional que alternativas fallidas como 

los socialismos del pasado.  

 

Además, esta declaración se vincula con el 

pensamiento marxista a través de su crítica 

estructural al capitalismo, entendiendo este 

sistema como una totalidad que genera 

explotación y destrucción ambiental y se 

fundamenta en el método dialéctico, pues se 

identifica al capitalismo como la causa 

fundamental de estos problemas y entienden 

que el cambio social no surge únicamente de 

reformas dentro del sistema, sino del 

reconocimiento de sus contradicciones y la 

lucha por una transformación radical. Por lo 
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que, sus propuestas están estrechamente 

relacionadas a la idea de revolución y 

transformación del sistema actual.  

Fuente: Radio Noticias Cuenca (2024). Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

4.3. Contradicciones del partido político Pachakutik en los métodos de 

movilización utilizados en los levantamientos del 2019 y 2022.  

Los levantamientos del 2019 y 2022 en Ecuador.  

En octubre de 2019, Ecuador vivió intensas protestas tras el anuncio del Decreto 883, que 

eliminaba el subsidio a los combustibles como parte de un acuerdo con el FMI. La medida 

provocó un paro de transportistas que desencadenó movilizaciones nacionales durante 11 

días, lideradas por el movimiento indígena y apoyadas por sindicatos, estudiantes y diversos 

sectores sociales. Las protestas, que denunciaban tanto las políticas económicas como la 

desigualdad estructural, fueron reprimidas violentamente, dejando 11 muertos y más de 

1,000 detenidos. Finalmente, el decreto fue derogado tras un diálogo entre el gobierno y 

líderes indígenas (Moreno et al., 2021). 

Así mismo, Moreno et al. (2021), señalan que la CONAIE tenía previsto iniciar sus protestas 

alrededor del 15 de octubre, pero decidió anticiparlas debido al impacto causado por el 

decreto mencionado. El movimiento asumió un papel protagónico en las movilizaciones, 

respaldado por un nuevo liderazgo y un discurso que facilitó la creación de alianzas con 

distintos sectores, con el objetivo principal de exigir la derogación.  

Por otro lado, el levantamiento de junio del 2022, que duró 18 días, se convirtió en una de 

las protestas más largas en la historia reciente de Ecuador. Fue impulsado por el movimiento 

indígena, con un pliego de 10 demandas centradas en la crisis económica, especialmente la 

reducción del precio de los combustibles, el aumento del presupuesto para salud y educación, 

y la oposición a la expansión minera y petrolera.  

El gobierno de Guillermo Lasso respondió inicialmente con represión, incluyendo la 

detención de Leonidas Iza y la declaración de estados de excepción en varias provincias. Sin 

embargo, la movilización creció rápidamente, alcanzando su punto máximo con la llegada 

de miles de manifestantes a Quito. La presión obligó al gobierno a realizar concesiones, 

como la reducción parcial del precio de los combustibles y el aumento de ciertos subsidios 

sociales.  

Según el entrevistado 2, no es Pachakutik, propiamente dicho, quien emplea los repertorios 

de acción colectiva que se ha observado desde la década de 1990. Se trata de estrategias 
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propias del movimiento indígena, utilizadas como formas de protesta frente a un sistema 

político nacional que no responde a los intereses de la gran mayoría de los ecuatorianos.  

Según él, Pachakutik es un brazo político que surge del movimiento indígena para promover 

la participación de los indígenas en el escenario político. 

Sin embargo, aunque los paros suelen atribuirse a la gestión y movilización de diversos 

movimientos sociales, entre ellos el movimiento indígena, Pachakutik también juega un 

papel fundamental en estos procesos, Su influencia se manifiesta principalmente en el 

respaldo político que brinda a las movilizaciones. Así lo menciona Cecilia Velasque, 

subcoordinadora de Pachakutik:   

Yo por el movimiento indígena, pongo las manos de manera responsable y, además, 
con argumentos. Siempre ha estado en la movilización y en la resistencia, no 

solamente con un gobierno de turno, sino con todos aquellos que no han cumplido 
con la política social y que no han regresado a mirar el rostro del sector agropecuario, 

en el cual nos sustentamos todos los que vivimos de la agricultura y la ganadería, 
cosa que no ha sido atendida al menos en estos 30 últimos años. Eso es una 
irresponsabilidad de los gobiernos de turno (La Posta, 2023, 00:31). 

Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, enfatizó que la lucha por cambios no debe 

limitarse a los espacios legislativos o ministeriales, sino que también es necesario recurrir a 

movilizaciones masivas. En este sentido, destacó que el movimiento indígena salió a las 

calles tras más de doce años de represión, y que el paro tuvo repercusiones no solo en 

Ecuador, sino en toda Latinoamérica. A raíz de esta acción, el movimiento indígena, y sus 

representantes en particular, ganaron respeto, aunque también se ha reavivado el racismo y 

generado sentimiento de animosidad en algunos sectores de la sociedad  (Periférik, 2020).  

El Banco Central del Ecuador (2019) realizó una evaluación de daños y pérdidas derivadas 

del paro nacional ocurrido del 3 al 14 de octubre de 2019, determinando que, el monto total 

de los efectos ascendió a USD 821,68 millones, de los cuales USD 120,07 millones 

corresponden a daños y USD 701,62 millones a pérdidas, siendo los más afectados los 

sectores de industria y comercio. Por otro lado, las pérdidas por el paro del 2022 ascendieron 

a un monto de USD 1.115,4 millones, de los cuales USD 1.104,8 millones corresponden a 

pérdidas y USD 10,6 millones a daños. Sin embargo, el candidato de Pachakutik para las 

elecciones 2025-2029 Leonidas Iza menciona lo siguiente:   

Las movilizaciones significaron ganancias para todos, en salud 200 millones, en subsidios 

300 millones, para el sistema de cooperativas de ahorro y crédito 125 millones, en bono de 

desarrollo humano 70 millones de dólares. En consecuencia, la lucha del pueblo significó 

para aliviar a la gente, ahora hay una valoración extremadamente tendenciosa. Nosotros nos 

hacemos cargo de las luchas populares, no de la delincuencia que incluso ha sido infiltrada 

por el mismo gobierno. Todo lo que corresponde a nuestra capacidad organizativa la hemos 

tenido en orden, pero de 2.600 eventos en Quito no nos podemos hacer cargo (Ecuavisa, 

2025). 
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4.3.1. Resultados de las encuestas 

Código de Colores 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

Nota General: Las siguientes figuras representan los datos obtenidos de las preguntas de la 

encuesta aplicada a los comerciantes de los dos mercados de la ciudad de Riobamba.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pregunta 1 de la encuesta 

¿Está usted de acuerdo en que los 

bloqueos de vías y el cierre de 

negocios durante los levantamientos 

afectaron significativamente la 

estabilidad económica de los 

comerciantes al dificultar el acceso 

de clientes y el abastecimiento de 

productos? 
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Figura 4. Pregunta 2 de la encuesta 

¿Considera que las movilizaciones, al 

restringir el transporte y generar 

directa o indirectamente actos de 

vandalismo o saqueo, pusieron en 

riesgo la seguridad de los negocios y 

de sus clientes? 
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Figura 4. Pregunta 3 de la encuesta 

¿Cree que el partido político 

Pachakutik debió tomar en cuenta los 

intereses de los comerciantes locales 

antes de realizar acciones que 

impactaran negativamente su 

actividad económica? 
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Figura 5. Pregunta 4 de la encuesta 

 ¿Está usted de acuerdo en que todos 

los ecuatorianos deberían tener acceso 

gratuito a las universidades y salud, 

incluso si los recursos del Estado no 

son suficientes para garantizar su 

sostenibilidad sin aumentar 

impuestos? 

Figura 6. Pregunta 5 de la encuesta 

¿Está de acuerdo en que las medidas 

para limitar la explotación de 

recursos naturales por empresas 

privadas, promovidas por 

Pachakutik, deben priorizar la 

protección del medioambiente, 

aunque afecten el crecimiento 

económico y el empleo? 
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Figura 7. Pregunta 6 de la encuesta 

¿Cree que las políticas de justicia 

social promovidas por Pachakutik, 

como mayores impuestos a quienes 

generan más ingresos, son coherentes 

con los principios de equidad 

económica? 
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Figura 8. Pregunta 7 de la encuesta 

¿Está usted de acuerdo en que 

métodos como el cierre de calles y 

carreteras son efectivos para exigir 

cambios, aunque contradigan el 

discurso de “buen vivir” y afecten a 

la economía del país? 

Figura 9. Pregunta 8 de la encuesta 

¿Cree que las movilizaciones 

impulsadas por Pachakutik lograron 

sus objetivos principales, a pesar de 

los daños económicos a sectores 

como el comercio? 

Figura 10. Pregunta 9 de la encuesta 

 ¿Considera que las estrategias de 

movilización deberían incluir métodos 

menos perjudiciales para las 

actividades comerciales, aunque estos 

sean menos visibles o efectivos? 
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Figura 11. Pregunta 10 de la encuesta 

¿Usted es militante o apoya al partido 

político Pachakutik? 

Figura 12. Pregunta 11 de la encuesta 

¿Usted se autoidentifica como persona 

indígena? 
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Figura 13. Pregunta 12 de la encuesta 

¿Usted se siente representado por el 

partido político Pachakutik? 
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4.3.2. Discusión de los resultados obtenidos  

La mayoría de los encuestados (53 de 68 personas) están de acuerdo que los bloqueos de 

vías y el cierre de negocios durante los levantamientos afectaron significativamente la 

estabilidad económica de los comerciantes. En concreto, 40 personas están totalmente de 

acuerdo y 13 de acuerdo, lo que evidencia que las movilizaciones tuvieron efectos negativos 

tangibles en la economía local, especialmente en el comercio.  

El principio del “buen vivir” promovido por Pachakutik, que busca la armonía social, 

económica y ambiental, entra en conflicto con los efectos inmediatos que estas 

movilizaciones generan. Aunque sus demandas pueden tener un trasfondo legítimo, como la 

lucha por los derechos de los pueblos indígenas o la justicia social, las consecuencias 

económicas para sectores vulnerables, como los comerciantes, son una contradicción 

evidente.  

El entrevistado 2, por ejemplo, justifica las movilizaciones al argumentar que la gente no 

debe resignarse ante la opresión, y que es necesario movilizarse para evitar que el Estado 

actúe arbitrariamente. De esta manera, resalta la importancia de la resistencia. Por su parte, 

el entrevistado 1 afirma que no se pueden cambiar los destinos del mundo desde un cómodo 

escritorio ni basándose únicamente en los buenos propósitos establecidos en una 

constitución. Por ello, sostiene que la lucha ha sido y seguirá siendo imprescindible.  

En términos prácticos, Pachakutik debería considerar métodos de movilización que no 

impacten tan negativamente la economía local, ya que la mayoría de los encuestados (58 de 

68) percibe que la estabilidad económica de los comerciantes se ve gravemente afectada Si 

bien los levantamientos no son impulsados directamente por el partido político Pachakutik, 

sino por el movimiento social indígena y otros sectores populares, el partido respalda estas 

movilizaciones. Este apoyo se evidencia principalmente por la oposición a políticas 

gubernamentales que consideran perjudiciales para los sectores rurales y trabajadores, y la 

reivindicación de demandas históricas relacionadas con el acceso a la tierra, los recursos 

naturales y mejores condiciones económicas para los más vulnerables.  

