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EI Movimiento Indfgena y su expresi6n pohtica
Nina Pacari:

E
n la decada de los noventa, el movimiento indfge

na, a traves de la Confederacion de Nacionalida

des Indfgenas del Ecuador -CONAIE, logra posi

cionarse como un sujeto social y politico en la esfera nacio

nal. Desde el terreno extra-institucional, esto es, desde Ia

activa, permanente y estrategica movilizacion social (le

vantamientos indigenas) coloca en la agenda nacional dos

elementos fundamentales: i) la revitalizacion de la deman

da reivindicativa relacionada con "los derechos particula

res de los pueblos y nacionalidades indigenas, que permi

te el fortalecimiento de su proceso organizativo; ii) la for

mulacion de una propuesta politica para el pais expresada

en la construccion de un "Estado Plurinacional" cuya ca

racteristica fundamental como el de la "inclusion" se sus

tenta en el cuestionamiento y ruptura con el modelo de

Estado, de poder y de desarrollo que hist6ricamente ha

excluido tanto a los pueblos indigenas cuanto a los secto

res desposeidos.

A partir del IV Congreso de la CONAIE (diciembre de

1993),el movimiento indigena decide irrumpir en el espa

cio "institucional", como un mecanismo complementario

ala lucha "extra-institucional", que permita avanzar en la

materializaci6n de los dos elementos fundamentales sefia

lados en el acapite anterior. En ese sentido, la resolucion se

concreta en la necesidad de "participar en los procesos

electorales generando previamente nuevas condiciones

juridico-constitucionales". Esta decision, en 10politico or

ganizacional, constituy6 la base 0 directriz politica para la

propuesta de reforma constitucional que la CONAIE pre-

. sento en 1994 aI Congreso Nacional, sintetizada en dos

puntos centrales:

1.La refonna aI Art. 1 de la Constitucion Polftica, median

te el cual el Estado debfa adoptar el cardcierplurinacional

que se encuentra definida en la identidad de la sociedad

pluricu1tural y multietnica;

II. El reconocirniento de la representacion indigena en el

Parlamento Nacional, debido a que el movimiento aspi

raba a que el Congreso Pluri-Nacional pueda estar inte

grado adicionalmente con representantes de las nacio

naIidades indigenas.' Esta nueva composicion podia

• Dirigente del Movimlentode Unidad PlurinacJonal Pachakutik - Nuevo Pars

contribuir en modificar la estructura institucional, el sis

tema polftico-partidario y estatal asi como en lograr un

contenido mucho mas democratico y social de la agen

da y Iegislacion que emanara del primer poder del Esta

do.

Sin embargo, un Congreso Nacional temeroso de los cam

bios se anquiloso en la concentraci6n del poder oligarqui

co representado mayoritariamente en el Parlamento Na

cional. Para entonces, los partidos politicos (incluidos los

de izquierda) sufrfan un franco deterioro en su rol de "in

termediacidn" en la relaci6n Estado-sociedad; ademas, la

crisis economica como consecuencia del ajuste estructural

desatado en la decada de los ochenta, agudizaba atin mas

la situacion de la mayoria de los ecuatorianos. Estos facto

res visibles en el panorama nacional, obligaban hacia la

btisqueda de nuevas relaciones politicas. En ese marco, la

participacion de los nuevos actores como el de los pueblos

indigenas era un imperativo para el Ecuador.

La reforma politica planteada por la CONAIE no fue aco

gida por el Congreso Nacional. Si bien, timoratamente re

conocio el caracter del Estado como plurietnico y pluricul

tural; en materia relacionada con eI sistema de partidos y

de representacion, se refrend6 una nueva exclusion de los

pueblos indigenas. Por tanto, el reconocimiento del carac

ter plurietnico y pluricu1tural quedaba en el terreno de 10

declarativo, mientras la representaci6n y la toma de deci

siones (en los ambitos como el electoral 0 parlamentario)

mantenia su statu quo al no permitir la inclusion de los

nuevos actores .

Para afirmar el control politico, no obstante la falta de ere

dibilidad de los partidos politicos, los sectores representa

dos en el Parlamento Nacional, buscaron forrnas que per

mitan "remozar" la participaci6n de los mismos actores

tradicionaIes que, en la jerga nacional, fue ca1i£icada como

el "reencauche de los personajes de siempre". Es as! como

el Congreso Nacional (1995) aprobo la reforma constitu

cional mediante el cual "Pueden tambien presentarse co

mo candidatos losciudadanos no afiliados, ni auspiciados por

partidos politicos".2 Esto significaba que, los mismos perso

najes de la politica nacional relacionados 0 pertenecientes
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EI Movimienlo Indigene y suexpresion politico.." ,., ..= ,.." .

a los mismos grupos de poder economico 0 de partidos

politicos serian los mas opcionados para participar en los

procesos electorales bajo el identikit de "independientes"

ode "apoliticos", No obstante esta "apertura", el Congre

so Nacional aprobo otra norma complementaria mediante

el cuallos partidos politicos tambien que dab an "[acultados

para quepuedan presentar 0 auspiciar candidatos para las dig

nidades deelecci6n popular"» Es dew; cobijados por un par

tido politico podia participar un no militante, un indepen

diente, un apolitico. 2.Un verdadero contrasentido? 2.Una

visibilidad de la supremacia del oportunismo y de los in

tereses particulares? En todo caso.Ja reforma determino la

fragilidad del sistema que al mismo tiempo reafirm6la ex

clusion de unos actores desde su condicion de pueblos 0

nacionalidades indigenas.