Además 41 personas están totalmente de acuerdo y 22 de acuerdo en que las movilizaciones, 

al restringir el transporte y generar directa o indirectamente actos de vandalismo o saqueo, 

pusieron en riesgo la seguridad de los negocios y de sus clientes. Esto sugiere que, aunque 

las demandas del movimiento puedan ser justas, los métodos utilizados, en particular, los 

bloqueos y la interrupción de orden público, tienen efectos colaterales negativos sobre la 

seguridad.  

Los paros del 2019 y 2022, pudieron haber tenido objetivos políticos válidos, pero se vieron 

empañados por actos de vandalismo y saqueo, lo que genera una pérdida de legitimidad . La 

seguridad y el orden son principios básicos para la prosperidad económica y social, y si las 

movilizaciones ponen en peligro estos elementos, pueden afectar las causas mismas que 

buscan promover. No se pretende deslegitimar los levantamientos, sino enfatizar que su 
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dirección debe centrarse específicamente en los verdaderos responsables de las 

problemáticas que los motivan. Es fundamental que estas movilizaciones no perjudiquen a 

otros sectores de la sociedad, quienes no necesariamente tienen incidencia en las decisiones 

gubernamentales.  

De allí que, el entrevistado 1 señala que, independientemente de su origen, todo acto de 

violencia debe ser condenado. Sin embargo, también destaca que la ciudadanía necesita 

contar con mecanismos de presión para hacer valer sus derechos y expresar su descontento 

ante el poder. Este punto de vista se complementa con lo que menciona el entrevistado 2, 

quien está de acuerdo con las protestas, pero opina que la violencia no debería ser parte de 

ellas. Reconoce que, en ocasiones, durante las movilizaciones, personas ajenas al 

movimiento indígena pueden causar actos vandálicos, aunque reconoce que es difícil 

controlar estos hechos.  

Por otro lado, el entrevistado 4 describe su experiencia personal durante las protestas, 

relatando cómo fueron detenidos y sometidos a requisas, por retenes no oficiales del 

movimiento indígena. Asegura que se les acusó injustamente de querer hacer negocios 

durante las movilizaciones y les amenazaron con aplicarles “justicia indígena”, lo que incluía 

medidas extremas como quemar sus vehículos. En una línea distinta, el entrevistado 5 

explica que, al participar en las movilizaciones, se les dan indicaciones claras de no recurrir 

al vandalismo. Asegura que dicho comportamiento no es promovido por Pachakutik ni por 

el movimiento indígena, a pesar de que a veces se les asocia con actos vandálicos 

injustamente.  

Ergo, la pregunta sobre si el partido Pachakutik debió considerar los intereses de los 

comerciantes locales antes de realizar acciones que impactaran negativamente su actividad 

económica obtuvo un alto respaldo, con 39 personas totalmente de acuerdo y 21 de acuerdo. 

Esto refleja una percepción de que se podría haber implementado una estrategia más 

inclusiva, que no perjudicara a los sectores más vulnerables.  

La justicia social no debe ser vista solo desde la premisa de la redistribución de la riqueza o 

la justicia económica a nivel nacional, sino también a nivel local. Si los comerciantes, 

especialmente en sectores vulnerables, se sienten ignorados o perjudicados por las 

movilizaciones, revela una desconexión entre los sectores que dependen directamente del 

comercio para subsistir.  

Esto se ve reflejado en lo que señala en entrevistado 5, quien señala que, aunque 

generalmente se conoce que las protestas incluyen el cierre de vías principales, él 

personalmente está en contra de estas acciones. Explica que, debido al trabajo que 

desempeñan sus padres (floricultores), las movilizaciones les significan una pérdida 

económica considerable. De hecho, una protesta que dure una semana puede representar una 

pérdida entre mil y dos mil dólares para su familia. 

En cuanto al acceso gratuito a la universidad y la salud, la mayoría de los encuestados (59 

de 68) está de acuerdo. Sin embargo, algunos expresaron preocupación por la sostenibilidad 
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de estas políticas si no se incrementan los impuestos. Este respaldo general a las políticas de 

Pachakutik refleja un fuerte deseo de justicia social, especialmente en los sectores más 

empobrecidos.  

Aunque el apoyo a estas políticas de bienestar es alto, la ambigüedad radica en la viabilidad 

económica de tales medidas. Si bien muchas personas apoyan el acceso gratuito a la salud y 

la educación, es difícil implementar estas políticas sin una adecuada redistribución fiscal. La 

falta de un pan concreto sobre cómo financiar estas iniciativas sin afectar la estabilidad 

económica a largo plazo podría llevar a la falta de sostenibilidad de estas políticas.  

Referente a las políticas para limitar la explotación de recursos naturales, muchos (15 neutros 

y 15 en desacuerdo) no creen que sea posible priorizar la protección del medioambiente si 

esto afecta el crecimiento económico y el empleo. En tal virtud, el movimiento indígena 

tiene fundamentos legítimos para expresar su descontento frente a la explotación de recursos 

naturales.  

Por lo dicho, la riqueza generada por los recursos no está siendo adecuadamente distribuida 

entre la población, beneficiando principalmente a grandes corporaciones y sectores 

privilegiados, mientras que las comunidades locales, especialmente ind ígenas, siguen 

marginadas. Además, la falta de un manejo medioambiental responsable agrava la situación, 

poniendo en riesgo los ecosistemas y los medios de vida de estas comunidades, quienes 

dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia.  

La protección del medioambiente es un principio simbólico del partido, pero sus propuestas 

para limitar la explotación de recursos naturales pueden entrar en conflicto con las 

necesidades económicas inmediatas de los trabajadores y el pueblo que dependen de estos 

recursos. Por esto, Pachakutik y los demás partidos políticos del Ecuador, desde las distintas 

instituciones del Estado deben asumir la responsabilidad de gestionar un reparto adecuado 

de los recursos naturales, asegurando que los beneficios de su explotación sean distribuidos 

e invertidos de manera equitativa entre todas las regiones del país y no solo entre unos pocos 

sectores.  

El Estado ecuatoriano ha demostrado una ineficiencia sistemática en la gestión de los 

recursos naturales, desperdiciando oportunidades de desarrollo y perpetuando un modelo de 

administración centralizada que obstaculiza la prosperidad de la población. En lugar de 

garantizar un entorno de libre competencia y permitir que el sector privado, con reglas claras 

y supervisión transparente, impulse el crecimiento, el Estado ha monopolizado la 

explotación de los recursos con políticas ineficaces, corrupción y burocracia excesiva.  

En lugar de fomentar un mercado dinámico donde las empresas y comunidades puedan 

beneficiarse directamente de la riqueza natural, el gobierno ha administrado estos recursos 

de manera deficiente, desviando fondos, generando sobrecostos y destinando ingresos a 

redes clientelares en lugar de invertir en infraestructura o educación. Además, la falta de 

incentivos para la inversión privada y la sobre regulación impide el desarrollo de tecnologías 
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limpias y eficientes que podrían hacer de la explotación de recursos un proceso más 

sustentable. 

Con lo mencionado, el problema no es la falta de recursos, sino la excesiva intervención 

estatal que, obstaculiza la asignación connatural de la riqueza. Un modelo más efectivo sería 

descentralizar la administración de los recursos y reducir la injerencia del gobierno en 

sectores estratégicos. Para ellos, es fundamental limitar el poder del Estado y dar mayor 

protagonismo a la iniciativa privada, permitiendo que incluso las propias comunidades 

indígenas gestionen y exploten estos sectores, siempre que ello genere beneficios directos 

para su población. 

Finalmente, al apoyo a los métodos de movilización como el cierre de las calles y carreteras 

es bajo (solo 10 personas están de acuerdo), lo que revela un malestar generalizado con las 

tácticas utilizadas por Pachakutik. La mayoría cree que estos métodos no son efectivos a 

largo plazo y perjudican a los sectores más vulnerables. Este es un punto crítico, ya que 

Pachakutik parece haber llegado a un punto en que sus estrategias de movilización ya no son 

tan populares entre aquellos que más podrían beneficiarse de sus propuestas.  

Según Noboa (2020) alrededor de 450.000 personas participaron en las protestas del 

levantamiento del 2019, una cifra que refleja el apoyo y la fuerza de la causa que impulsó 

las movilizaciones. Sin embargo esta cifra también genera interrogantes cuando se analiza a 

mayor profundidad lo que sucedió detrás de esta masiva participación. Surge la duda sobre 

si la participación fue realmente espontánea y motivada por un deseo genuino de los 

manifestantes, o si, en realidad existieron presiones o circunstancias que hicieron que 

muchos se unieran de manera obligatoria.  

Según el entrevistado 5, aunque la movilización para el bien común puede ser válida y 

beneficiosa, no debe implicar la obligación de participar mediante sanciones como multas o 

la suspensión de servicios, ya que esto infringe el derecho de las personas a decidir 

libremente si quieren o no involucrarse. Al imponer represalias, se vulnera la libertad 

individual y se crea una contradicción, pues se están exigiendo derechos colectivos mientras 

se ignoran los derechos individuales de quienes no desean participar.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• La evolución y los hitos más relevantes en la historia del Pachakutik demuestra que, 

desde su fundación ha sido un partido político con un fuerte vínculo con las luchas 

sociales, especialmente la defensa de los pueblos indígenas. A lo largo de su historia, ha 

enfrentado el reto de trasladar esa movilización social desde las calles a la política 

institucional. Si bien en sus primeros años, logró avances importantes, su participación 

electoral ha sido caracterizada por una serie de altibajos. 

 

Su incursión en el gobierno de Gutiérrez en 2002 no se tradujo en una alianza duradera 

debido a las tenciones entre el gobierno y sus aliados, debido a las diferencias 

ideológicas. Posteriormente, a pesar de los intentos de consolidarse como una alternativa 

al sistema político tradicional, Pachakutik ha enfrentado dificultades para lograr una 

representación constante. Las tensiones internas y las luchas por la dirección del partido, 

han sido factores que han afectado su estabilidad y desempeño.  

 

En el ámbito electoral, Pachakutik ha tenido altibajos en su representación legislativa, 

sin consolidarse como una fuerza política estable. Esto se debe a su falta de unidad 

interna, desconexión con sectores clave como las bases indígenas y la fragmentación 

política. A nivel territorial, el partido político mantiene una fuerte presencia, sobre todo, 

en provincias con mayor población indígena, pero no ha logrado expandirse 

exitosamente a otras regiones del país.  

 

A pesar de los altibajos en su desempeño electoral, Pachakutik sigue siendo un actor 

relevante en la política ecuatoriana, especialmente en el ámbito local y territorial, pero 

enfrenta el desafío de superar sus divisiones internas y encontrar una estrategia de 

consolidación a largo plazo que le permita mantener el apoyo de sus bases sociales y 

ampliar su influencia en el país.  

 

• La ideología de Pachakutik se enmarca dentro del progresismo y la izquierda, ya que 

promueve la redistribución de la riqueza, la intervención estatal en la economía y la 

defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Además, su discurso 

cuestiona el sistema capitalista y aboga por modelos alternativos de desarrollo, 

enfatizando la justicia social, la protección del medio ambiente y la participación 

comunitaria en la toma de decisiones.  

 

La ideología de Pachakutik surge como una reacción al sistema político y económico 

vigente, rechazando las estructuras capitalistas y proponiendo un modelo alternativo 

basado en la justicia social y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Sin 

embargo, a pesar de su fuerte discurso de transformación, sus planes de gobierno a 

menudo carecen de propuestas viables en términos de financiación y ejecución efectiva 

de sus proyectos. No obstante, un enfoque práctico dentro de su visión podría ser la 
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aplicación de la economía comunitaria, un modelo basado en la autogestión, el 

cooperativismo y la redistribución equitativa de los recursos, lo que brindaría una base 

más sólida para la implementación de sus políticas y garantizaría un impacto real en las 

comunidades que buscan representar.  

 

• Si bien Pachakutik se alinea ideológicamente con las reivindicaciones sociales y los 

sectores movilizados, no es el principal impulsor de los levantamientos. Sin embargo, su 

respaldo a estas manifestaciones es evidente, ya que las movilizaciones representan una 

vía de presión política que coincide con su discurso en favor de las demandas sociales. 

Y a su vez expone las tensiones entre su participación dentro del sistema político y su 

apoyo a estrategias de protesta que desafían el mismo orden institucional en el que busca 

influir.  

 

Si bien los principios de justicia social, defensa de los derechos humanos y la protección 

del medioambiente tienen un respaldo significativo, las movilizaciones y métodos 

empleados, como los bloqueos de vías y actos directos o indirectos de vandalismo, 

generan efectos negativos colaterales, especialmente en los sectores más vulnerables. La 

mayoría de los encuestados perciben que las movilizaciones han afectado gravemente la 

estabilidad económica y la seguridad de sus negocios.  

 

La falta de un enfoque inclusivo que contemple los intereses de los distintos sectores 

económicos y sociales debilita la legitimidad de la causa, a pesar de que sus postulados 

ideológicos son justos. Además, la protección del medioambiente entra en conflicto con 

las necesidades económicas inmediatas de sectores como el indígena, que dependen de 

la explotación de recursos naturales. Por ello, es crucial que los políticos, tanto de 

Pachakutik como de otros partidos, gestionen adecuadamente estos recursos, 

promoviendo la participación tanto del sector privado como de las comunidades locales. 

De esta manera, se podrá asegurar que la riqueza generada beneficie a todos los 

ecuatorianos, evitando su concentración en manos de una élite privilegiada o de unos 

pocos.  

5.2. Recomendaciones  

• Pachakutik debe trabajar en superar las divisiones internas y lograr una mayor cohesión 

entre sus miembros, priorizando el diálogo y la colaboración entre las distintas facciones 

partidistas. Esto es clave para consolidar su apoyo entre las bases sociales y evitar la 

fragmentación política que ha debilitado su influencia.  

 

• El partido político debe ofrecer soluciones claras y prácticas para la implementación de 

sus propuestas, especialmente en áreas como la financiación de políticas de justicia 

social. Debe evitar las contradicciones entre su crítica al sistema y su participación en él, 

ofreciendo un proyecto coherente y viable que combine los ideales con la realidad 

política.  
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• Pachakutik debe reconsiderar sus métodos de movilización, buscando alternativas que 

minimicen los efectos negativos en la economía local y la seguridad de los sectores 

vulnerables, como los comerciantes. Una estrategia inclusiva que tenga en cuenta las 

preocupaciones de estos sectores fortalecería la legitimidad de Pachakutik y evitaría la 

desconexión con la población afectada por sus acciones.  
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7. ANEXOS  

Anexo 1. Instrumento: Ficha Bibliográfica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Nombre y apellido del autor o los autores 

Donna Lee Van Cott 
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Título del libro, revista, documento o similares 

América Latina Hoy 

Tema del artículo, sección o capítulo o similares 

Los movimientos indígenas y sus logros: la  representación y el reconocimiento jurídico en los andes 

Año de publicación Ciudad en que se publicó 

2010 Salamanca 

Editorial o grupo responsable Número de la edición 

Ediciones Universidad Salamanca Vol. 36 

Número de páginas Traductor, compilador o responsable 

141-159 Universidad de Salamanca 

Resumen o Idea principal 

Durante la última década el movimiento indígena en los países andinos ha obtenido importantes avances 

en cuanto a su representación a pesar del contexto poco favorable en que operaba. El movimiento avanzó 

creciendo gracias a la capacidad de hacer valer sus demandas en una coyuntura marcada por una notable 

crisis institucional y el consiguiente proceso de reformas constitucionales que tenían como fin legitimar 

los regímenes. El resultado de esta dinámica supuso un contexto institucional favorable para los 

movimientos políticos que pretendían participar en la política convencional -y particularmente a los 

movimientos indígenas-. A la vez, dichos movimientos aprovecharon también la debilidad de las 

tradicionales formaciones partidarias y los consiguientes sistemas de partidos co n el fin de liderar el 

descontento contra las reformas neoliberales y la corrupción. 

Palabras claves 

Indígenas, representación, partidos políticos 

Elaborado por: Francis Coronel  

 

 

 

 

Anexo 2. Instrumento: Cuestionario 

Buen día, mi nombre es Francis Coronel y he diseñado esta encuesta para recopilar información 

sobre el rol del movimiento Pachakutik en la sociedad. Su participación es fundamental para 

ayudarme a entender las ambigüedades que giran en torno a este movimiento, esta encuesta no 

busca minimizar el rol de Pachakutik en la palestra política ecuatoriana, sino que intenta analizar 

su posición en la realidad de la política nacional y entender su accionar.  

Le agradezco de antemano por dedicar su tiempo a responder este cuestionario. Su opinión y 

experiencia son invaluables para mi estudio. Todas las respuestas serán tratadas con 

confidencialidad, si así usted lo desea y serán utilizadas únicamente con propósitos investigativos. 

Sección I: Impacto en la actividad comercial 

1. ¿Está usted de acuerdo en que los bloqueos de vías y el cierre de negocios 

durante los levantamientos afectaron significativamente la estabilidad 
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económica de los comerciantes al dificultar el acceso de clientes y el 

abastecimiento de productos? 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 

o Neutral 
o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Considera que las movilizaciones, al restringir el transporte y generar 

directa o indirectamente actos de vandalismo o saqueo, pusieron en riesgo la 

seguridad de los negocios y de sus clientes? 

o  Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Neutral 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Cree que el movimiento Pachakutik debió tomar en cuenta los intereses de 

los comerciantes locales antes de realizar acciones que impactaran 

negativamente su actividad económica? 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 

o Neutral 
o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 

Sección II: Posturas Ideológicas 

4. ¿Está usted de acuerdo en que todos los ecuatorianos deberían tener acceso 

gratuito a las universidades y salud, incluso si los recursos del Estado no son 

suficientes para garantizar su sostenibilidad sin aumentar impuestos? 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Neutral 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Está de acuerdo en que las medidas para limitar la explotación de recursos 

naturales por empresas privadas, promovidas por Pachakutik, deben 

priorizar la protección del medioambiente, aunque afecten el crecimiento 

económico y el empleo? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 
o Neutral 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Cree que las políticas de justicia social promovidas por Pachakutik, como 

mayores impuestos a quienes generan más ingresos, son coherente con los 

principios de equidad económica? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 
o Neutral 
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o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 

Sección III: Métodos de movilización 

 

7. ¿Está usted de acuerdo en que métodos como el cierre de calles y carreteras 

son efectivos para exigir cambios, aunque contradigan el discurso de “buen 

vivir” y afecten a la economía del país? 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Neutral 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Cree que las movilizaciones lideradas por Pachakutik lograron sus 

objetivos principales, a pesar de los daños económicos a sectores como el 

comercio? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 
o Neutral 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Considera que las estrategias de movilización deberían incluir métodos 

menos perjudiciales para las actividades comerciales, aunque estos sean 

menos visibles o efectivos? 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 

o Neutral 
o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

 

Anexo 3. Instrumento: Guía de Entrevista Semiestructurada 

• Presentación  

• Explicación breve del propósito de la entrevista y su carácter semiestructurado  

El propósito de esta entrevista es analizar el comportamiento del movimiento Pachakutik, 

su participación en la política ecuatoriana y los métodos de movilización que ha empleado. 

Se trata de una entrevista no estructurada, lo que nos permitirá mantener un diálogo 

flexible y, de ser necesario, abordar temas que no estén contemplados en la guía inicial. 

• Descripción del Contexto 

Como es evidente, el contexto en el que se desarrolla este estudio está marcado por 

constantes coyunturas y una profunda polarización política, con diversas corrientes de 

izquierda que no logran consensos y sectores de derecha que buscan caminos alternativos. 

En este escenario, Pachakutik surgió con un propósito claro; sin embargo, con el paso del 

tiempo, dicho propósito se ha visto difuminado, ya sea por los intereses individuales de 
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sus líderes o por las tensiones inherentes entre el movimiento social (CONAIE) y su brazo 

político, Pachakutik o incluso, por actores externos a este. 

Bloque 1: Conocimiento de Pachakutik y sus principios 

1. ¿Qué sabe sobre Pachakutik? 

2. ¿Cuáles considera que son los principales objetivos o principios de Pachakutik? 

3. ¿Cómo describiría la relación entre Pachakutik y los pueblos indígenas en 

Ecuador? 

Bloque 2: Métodos de movilización de Pachakutik  

4. ¿Qué opina de las formas de movilización que utiliza Pachakutik) protestas, 

paros, bloqueos, marchas, etc.)? 

5. ¿Considera que estos métodos son efectivos para lograr sus objetivos? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo valora los posibles conflictos que surgen durante las movilizaciones 

(impacto en la economía, en la vida cotidiana, etc.)? 

Bloque 3: Opinión personal sobre los métodos de Pachakutik 

7. ¿Está de acuerdo con los métodos de movilización de Pachakutik? ¿Por qué sí o 

por qué no? 

8. ¿Cree que las acciones como la quema de llantas y el corte de árboles durante las 

movilizaciones contradicen los principios ecológicos promovidos por 

Pachakutik? 

9. ¿Considera que el cierre de carreteras durante las movilizaciones, que afecta a los 

comercios y la económica local, contradicen los principios de justicia social y 

desarrollo sostenible promovidos por Pachakutik? 

10. ¿Considera que las movilizaciones de Pachakutik son necesarias para que se 

escuchen las demandas de las comunidades? 

11. ¿Qué alternativa sugeriría para mejorar la movilización o la forma de alcanzar los 

objetivos del movimiento? 

 

 

 

 

Anexo 4. Entrevista #1 

Fecha: 20 de Enero del 2025 Duración 21:25 min. 

Desempeño: Investigador Social (Entrevistado 1) 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Qué opina de las 

formas de movilización 

que utiliza Pachakutik) 

protestas, paros, 

bloqueos, marcas, etc.)? 

 

Bueno, no es propiamente Pachakutik quien utiliza los 

repertorios de la acción colectiva que hemos visto desde la 

década de los 90, el año 2000, 2014; últimamente, 2019, 

2022. Son estrategias del movimiento indígena en protesta 

del sistema político nacional que no responde a los 

intereses de la inmensa mayoría de los ecuatorianos. El 

movimiento indígena ha sido claro a la hora de promover 

por ejemplo los levantamientos indígenas, ellos han dicho 
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que no buscamos trabajar solo por los indígenas, sino para 

todos los ecuatorianos.  

En esa medida, la movilización de los 90, el año 2001, 

cuando el régimen de Jamil Mahuad, terminó siendo 

destituido recibió el apoyo mayoritario de la sociedad 

ecuatoriana. Aun en la movilización del año 2019, cuando 

los jóvenes indígenas de Gatazo vienen abriendo la 

marcha, posteriormente, los indígenas de la zona de 

Guamote, de Palmira, Alausí, llegan a Riobamba la gente 

de la ciudad de Riobamba recibe con agua, recibe con 

avenas. Hubo muchísima solidaridad durante octubre del 

año 2019, aquí en Riobamba, sí porque el movimiento 

indígena reclamaba las demandas justas de la ciudadanía 

ecuatoriana, un alza de combustible, básicamente pone en 

cuestión la economía, sobre todo de los sectores populares. 

En el 2022 ahí hubo brotes de violencia, no podría decir 

propiamente del movimiento indígena porque hubo 

infiltrados, incluso gente, jóvenes de Venezuela o gente 

infiltrada del mismo ejército y de la policía. Durante, dos 

semanas de las movilizaciones, prácticamente yo no 

dormía bien porque formamos parte con la UNACH, la 

Politécnica, la Diócesis de Riobamba, el Consejo de 

Pastores de Chimborazo. Formamos una comisión de 

mediación, porque en esos días de confrontación había 

desde la ciudad, la llamada marcha blanca y desde las 

comunidades, la movilización indígena, incluso estuvieron 

punto de dar balas y la comisión lo que tratamos era de 

mediar, de detener el uso de la violencia, aquí en el caso de 

Chimborazo y de Riobamba.  

En Quito, las universidades, la Andina, la Católica, la 

Central, abrieron sus aulas para poder recibir a la 

movilización indígena. Claro, hubo muchos infiltrados y 

eso hizo que, la movilización perdiera de alguna manera 

sus objetivos porque recordemos los repertorios de acción 

colectiva que ha utilizado el movimiento indígena ha sido 

los paros, cortar árboles, cortar el camino, esos han sido 

históricamente no, pero en estos últimos años, sobre todo 

la del 2022 ahí si hubo el uso fuerte de la violencia y la 

represión policial fuerte, nadie responde por más de 11 

cadáveres que hubo en esa movilización, etc. Entonces hay 

que distinguir eso porque, no es propiamente Pachakutik 

quién organiza los levantamientos. Pachakutik es un brazo 

político que surge del movimiento indígena para promover 

la participación de los indígenas en el escenario político, 
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hecho que a lo largo de la historia republicana ha sido 

negada, hasta los 90, no tenemos alcaldes indígenas, 

asambleístas indígenas, solo la gente de la ciudad, los 

mestizos de los centros poblados, no hay tal cosa, entonces 

Pachakutik nace precisamente para permitir, que los 

sectores subalternos tengan la capacidad de participar en el 

escenario político, sean elegidos a cargos de 

representación pública, en ese sentido no hay mayor 

novedad, porque han seguido las reglas propias del juego 

político tal como se establece en nuestra constitución y en 

el código de democracia. Y con el transcurso del tiempo, 

dado que todo proyecto inicial de carácter reivindicativo, 

con el tiempo atraviesa ciertas situaciones de cambio, más 

bien Pachakutik se ha ido asemejándose a los partidos 

tradicionales. Claro, ya no eligen por ejemplo candidatos, 

como hacían al inicio en asambleas populares, ahí la 

asamblea popular decía que tal fulano va a ser asambleísta, 

tal, prefecto, etc. Ahora Pachakutik se ha reducido a un 

grupo de personas que toman las decisiones, de acuerdo a 

los intereses del momento.  

2. ¿Se puede decir que se 

ha creado una elite 

política dentro del 

movimiento Pachakutik? 

Claro, una élite política, porque en el mundo indígena 

también hay ciertas élites, muchos de quienes constituyen 

en cierta élite política son descendientes de los antiguos 

jipus de hacienda, los jipus de hacienda eran compañeros 

indígenas con ciertos dotes de liderazgo, que por 

salvaguardar los intereses del patrón y del mayordomo 

tenían ciertos privilegios. 

3. ¿Considera que estos 

métodos son efectivos 

para lograr sus 

objetivos? ¿Por qué? 

Si tratamos del movimiento indígena sí, porque a raíz del 

levantamiento del año 90, es cuando por fin el Estado 

ecuatoriano abre la posibilidad de participación política del 

mundo indígena y de los afro descendientes.  

4. ¿A través de reformas 

constitucionales? 

Por supuesto, que más, que el Estado ecuatoriano en la 

constitución 1997 hable de un Estado Plurinacional y 

multiétnico, también es consecuencia de la lucha indígena 

de larga duración o que la constitución política del año 

2008 diga que el Ecuador es un Estado intercultural, 

plurinacional, un Estado de derecho, un Estado social y de 

derechos, eso es consecuencia de la larga lucha social del 

movimiento indígena. Ningún derecho se da gratis. 

Muchos han de decir el hecho de que tenemos ocho horas 

de trabajo, los fines de semana descanso, vacaciones 

pagadas es un acto benevolente del Estado y de las 

autoridades, no, es consecuencia de la lucha obrera de 
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muchos años que han hecho posible ese tipo de derechos. 

Qué se consigue sin la lucha social, sin la movilización. 

Ahí están las leyes y autoridades, pero sin una presión 

fuerte de la colectividad, no hay tal cosa. Ahora las huelgas 

es un derecho humano, fundamental, qué consagra la Carta 

de las Naciones Unidas y por supuesto nuestra 

constitución. No podemos ir más allá de aquello que se 

establece en el derecho internacional. 

5. Claro, actuar es 

indispensable, ¿no cree? 

Aún queda mucho por lo 

que protestar. 

Exacto, no hay democracia sin protesta y sin propuesta, por 

supuesto. Y en el ejercicio de la política de alguna manera 

marcar cierta distancia con las prácticas tradicionales 

utilizadas por los actores políticos que a lo largo y ancho 

de la historia ecuatoriana han gobernado esta nación.  

6. ¿Cómo valora los 

conflictos que surgen 

durante las 

movilizaciones 

(¿impacto en la 

economía y en el medio 

ambiental?)? 

Todo acto de violencia venga de donde venga, necesita ser 

condenado. Pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene que 

tener su mecanismo de presión. En este momento, por 

ejemplo, nadie protesta, por temor a ser reprimido, por el 

crimen organizado o el narcotráfico. Pero sin una 

ciudadanía organizada, cómo nos defendemos. Claro, la 

clase de maestros sin la Unión Nacional de Educadores, 

cómo pueden reclamar sus derechos. O la clase obrera, sin 

el Frente Unitario de Trabajadores. Claro, cómo defender 

la seguridad, el Instituto de Seguridad Social, en estos 

momentos frente a un intento de privatización. Sino 

tenemos un gremio fuertemente organizado. Y además si 

el seguro social paga pensiones no lo está dando 

gratuitamente, son recursos que, durante la vida laborar del 

obrero, el Estado descontó del propio sueldo del 

trabajador.  

7. Bueno eso deberíamos 

profundizar, porque tan 

seguro que se diga, no lo 

es.  

Por supuesto, pero fuera peor si no tuviésemos una 

ciudadanía organizada. Si los estudiantes no se organizan, 

cualquier autoridad podría abusar también en las 

Universidades.  

8. El movimiento indígena 

ha sabido organizarse. 

Porque se ha visto una 

ciudadanía muy tibia, 

que se conforman con lo 

que les tocó.   

Esclavos del Facebook y del WhatsApp. Sin ninguna 

opinión. Si el día de mañana aparece un muñeco de cartón, 

eso se termina escogiendo. O aparece un líder carismático 

señalando que él es la respuesta a las necesidades urgentes 

de la nación, pues a ese se deposita el voto. Pero ya en la 

cuestión política hay que tener una posición ideológica 

seria. Las ideologías no es una amenaza, todo actor político 

tiene que tener motivaciones y tiene que tener reflexiones 

de carácter teórica, tenemos que tener propósitos, sin los 

cuales no podemos avanzar. En la política no es cuestión 
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de llegar a tener poder y punto, hay que llevar un proyecto 

a la escena de la representación y que ese proyecto de 

constituya en una respuesta a las necesidades e inquietudes 

más urgentes de la ciudadanía.  

9. ¿Cree que las acciones 

como la quema de 
llantas y el corte de 

árboles durante las 
movilizaciones 
contradicen los 

principios ecológicos y 
de justicia social, buen 

vivir, promovidos por 
Pachakutik? 
 

También son palabra que constan en la constitución de la 

república, consecuencia de una lucha social. Quién se 

acuerda de la ecología sino es una ciudadanía organizada 

qué lucha por salvaguardar la naturaleza, quien se ocupa 

de las mujeres si no hay un colectivo de las mujeres que 

reclaman por la equidad de género, por ejemplo, todo en 

este mundo se consigue a nivel organizativo y a ratos en la 

calle. Claro, hay que distinguir con las pandillas, las 

pandillas generalmente provocan hechos de violencia , 

causan temor, pero lo que buscan es ganancias económicas 

inmediatas o causar temor para facilitar que otros actores 

tomen el control de la ciudadanía. Pero un movimiento 

social tiene principios, tiene un proyecto político, claro y a 

partir de allí es como lucha organiza y concibe.  

10. ¿Qué alternativa 

sugeriría para mejorar la 
movilización o la forma 

de alcanzar los objetivos 
del movimiento? 

Solamente te pudo decir que, desde un cómodo escritorio 

no se cambia los destinos del mundo, o desde los buenos 

propósitos contemplados en una constitución. Todo es 

lucha, por supuesto que no es lucha armada únicamente. 

Hay mucha gente como Mahatma Gandhi, Martin Luther 

King, que, desde la movilización no violenta, han hecho 

posible las grandes transformaciones sociales. Pero desde 

el escritorio y el papel, difícil. No conozco otro método, no 

sé. Puede ser que otros conozcan, pero yo vengo de un 

mundo indígena que, ha visibilizado sus derechos en la 

escena nacional como consecuencia de organización, de 

trabajo y de lucha. Claro, no una lucha armada, pero si una 

lucha que busca, el bienestar colectivo. 

11. ¿Cuál es su perspectiva 

sobre el futuro del 
movimiento Pachakutik 
en el panorama político 

ecuatoriano? 
 

Vamos a ver qué resultados electorales llega a tener el 

ingeniero Iza, independientemente de ese resultado, yo 

creo que Pachakutik tiene larga vida todavía.  

12. En las últimas 

elecciones se ha 
evidenciado un mayor 
consenso en 

comparación con años 
anteriores, cuando era 

evidente la existencia de 
una coyuntura entre el 

Andan un poco divorciados, en este momento. Porque 

claro, el ingeniero Iza habla de “la revuelta”, en cambio el 

movimiento indígena, aboga por la necesidad de derechos. 

Sobre todo, en este momento cuando vemos urgente, la 

salvaguarda de la naturaleza frente al extractivismo minero 

que amenaza el futuro del planeta y del agua. 
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movimiento social y 

político, representado 
por la CONAIE y 
Pachakutik. 

 

13. ¿Cree que el 
movimiento indígena 

podría distanciarse de 
Pachakutik y 
eventualmente formar 

nuevas organizaciones 
políticas? 

Yo creo que no es el propósito en este momento formar 

nuevos grupos, yo creo que tenemos suficiente con 

Amauta Yuyay, que muy poco aparece y con Pachakutik. 

Sí porque en estos últimos 25 años yo no he visto surgir 

otros partidos políticos al menos desde la perspectiva 

étnica. Hay compañeros indígenas que, al sentirse en 

conflicto con el interior, tanto de Amauta Yuya como de 

Pachakutik han abrazado a Avanza o a Izquierda 

Democrática, pero a corto plazo no veo la posibilidad de la 

emergencia de un nuevo movimiento político de carácter 

étnico.   

14. Pachakutik cuenta con 

una trayectoria que lo 
respalda como un 
partido sólido, lo que 

podría dificultar la 
creación de una nueva 

organización política 
indígena. ¿Qué opina al 
respecto? 

No creo, en este momento, más bien eso es lo que tenemos, 

Pachakutik y Amauta Yuya.  

 

 

 

 

 

Anexo 5. Entrevista  

Fecha: 20 de enero del 2025 Duración: 35: 21. min 

Cargo/Ocupación: Investigador Social (Entrevistado 2) 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Qué sabe usted 

sobre Pachakutik y 

cuáles considera que 

son los principales 

objetivos de 

Pachakutik? 

Mi afectuoso saludo. Con respecto a la pregunta, de alguna 

manera, tal vez no significante, pero yo he sido parte de la 

creación de Pachakutik, cuando yo era colegial, creo que 

tenía 18 años o 19 o 20, no sé, entonces yo solía participar 

en el movimiento indígena de Chimborazo. El movimiento 

indígena al menos aquí en Chimborazo nace en la sede del 

movimiento indígena de Chimborazo, que antes 

funcionaba en la casa indígena, en la casa de las hermanas 

Lauritas, Velasco y Guayaquil, esquina, incluso ese 

espacio era un centro de grandes movilizaciones, grandes 

convocatorias. Ahí dos personajes lucharon para ir a la 
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asamblea nacional, entre Miguel Lluco, por una parte y un 

familiar mío, por otro lado, y de hecho ganó en la elección, 

con dos votos, Don Miguel Lluco, ya el resto sabemos.  

Por otro lado, los objetivos de Pachakutik, no recuerdo 

todos, pero algunos puedo señalar, por ejemplo: gobernar 

obedeciendo, este es uno de los principios de Pachakutik, 

tú tienes que dirigir, gobernar, organizar, pero obedeciendo 

al pueblo a la gente, respetándolas tomas de decisiones. El 

segundo objetivo: trabajar por una política permanente de 

los jóvenes, concientización política permanente de los 

jóvenes. El tercer objetivo: regresar a los territorios, la 

autoridad estatal indígena, electo mediante elección 

popular, tenía que regresar a la comunidad, no olvidar a las 

comunidades, escuchar a la gente para impulsar 

ordenanzas, para impulsar proyectos, decretos, etc. Sin 

embargo, ahora aquí se puede preguntar ¿hasta qué punto, 

realmente, estos objetivos se han dado, se han cumplido o 

no? Eso ya es otra cuestión, pero amenos los objetivos son 

novedosos, son muy ambiciosos, si usted revisa los 

primeros objetivos de Pachakutik. 

2. ¿Se puede afirmar 

que Pachakutik tiene 

una ideología 

vinculada a la 

izquierda, que 

incluye principios 

como la justicia 

social, la protección 

del medio ambiente 

y la redistribución de 

la riqueza? 

No sé si esos sean postulados exactamente de la izquierda,  

redistribución equitativa, inversión en proyectos sociales 

como educación, salud, cuidar la madre tierra, el medio 

ambiente. Si eso es ser izquierda, pues yo diría que soy de 

izquierda, pero también habría que pensar lo siguiente, por 

ejemplo, si analizamos la biblia en el antiguo testamento, 

en Isaías, gritaban, alentaban por el cuidado de la tierra, la 

tierra está en peligro decían. Entonces yo creo que, si a la 

biblia también por eso, por amar la tierra se dice izquierda, 

ha de ser de izquierda. Pero si en ese proyecto de lucha por 

la tierra, de lucha por el agua, cuidado por la naturaleza, 

justicia social, que haya accesos a la educación, no 

solamente la gente que tiene dinero sino la gente humilde, 

la gente pobre también. Yo diría que cualquier colectivo, 

cualquier individuo puede subir a la camioneta de lucha 

digamos.  

3. ¿Cómo describiría la 

relación entre 

Pachakutik y los 

pueblos indígenas en 

Ecuador? 

Primera aclaratoria, creen que Pachakutik es del 

movimiento indígena, o solo de la población indígena, eso 

no es verdad. En Pachakutik han estado de izquierda y 

derecha, indígenas, mestizos, pobres, ricos agricultores, 

empresarios. En Pachakutik, ha estado de todo, solo vea 

nomás a este señor, Abogado Guayaquileño Vanegas, 

nunca estuvo en la lucha, en la calle. No es persona del 
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proceso, simplemente estaba ahí. Pachakutik ciertamente, 

fue creado con proyectos alternativos, con sueños muy 

grandes, surgió desde el pueblo, con el pueblo, pero ya en 

el momento de candidatizar, postular para la prefectura, 

para la asamblea, para otros cargos de elección popular, 

ellos negocian con todo el mundo, derecha izquierda. Ahí 

no están viendo los objetivos, ahí no están viendo 

proyectos, ahí no están preguntando al pueblo y justo ahí 

hay contradicción, ambigüedad.  

Por un lado, el objetivo es maravillo, gobernar 

obedeciendo, pero ya en términos prácticos esta gente que 

entra sin ser del proceso, ellos negocian con la gente que 

tiene poder, puede ser de izquierda derecha, sin importar la 

tendencia ideológica. Entonces ahí se puede ver algunas 

contradicciones o ambigüedades, por un lado. Por otro 

lado, entre el movimiento indígena y Pachakutik, de 

acuerdo de la historia, no han estado en armonía, en buena 

relación. Voy a dar ejemplos, el primero cuando dirigió a 

Pachakutik Salvado Quishpe, el negociaba por un lado con 

los de la Derecha, con Guillermo Lasso. Y, por otro lado, 

Leonidas Iza de la CONAIE, nunca había comunión, en 

ese contexto un hubo diálogo entre Pachakutik y la 

CONAIE, eso a nivel nacional. A nivel provincial, aquí 

ahorita por ejemplo, el movimiento Indígena dirigido con 

un joven que creo que anda perdido, que está con Noboa, 

luego con uno, con otro partido político, no se llevan bien, 

no están en armonía creo, con Pachakutik, hablemos de 

Carmen Tiupul, ella está en la Asamblea, representantes 

del movimiento indígena (COMICH), con la asambleísta 

Carmen Tiupul, eso no estoy inventando y usted puede ver 

en redes sociales, en los medios de comunicaciones, en que 

nomás se han beneficiado ciertos dirigentes del 

movimiento indígena. Yo estuve viendo una fotografía, 

por ejemplo, hoy en un diario, veo a John Vinueza a lado 

del presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo, 

que tiene que ver. Bueno mi pregunta es, si está al lado de 

John Vinueza, ¿ese es el mandato de las organizaciones 

indígenas?, aquí en Chimborazo, en cantones y parroquias, 

Guamote, Alausí, Licto, Colta, Cajabamba, ahí hay una 

serie de organizaciones, entonces mi pregunta es ¿le 

dijeron, por escrito o mediante palabra al presidente del 

movimiento indígena de Chimborazo, para que este al lado 

de John Vinueza, dando respaldo? Si es así, yo no conozco 

tampoco. Si es así, está bien, él está cumpliendo lo que dijo 
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el pueblo, sino es así ¿para eso fue electo, para representar 

al movimiento indígena de Chimborazo? Entonces, yo al 

menos no estoy afirmando ni negando, pero dejo 

planteando esta pregunta y así funciona a nivel nacional y 

provincial. Ahora además los jóvenes lo que están viendo 

es utilizar al movimiento indígena para catapultar al campo 

político. Entonces ven a los movimientos Indígenas, a la 

CONAIE, a la Ecuarunari al COMICH como escalera para 

subir a los espacios de los ministerios, para buscar cargos 

públicos. Ya el movimiento indígena no es como antes, 

como en 1990, para trabajar por conciencia política, por 

conciencia étnica. Pero también aquí, hay que decir lo 

siguiente, el movimiento indígena de Chimborazo nace en 

1982, con el acompañamiento de la diócesis de Riobamba, 

el secretario era el Sr. Leonidas Proaño. Entonces aquí el 

objetivo del movimiento Indígena de Chimborazo era: 

cultura propia, política propia, economía propia, tres 

objetivos. Entonces Pachakutik, nace para responder al 

segundo objetivo, política propia. Entonces Pachakutik no 

nace desde la nada, nace desde el movimiento indígena. En 

su momento dijeron que Pachakutik era un hijo del 

movimiento indígena, en su momento dijeron que, 

Pachakutik era un brazo político del movimiento indígena. 

Lo que pasa es que el movimiento indígena solo tiene 

poder organizativo, de movilización, en cambio 

Pachakutik tiene poder económico y poder político, tiene 

dinero hablemos de los asambleístas, ¿tienen o no tienen 

dinero?, prefectos, los que están en los ministerios. 

Quienes tiene dinero creo que logran manipular más a la 

gente que no tiene dinero. Entonces el hijo se reveló contra 

su padre que es el Movimiento Indígena, pero así nació, 

con sueños maravillosos, casi diría utópicos, sin embargo, 

hoy como dice Pablo Ospina y otros pensadores, 

intelectuales, sobre el movimiento indígena “En esto de los 

vicios no hay que ser racista”, todo el mundo puede tener 

la misma ambición, los mismos vicios. 

4. ¿Qué opina de las 

formas de 

movilización que 

utiliza Pachakutik) 

protestas, paros, 

bloqueos, marchas, 

etc.)? 

Primero, quién genera las movilizaciones. No genera las 

movilizaciones el pueblo indígena, ni la clase pobre. 

Quienes causan las movilizaciones, son quienes suben los 

precios de del combustible, quién causa el enojo, la 

resistencia de las movilizaciones, son los gobiernos que no 

responden a la educación, no dan presupuesto a la 

educación, la salud. En vez de dar más, o al menos 

mantener, quitan los presupuestos. Entonces, que tiene que 
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hacer el pueblo, porque cuando pide mediante oficios, 

mediante el dialogo, no te responden. Aquí en medio de 

comunicaciones dicen que quieren conversar, dicen que 

están abiertos al diálogo, pero solo es discurso nomás, para 

vender a través de los medios de comunicaciones. Pero en 

términos prácticos, no existe ningún diálogo, entonces, 

aquí a través de las movilizaciones, logran dialogar, exigen 

que por le menos se mantengan los precios establecidos o 

por lo menos que no alcen como ellos quieren. Entonces, 

la gente del poder piensa que no quieren porque son 

ociosos, son vagos, quién es el culpable, los pobres, los 

indígenas, la gente que vive en las periferias. Pero no nos 

damos cuenta que la pobreza, la desigualdad, el machismo, 

la violencia, generan ellos, los que tienen poder, no la gente 

del campo, la gente que trabaja permanentemente.  

5. ¿No cree usted que 

esto representa otra 
ambigüedad? 
Considerando que 

Pachakutik también 
forma parte del 

poder, quizá no en el 
Ejecutivo 
directamente, pero sí 

en otros espacios de 
influencia política. 

Mi querido amigo, el poder no es solo ir a la asamblea o no 

es solo ir a Carondelet. Haber, vamos a suponer que 

Leonidas Iza, vamos a jugar con la imaginación, 

supongamos que Leonidas Iza va a llegar a Carondelet. 

Pero eso de llegar a la presidencia, eso de llegar al 

ejecutivo, no es llegar al poder, porque el poder está en los 

medios de comunicación, en el campo militar, en las 

universidades, en las iglesias, el poder está en todos lados. 

Ese poder se llama “Bloque hegemónico” como dice 

Antonio Gramsci. Entonces, algún momento Leonidas Iza 

va a estar solito, así gane, no tiene un buen economista, no 

tenemos generales, si algún momento, ellos mismos, los de 

la derecha, pueden maquinar una movilización, pagando, 

en contra del presidente Leonidas Iza. Para decir, usted 

enseñó a movilizar. Entonces, en algún momento dicen los 

militares -porque todavía existe racismo- ya han dicho 

como va a ser posible que un indígena a nosotros, que uno 

de poncho dirija al gobierno. Entonces, ahí arman 

movilización, los militares se retiran y le dejan 

abandonado al presidente. Qué tiene que hacer para no 

sufrir violencia, ahí sale corriendo para no ser violentado o 

le matan, así de simple, es lo que ha pasado. Los pobres 

realmente no están en el poder, el movimiento indígena no 

ha estado en el poder. De repente hemos estado talvez una, 

dos personas en la universidad, en la iglesia, talvez en el 

campo militar, de repente como policías, de rangos 

inferior, en la iglesia dónde hemos visto indígenas. Dónde 

la gente pobre no está, en el Obispado pues. No es que la 

gente humilde ha destrozado el país.  
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6. ¿Podría decirse 

entonces que el 
poder no es 
únicamente político, 

sino que también se 
manifiesta en 

ámbitos como el 
comunicacional, las 
fuerzas armadas, el 

económico, entre 
otros? 

No, el poder es político y político es poder también. La 

política todos hacemos, incluso no solo en el poder 

político, sino también en el espacio académico, aquí 

mismo, cuando dirigimos, cuando gobernamos, cuando 

direccionamos, estamos haciendo política.  

7. ¿Considera que estos 

métodos son 

efectivos para lograr 

sus objetivos? ¿Por 

qué? 

No sé si efectivos, pero unas veces han resultado y otras 

veces no. Depende de cómo se organicen. Por ejemplo, en 

1990, se unieron no solamente los evangélicos, los 

católicos, sino todos, campo y ciudad, ahí ha dado mayor 

efectividad. Entonces, cuando da mayor efectividad, tiene 

significación transnacional, se escucha en otros países. 

Pero en ocasiones, el movimiento indígena es muy 

debilitado, solo va cierto grupo, entonces ahí ya no tiene 

efecto, entonces depende del contexto. Decir que si o que 

no tiene efectividad eso es responder de manera muy 

apresurada, sin fundamentación, yo creo que depende. Ha 

habido también, movilizaciones que han sido 

desprestigiadas, han sido aprovechadas, pero también, ha 

habido movilizaciones bien hechas, ahora lo que si hay que 

decir es lo siguiente: el poder está cambiando 

permanentemente, el poder dominante es imaginativo, 

creativo. Entonces la misma forma de movilizar, como la 

forma antigua no funciona; si el poder es imaginativo, 

creativo e inventivo, busca otras estrategias, busca otros 

mecanismos, como dice el filósofo Michael Foucault, pues 

también la resistencia, las movilizaciones, las asistencias, 

las contestaciones tienen que ser imaginativas, creativa. 

Ahora, por ejemplo, esto de las redes sociales. Estamos 

viviendo en el mundo digitalizado, en el mundo de redes 

sociales, entonces también, nosotros necesitamos enfrentar 

a esas movilizaciones, digamos a ese mundo digital, 

contemporáneo, a redes sociales, al mundo virtual, 

inteligencia artificial. Entonces, el poder es cambiante,  

pero también la movilización tiene que ser cambiante.  

8. ¿Está de acuerdo con 

los métodos de 

movilización de 

No, es que de entrada no hay que decir que si estamos de 

acuerdo con todo o con partes. Hay que señalar que hay 

ocasiones que hay violencia. Yo estoy de acuerdo con 

protestas, pero talvez la violencia no. Hay ocasiones, 
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Pachakutik? ¿Por 

qué sí o por qué no? 

lamentablemente, que, en movilizaciones, que gente que 

nada tiene que ver con el poder son afectados. Pero es 

difícil controlar eso.  

9. ¿Cree que las 

acciones como la 
quema de llantas y el 

corte de árboles 
durante las 
movilizaciones 

contradicen los 
principios 

ecológicos y de 
justicia social, buen 
vivir, promovidos 

por Pachakutik? 

Yo diría, ya con una actitud pasiva. No pues entonces, que 

cobren nomás, el costo de la educación pública, que sigan 

nomás destruyendo el medio ambiente, que sigan nomás 

enriqueciéndose solo ellos, mientras la mayoría sigue sin 

educación, entonces que siga nomás eso, no hacemos nada, 

para no quemar las llantas, para no cortar las carreteras, 

que siga nomas, bien seguirías. Claro, ustedes quieren 

trabajar, nosotros queremos trabajar, entonces dejémosle 

nomás al gobierno, que siga haciendo lo que él quiera, no 

pasa nada. Ahí es nuestra ambigüedad, de nosotros los 

ciudadanos, quedamos así, pasmados, quietos, estáticos, 

frente a esa opresión, a esa forma de dominación o nos 

resistimos. Nos quedamos agachados la cabeza, apoyando, 

acomodándonos en el poder o cuestionamos, resistimos 

proponemos.  

10. ¿Qué alternativa 

sugeriría para 
mejorar la 

movilización o la 
forma de alcanzar 
los objetivos del 

movimiento? 

Yo, ya he perdido esperanza en la gente que están en el 

poder, ellos no van a cambiar. Dios me ha bendecido para 

trabajar con los jóvenes, yo tengo mucha esperanza en los 

jóvenes. Ustedes algún momento tienen que dirigir el 

Estado, los ministerios, la asamblea. Y creo que el rol del 

docente es también trabajar en ese ámbito de 

concientización, como dijo Paulo Freire, no solo basta 

enseñar a escribir o leer sino también a concientizar. 

Entonces, mi pregunta es: tú crees que va a cambiar Jaime 

Nebot, Salvador Quishpe, Noboa, en su forma de ser. No 

creo, yo más bien encomendaría a los jóvenes, yo tengo 

esperanza en los jóvenes, ellos sabrán como dirigir los 

mejores destinos del Estado. Porque pedir que cambie a la 

gente oportunista que hay aquí en Chimborazo, en el país, 

en América Latina y por eso es que no hemos progresado 

nosotros, es muy complicado. La otra manera de resistir, 

de movilizar, de luchar es la lucha epistémica, la 

resistencia epistémica. No necesariamente, tú tienes que 

salir a las calles, pero tú con el mundo intelectual, 

cambiando tú mismo, cambiando a tus alumnos, 

trabajando con los estudiantes, estas moviendo el mundo, 

estas moviendo las consciencias. Aquí por ejemplo 

tenemos varios espíritus. Entonces, no dogmatizar a los 

estudiantes tampoco. Yo respeto mucho el modo de por 
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quién votarán, ellos sabrán por quién votan. Debe haber 

aquí pluralismo de opiniones 

11. ¿Cree usted que los 

líderes de 
Pachakutik tienen 
cierta 

responsabilidad en 
que el pueblo 

indígena siga siendo 
uno de los sectores 
más pobres y 

vulnerables en la 
actualidad? dejando 

de lado la 
responsabilidad de 
otros actores 

políticos, que 
evidentemente 

también influyen en 
esta situación? 

Yo voy a remitirme a los hechos, solo leamos la obra 

literaria de Jorge Icaza, “Huasipungo”. El desde la 

literatura, desde, la obra literaria muy hábilmente presenta 

la fotografía, la radiografía de cómo eran tratados los 

indígenas, no tenían acceso a la educación, ni siquiera eran 

tratados como humanos. Entonces, la pregunta es: quién 

tiene la culpa ahí. Solo revisemos la obra académica 

antropológica de Hugo Burgos “Relaciones interétnicas” 

escrita en 1997, aquí en Riobamba, cómo vivían los 

indígenas, solo veamos eso, la manera como presenta la 

realidad, él no está diciendo que tiene que ser así, pero él 

dice que así funcionaba y no lo está diciendo un indígena, 

lo está diciendo un mestizo. Solo veamos en el contexto 

internacional, la manera en cómo los franceses violentaban 

a los argelinos y de ahí viene ese libro famoso de Frantz 

Fanon “Piel negra, máscaras blancas” entonces, así 

podemos enumerando una serie de obras literarias, la 

manera cómo narran como vivián los indígenas. En 

Argentina, Faustino Sarmiento, decía que los indígenas 

eran la peor desgracia de la raza humana.  

12. Pero, ¿no considera 
usted que estos 

logros son más 
atribuibles al 

movimiento social 
que al partido 
político indígena? 

Hay que señalar dos cosas: la primera, hasta los años 70, 

80, los movimientos sociales funcionaban. Pero ya desde 

1990 más o menos, como que los movimientos sociales se 

invisibilizan y aparece el movimiento indígena. No 

sabemos después cuál será el otro movimiento 

sustituyente, pero de cierta manera se diría que, para el 

desaparecimiento del movimiento social, el causante es el 

movimiento indígena. Pero el movimiento indígena no es 

excluyente, no lucha solo por o para los indígenas, el 

movimiento social e indígena lucha por el pueblo 

ecuatoriano, o al menos eso parece ser, por la gente pobre 

digamos. Hay mucha gente que están en el poder, poder 

económico, político, militar diría que a nosotros no nos 

representan y así han dicho. Pero la gente pobre puede 

decir que sí nos representa (el movimiento indígena), 

porque ayuda a detener o a rebajar el precio de la energía 

eléctrica, por ejemplo. Entonces yo vería ahí la diferencia 

entre el movimiento social y el movimiento indígena.  

13. ¿Usted se siente 
representado por 
Pachakutik?  

Yo no soy de Pachakutik, ni de ningún partido o 

movimiento político. Nunca he sido, talvez participaba, sin 

afiliarme. Yo tengo amigos del Social Cristiano, de 
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Pachakutik, de Amauta, de la Revolución Ciudadana, pero 

eso no significa que yo sea de Pachakutik, yo no soy de 

ningún partido político. Pero, si me siento representado y 

soy parte del movimiento indígena, eso sí. Yo soy de una 

comunidad indígena, de la Confederación del Movimiento 

Indígena de Chimborazo, yo soy de la CONAIE, eso sí. Por 

ese lado sí. Pero de Pachakutik como partido político no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Grupo Focal 

Fecha: 25 de Enero del 2025 Duración: 01:02:27 

Ocupación: Estudiantes y egresada de la Carrera de Pedagogía de la historia y las Ciencias 

Sociales. 

1. ¿Qué saben ustedes sobre Pachakutik? 

Entrevistado 3 Entrevistada 4 

Hay un dato muy 

importante, tomando en 

cuenta que somos de una 

cultura indígena, sabemos la 

historia de cómo apareció 

Pachakutik, y en este 

momento en nuestro sector, 

yo soy de Cebadas y me han 

contado los líderes de esta 

comunidad que 

antiguamente, no tenían 

derechos para poder hablar. 

Entonces, Pachakutik ha 

Yo soy indígena de la cultura Puruwá. Yo no soy 

estrechamente relacionada al partido político Pachakutik, 

pero lo poco que sé es acerca de las transformaciones que 

ha tenido a lo largo de los años, incluso con su brazo 

derecho, la CONAIE. Pachakutik siendo un partido 

político, en 1995 es donde empieza a ser este boom político, 

donde su base o principios que mantiene Pachakutik es la 

promoción de un Estado plurinacional, incluso la justicia 

social y la defensa del medio ambiente y la “Pacha Mama”, 

los derechos colectivos e incluso la lucha contra la 

discriminación y la inclusión, que fue muy fuerte en los 

años 90. Más que todo, buscando su origen o por qué surge, 

se basa en una respuesta por la falta de representación 
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demostrado ese propósito de 

libertad. Los indígenas 

también tenemos ese poder 

para poder reclamar ante ese 

dominio que fueron los 

mestizos. Entonces, es uno 

de los más importantes y 

también yo puedo decir, que 

gracias a todos esos cambios 

que ha generado ese partido, 

tenemos igualdad de 

derechos y muchas 

prioridades, desde mi 

consideración como persona 

indígena.  

política que tenían en ese tiempo, en los años 90, lo pueblos 

indígenas y marginados. Gracias a la CONAIE, que llega a 

ser el movimiento indígena más fuerte del país en estos 

años. Y haciendo una lucha constante desde el año de 1995, 

surgen estos levantamientos e incluso podemos decir que 

existe ya esta participación electoral, incluso vemos ya 

representantes en la Asamblea Nacional, siendo indígenas. 

Una de las personas, con liderazgo que más ha sonado a lo 

largo de estos años, tenemos a Lourdes Tibán, Salvador 

Quishpe; actualmente un candidato presidencial, Leonidas 

Iza.  

 

 

 

 

2. ¿Cuáles consideran que son los principales objetivos o principios de 

Pachakutik? 

Entrevistado 5 

Considero genial, que en un principio Pachakutik nace como un partido político que busca 

la representatividad de los pueblos oprimidos, que no tenían representación bajo ningún 

concepto. Pero después, es obvio que se va dando un cambio en toda esa estructura de 

representatividad, por qué, pues los representantes del mismo, ya no simplemente buscan 

ser representantes, sino que buscan su bienestar propio, llenarse sus bolsillos. Ya hablando 

de los principios que hipotéticamente tienen, son tres que en los pueblos indígenas se lleva 

super presente: ama killa, ama llulla, ama shwa, el no seas perezoso, no minetas, no robes. 

De los cuales, literalmente, se van perdiendo porque, lo primero que llegan a hacer es estar 

envueltos en polémica, que han aceptado distintas formas de corrupción, con eso 

perdemos la representatividad y los pueblos dejan de confiar en ellos. Esto genera una 

ruptura total de esa organización que en teoría debería representar a los que no tienen 

representación en el Ecuador.  

3. ¿Cómo describiría la relación entre Pachakutik y los pueblos indígenas en 

Ecuador? 

Entrevistada 4 

No creo que vale generalizar, en que todo indígena o el pueblo Puruwá tiene aceptación 

hacia el partido Pachakutik. Pero desde mi perspectiva, yo si he visto que en las 

comunidades apoyan bastante a este movimiento, porque los líderes que salen para 

postularse en un puesto en la asamblea u otro, parten desde las mismas comunidades, 

entonces es un lugar accesible, la comunidad dice: no pues, son indígenas , son de nuestra 

cultura, son de nuestro pueblo, hablan nuestro idioma, van a luchar por nuestro derechos, 

surgen estas necesidades, entonces es un lugar donde llega a ser bastante aceptable para el 

movimiento político.  

  

4. ¿Qué opina de las formas de movilización que utiliza Pachakutik) protestas, 

paros, bloqueos, marchas, etc.)? 
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Entrevistado 5 Entrevistado 3 Entrevistada 4  

Por lo general se sabe, de las 

protestas, el cierre de vías, 

las principales. Pero en lo 

personal, voy en contra de 

todo eso, por qué, porque 

mis padres, en relación al 

trabajo que desempeñan, es 

una pérdida económica 

cuantiosa. Digamos, una 

protesta que dura una 

semana, para mis padres 

representa una pérdida de 

mil a dos mil dólares. Y si 

no acatamos las 

disposiciones de las bases 

organizativas, de primero, 

segundo o tercer grado, que 

es lo que hacen 

comúnmente, yo en 

especial, perteneciendo, a 

parte del pueblo Cayambi 

sino a una organización y 

una comunidad. Para 

movilizarnos, lo principal es 

la disposición del 

movimiento, la CONAIE o 

Pachakutik y luego en las 

comunidades se organizan 

de la siguiente manera: las 

personas que no se moviliza 

o no acata las órdenes, se les 

quita el agua o a veces es a 

base de multas, 

comúnmente creo que son 

multas que van entre los 10 

o 20 dólares, dependiendo a 

donde te tengas que 

movilizar. A Quito creo que 

están entre los 20 dólares y 

al casco cantonal entre los 

10 dólares. Todo esto que te 

digo es desde mi opinión 

personal. No voy en esa 

Claro, los indígenas estamos 

estructurados, de 

Pachakutik tenemos un 

representante en un cantón, 

un alcalde; luego en la 

parroquia tenemos a la junta 

parroquial y un presidente, 

que representa a toda la 

comuna. Entonces, así está 

estructurado en nuestros 

pueblos indígenas. También 

tenemos esas reglas que nos 

disponen a cada uno de 

nosotros.  

Esto de las multas me parece 

interesante porque no es de 

ahora. Si yo bien recuerdo lo 

que mi mamá contaba, que 

incluso antes, hace muchos 

años, creo que un 

levantamiento del 2012 

“Marcha por la vida” si no 

me equivoco. En la cual se 

los obligaba a que salgan 

porque si no, pues 

simplemente era la multa y 

el ser hablado, porque como 

mencionaban los otros 

chicos, hay un presidente en 

las comunas y la junta 

parroquial, ellos influyen 

bastante, la gente tiene que 

salir tenga o no tengan 

tiempo.  
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línea de bloquear vías, 

fuentes de trabajo o reprimir 

a las personas que desean 

seguir con su cotidianidad.  

5. ¿Consideran que las luchas sociales han sido justificadas por el 

reconocimiento de ciertos derechos obtenidos gracias a ellas, a pasar de los 

disturbios y las afectaciones causadas a quienes no han estado de acuerdo 

con las movilizaciones? 

Entrevistado 5 

En cierta manera sí, podemos justificarlas. Pero lo importante es analizar como las 

realizan, no estoy bien informado, pero creo que en un principio los movimientos sociales 

no generaban cierre de vías, sino que se movilizaban directamente a Quito que es donde 

está la organización política de todo el país. En cambio, ahora empiezan a nivel local y 

finalmente terminan en Quito, cuando debería ser, al contrario, con eso llegamos 

directamente a lo que deseamos lograr, se puede incluso alcanzar hasta un diálogo.   

6. ¿Ustedes han participado en los últimos dos levantamientos? El del 2019 y el 

de 2022  

Entrevistado 5 Entrevistada 4 Entrevistado 3 

En lo personal si, por lo que 

anterior te mencioné. Fue 

obligatoriamente  

 

Sí, en el 2019 salí. 

 

También, dándonos cuenta. 

Hemos tenido un cambio 

significativo, los cambios o 

el diálogo era más rápido, 

más directo. Pero ahora, con 

el tiempo, como todo, 

vamos cambiando. Pero 

creo que, por más que 

hacemos esas propuestas, 

que hacemos esos cierres de 

vías, el gobierno no 

responde, no tiene esa 

disposición para poder 

dialogar. Entonces, yo me 

he dado cuenta, que mi 

participación, es acode a los 

propósitos cómo indígenas 

para salir a protestar. Yo 

creo que hay que analizar 

con mayor profundidad, 

sobre la efectividad de los 

levantamientos, porque han 

sido días e incluso meses y 

en ocasiones no hemos 

alcanzado nada, o quizá 
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algún porcentaje, hablando 

de dinero, pero no tanto 

como antes. También 

deberíamos analizar el papel 

de los representantes, los 

alcaldes. 

7. ¿Consideran que estos métodos son efectivos para lograr sus objetivos?  

Entrevistada 4 

Yo creo que sí, siempre y cuando existe un buen manejo. No es que yo esté a favor y diga 

que tienen que salir y se den todos esos disturbios, porque esa no es la intención. La 

intención es que el gobierno acceda a las propuestas que están brindando la CONAIE o 

Pachakutik. Por ejemplo, en el año 2019 donde hubo la defensa por el agua o la marcha 

por la vida, era en protección de los territorios ancestrales y contra la explotación minera  

en ese tiempo, igual apoyado por Pachakutik. Siento que sí generan algún cambio a partir 

de los paros, de los levantamientos indígenas.  

8. ¿Cómo valora los posibles conflictos que surgen durante las movilizaciones 

(impacto en la economía, en la vida cotidiana, etc.)? 

 

Entrevistado 5 

En un principio, al salir a las movilizaciones se nos dan indicaciones específicas, entre las 

cuales no está el vandalismo. Entonces, el vandalismo no es directamente promovido por 

Pachakutik o el movimiento indígena, cosa que a veces se nos atribuye, que somos 

vándalos o todos lo demás. Podríamos decir, que son personas ajenas, pero también se 

puede dar que uno que otro talvez sí se meta en eso. De ahí acorde a las afectaciones que 

se dan si son bastante palpables, no vamos a decir que no. En las noticias mismo se dice 

que se generan millones de pérdidas, no solo miles y eso representa una pérdida para el 

país, pudiendo emplear esos recursos en otras cosas. Aunque se trata de justificar mediante 

en el bien común.  

9. ¿Está de acuerdo con los métodos de movilización de Pachakutik? ¿Por qué 

sí o por qué no? 

Entrevistado 5 Entrevistado 3 

La movilización para el bien común, genial. 

Pero lo que no acepto es que se nos obligue 

mediante multas o esas situaciones, porque 

se supone que es una movilización para un 

bien común, de la misma manera las 

personas que no deseamos ser partícipes, no 

deberíamos ser obligados, deben respetar 

nuestra libertad de elegir y no vulnerar 

nuestros derechos.  

 

Yo creo que es importante analizar las 

ventajas y desventajas. Las ventajas ya 

hemos visto, de salir a las marchas, pero 

más que desventajas, las consecuencias 

sería mayor mente la pérdida de tiempo, ya 

que se pasan días o semanas sin actividades. 

Entonces, las consecuencias que sufren 

nuestros padres, son demasiadas fuertes. 

Considerando que soy indígena, creo que 

las marchas deberían tener un límite para 

evitar las consecuencias y antes de llegar a 

eso, tener resoluciones.   
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10. ¿Cree que las acciones como la quema de llantas y el corte de árboles 

durante las movilizaciones contradicen los principios ecológicos promovidos 

por Pachakutik? 

Entrevistado 5 Entrevistado 3 Entrevistado 5 

Claro, ahí sí veras, porque se 

supone que vamos en 

respeto a la Pacha Mama, lo 

que es a la naturaleza. Pero 

lo principal que se usa es la 

quema de llantas, qué 

hacemos con eso, 

contaminación ambiental, lo 

que significa que en ningún 

momento estamos 

respetando la Pacha Mama y 

los principios ambientales 

que, hipotéticamente se 

plantean en la organización 

mismo, y eso es una 

contradicción más.  

 

También sería de pensar que 

el propósito de hacer eso es 

parar a los ejércitos, es 

porque ellos están 

preparados, tienen 

armamentos y ellos pueden 

venir en contra de nosotros y 

como los frenamos, si solo 

tenemos el reclamo. 

Entonces desde ese punto 

también deberíamos 

pensarlo. Junto a su ira, ellos 

entienden que solo así lo 

pueden enfrentar a las 

fuerzas armadas. Pero así, 

sin conocer los propósitos, 

podríamos decir que si es 

una contradicción.  

 

Yo también creo que, 

llegaría a ser contradictorio, 

bajo las normas y las 

perspectivas que maneja 

Pachakutik. La quema de 

llantas llega a ser una táctica 

que generalmente se utiliza 

en todos los levantamientos, 

con la función de bloquear 

carreteras, llamar la 

atención y expresar el 

descontento del pueblo. 

Pero ya desde un punto 

ambientalista, la quema de 

llantas y destrucción, es 

perjudicial para la 

naturaleza y para nosotros 

mismo. Y se contradice lo 

que el partido político llama 

a la protección de la 

naturaleza.  

11. ¿Considera que el cierre de carreteras durante las movilizaciones, que 

afecta a los comercios y la económica local, contradicen los principios de 

justicia social y desarrollo sostenible promovidos por Pachakutik? 

Entrevistado 5 Entrevistada 4 Entrevistado 3 

Como te dije hace rato, 

piden derechos, pero 

vulneran el derecho de la 

individualidad, y sí, ahí hay 

otra contradicción más.  

 

Las cuestiones de cerrar 

carreteras, es una forma de 

protesta, pero es compleja a 

la vez y se pueden llegar 

efectos negativos y 

positivos. Por un lado, este 

cierre de carreteras que 

puede ser una forma 

“efectiva”, sobre una causa 

“justa” y presionar a las 

autoridades que tomen 

medidas, sin embargo, si 

vemos otro punto de vista, 

también puede tener 

Yo diría, que el fin de lo que 

nosotros estamos haciendo 

mediante los levantamientos 

es por todos, pero también 

afecta a la economía de 

nuestros padres. 
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consecuencias para la 

economía del país.  

 

12. ¿Considera que las movilizaciones de Pachakutik son necesarias para que se 

escuchen las demandas de las comunidades? 

Entrevistado 5 

Se supone que tenemos representantes que hipotéticamente nos representan en el poder 

legislativo, tenemos representantes, ellos deberían ser los que principalmente velen por 

todos nuestros derechos, que no sean vulnerados. En un principio, lo que deberíamos 

exigir es que nos representen como se debe, a esos supuestos representantes que tenemos. 

La verdad, no deberíamos tener una lucha constante mediante los paros, lo representantes 

están para eso, para hacer presión sobre el presidente.  

13. ¿Qué alternativa sugeriría para mejorar la movilización o la forma de 

alcanzar los objetivos del movimiento? 

Entrevistada 4 

Yo creo que para evitar o no promover esta violación de derechos, esta violencia que llega 

a existir en las movilizaciones. Primero, aunque sería “pedir mucho”, los políticos que 

están a cargo del poder en el Estado, puedan cumplir las propuestas que ellos dicen en un 

principio, pero luego no lo hacen, es por eso que existen estos levantamientos, porque no 

se realiza lo que ellos alguna vez dijeron. Entonces, yo creo que las demandas no llegan a 

efectuarse de esa manera, suceden los paros, estos no se dan de gana, sino porque existe 

una forma de protesta y estos métodos suelen ser efectivos para expresar descontento y 

también presionar a las autoridades para que tomen medidas. Pero también creo que, es 

importante que se realicen de manera pacífica y respetuosa con la sociedad sobre todo con 

su economía. Yo creo que sí se ha intentado, que, si ha habido marchas pacíficas, pero no 

se han logrado cambios, los cambios que se han logrado, es a través de los paros fuertes, 

con presión hacia las autoridades. Entonces, yo creo que, aunque está mal decirlo, las 

autoridades sienten esa presión cuando ya ven que hay algo fuerte, porque eso de marchas 

pacíficas, solo es un discurso y creo que con eso no se logra mucho. Cuando no debería 

ser así, creo que es contradictorio.  

14. ¿Podrían compartir alguna anécdota o experiencia que hayan vivido durante los 

levantamientos? 

Entrevistada 4 

Es una anécdota todo lo que pasó en ese levantamiento, fue gracias a unos compañeros, 

de las comunidades de allá de Riobamba. Yo soy de Quito y mis papas son de Riobamba, 

me identifico como indígena del pueblo Puruwá, pero estando en Riobamba yo me abrí a 

una visión más profunda con mis raíces, conociendo a estos amigos. Entonces, justo se da 

este movimiento y salimos al parque “Sucre”, luego nos reunimos y frente a eso, viendo 

que no había respuesta, porque estuvimos ahí, primero marchas pacíficas, pero siempre 

vemos esa presión por parte de la policía y sin hacer nada, te lanzan gas y esas cosas. 

Entonces, al día siguiente, mediante grupos y todo ese tipo de cosas que se van generando 

para que puedan ir a Quito, allá era el punto de concentración para poder llegar a un 

acuerdo con el gobierno, entonces, por lo que yo me movilicé fue por mi familia, porque 



104 

 

yo vivía en Riobamba sola y se rumoraba que no llegaban los alimentos, los camiones con 

comida y se cerraron los mercados y todo eso. Entonces yo dije, yo vivo sola y qué voy a 

hacer sin comida. Recuerdo que se organizaron las comunidades, las parroquias, entonces 

uno de estas fue la de Flores y nos mencionan que van a salir unos camiones con unos 

señores que trabajan haciendo transporte y que va a salir a las 12 de la noche. Entonces, 

yo dije aquí desesperada qué voy a hacer, me voy donde mis papas, porque aquí voy a 

morir de hambre, no sé cuánto dure esto, dijeron un mes, dos meses, y recién había pasado 

una semana. Entonces, yo cogí mis cosas y me fui con mis compañeros, porque mis 

compañeros iban a ir a Quito para hacer la concentración de todos los jóvenes y algunos 

grupos. También quería recalcar que a veces no todo es violencia, porque yo puedo 

atreverme a decir que desde los jóvenes no se busca la violencia, hacemos otros espacios 

para poder generar estas protestas a través de música y otras cosas. Recuerdo que en las 

plazas se cantaban canciones de protestas. Después de eso, recuerdo que, en Cotopaxi en 

ciertas partes había como retenes y te detenían, incluso decían que eso de cerrar las vías 

era orden de las autoridades de las comunidades. Entonces debía tener una credencial o 

un tipo pase, para que puedas continuar. Recuerdo que los que se organizaron de Flores  

llevaban productos agrícolas, que era para los mismos manifestantes, porque preferían 

mandar, antes de que se dañen los productos. Y a nosotros nos llevaban en el cajón del 

camión. En esos tipos reten, nos detenían y nos hacían requisa, eso creo que se puede 

comparar a como cuando uno va de ilegal a otro país. Creo que en tres horas logramos 

llegar a Quito, pero fue en Cotopaxi, que si hubo gente un poco “altanera” se podría decir, 

pero que si nos detuvieron porque decían que no tenemos ningún pase. Pero los dueños 

del camión decían que sí, porque la directiva de Flores pertenecía a Pachakutik. Eso fue 

una ayuda para que se movilice todo esto. Entonces, nos culparon que nosotros queríamos 

hacer negocio en Quito e incluso nos dijeron que nos van a hacer justicia indígena y nos 

van a sacar las llantas del camión y quemarlo. Y todos mencionábamos que nos estamos 

dirigiendo a la lucha. Yo creo que era como infiltrada, porque los señores sí iban a la lucha, 

yo quería llegar donde mis papas, entonces dijeron no, y ya trajeron palos y mencionaban 

que iban a quemar el camión, así como si estuviéramos haciendo lo peor del mundo. Luego 

de unas llamadas que hicieron los que iban a unos amigos que pertenecían a la asamblea. 

Una hora estuvimos ahí retenido y luego ya nos dejaron ir y llegamos a la casa de la cultura 

en Quito, yo me quedé ahí y luego traté de ir a mi casa.   

 

Anexo 7. Oficio de petición de permiso para la aplicación de encuestas 
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Anexo 8. Respuesta de autorización para la aplicación de encuestas 
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Anexo 9. Ejemplo de la encuesta aplicada 



107 

 

 
 

 



108 

 

 

 
 

 

 



109 

 

Anexo 10. Fotografías que evidencian la aplicación de encuestas en el mercado “La 

Merced”. 

 

 

Fuente: Coronel (2025) 

 

Anexo 11. Fotografías que evidencian la aplicación de encuestas en el mercado “San 

Francisco”. 
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Fuente: Coronel (2025) 
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