No cabe duda que el nuevo marco institucional relaciona

do con el sistema electoral, repercutia en el sistema de par

tidos que hasta entonces habia funcionado en el Ecuador.

Si bien los sistemas bipartidistas y multipartidistas no ha

bian sido suficientes para construir unas interrelaciones

politicas e interculturales acordes a nuestro caracter socie

tal, la nueva reforma tampoco contribuia en la necesidad

de democratizar la representaci6n desde la perspectiva et

nico-cultural. AI contrario, los partidos politicos al consti

tuir verdaderas empresas electorales, la nueva reforma

daba lugar a la proliferacion de nuevas IIempresas electo

rales unipersonales" fugaces, dispersas y concentradas en

las manos de la misma elite politica, debido al control he

gemonico que este mantiene en tome a la economfa local

o nacional.

Por su parte, la CONAIE sefialo, en ese entonces, que las

reformas iban a profundizar la crisis de representad6n

por Ia dispersion 0 el aislamiento concentrada en la mis

rna elite, a mas de la falta de una consistencia politica e

ideologica. Decia tambien, que la democracia no puede

ser concebida como un simple metodo de selecdon con

forme 10han promovido las elites politicas, en las que si

bien se reconoce al pueblo como depositario de la sobera

rna; se le niega la posibilidad de ejercerla plenamente y, en

relaci6n a los pueblos indigenas, se Ie coartaha su partici

paden al no considerar su caracter identitario como parte

fundamental de la democracia. Ademas, en el plano mera

mente electoral, la reforma constitufa una frontal amenaza

puesto que podia producirse una "participaci6n politico

el reconocimiento del caracter plurietnico

y pluricultural quedaba en el terreno de

10 declarative, mientras la representacion y

la toma de decisiones / .../ mantenia su

statu quo al no permitir la inclusion

de los nuevas actores.

electoral desordenada". En otras palabras, la reforma da

ria Iugar a tres situaciones explidtas:

a. que unos llamados "independientes" 0 ciudadanos no afi

liados participen bajo la tutela 0 auspicio de los mismos

partidos politicos tradicionales;

b. que otros ciudadanos decidan participar creando una

nueva organizacion politica identificada como "movi

miento politico" a fin de enfrentar tinicamente los rno

mentos electorales y que podrian definirse como moui

mieniosestables pero temporales porque aparecerian en cada

proceso electoral;

c. que algunos ciudadanos ni siquiera promuevan una ba

sica organicidad 0 estructura politica sino que, con el

peso del dinero, podian inscribir sus candidaturas

acompaiiando un determinado ruimero de IIfirmas de

apoyo 0 respaldo" conforme ya ha ocurrido.

Este conjunto de reformas que para la elite politica tradi

cional de ese entonces pareda dar salida a uno de los pro

blemas de representaci6n atomizada y concentrada en los

partidos politicos, fue sefialado por el movimiento indige

na expresado en la CONAIE- que, en lugar de una demo

cratizaci6n que permita la participadon de nuevos actores

sodetales (pueblos indigenas) desde la obligaci6n que tie

ne el Estado de "fortalecer la unidad en la diversidad" I es

taba provocando no solo la dispersion del sistema sino

que las puertas estaban cerradas para la participaci6n in

digena desde su condicion de pueblos. Por tanto, la refer

rna reproduda el sentido discriminatorio hacia un impor

tante sector de la poblacion ecuatoriana. En el caso de Co

lombia, por ejemplo, dos Senadores deben ser elegidos

por los pueblos indigenas, en el ambito de la jurisdicci6n

nacional y especial. De esa manera, la representacion de

los pueblos indigenas democratiza la integration del Se

nado colomhiano.

.--..- -- -.-.- -.-L _. . .__. . .. _
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blea Nacional, el porcentaje era insuficiente para materia

lizar todos los cambios estructurales que debian constar

en la nueva Constituci6n Politica. Sin embargo, los logros

alcanzados se relacionan con los principios fundamentales

y los derechos sociaIes (saIud 0 educaci6n) asf como los

derechos colectivos de los pueblos indigenas que se en

cuentran plasmados fundamentalmente en los Arts. If 83f

84, 191 inciso cuarto, entre otros.

Si bien la propuesta de la CONAIE no tuvo eco en el Con

greso Nacional, el movimiento indigena no se detuvo an

te el resultado de una reforma politica tramposa. Decidio

par un Iado, democratizar la representacion combatiendo

la dispersion 0 la atomizacion; y, por otro lado, reafirmar

la lucha por un nuevo modelo de Estado, por una reforma

politica integral y por un modelo de desarrollo economico

justo, equitativo y redistributive.

Para el lagro de sus objetivos, desarrollo una serle de

alianzas estrategicas con sectores sociales urbanos que Iu

chaban contra el modele neoliberal y las privatizaciones.

Hacia finales de 1995, se crea el Movimiento de Unidad

Plurinacional Pachakutik-Nuevo Pais que viene a ser "la

sintesis de un proceso enraizado en la historia y de con

vergencia de diferentes actores sociales del campo y la ciu

dad, liderados por el movimiento indigena -CONAIEu. A

diferencia de los partidos politicos que para su creacion

buscan una base social por la via de la afiliacion indivi

dual, el movimiento Pachakutik nacia con una base social

e historica existente: el rnovimiento indigena que se cons

titufa en la columna vertebral del movimiento politico Pa

chakutik.

En su irrupci6n polffica, Pachakutik participo en la con

tienda electoral de 1996 configurando una alianza con el

Movimiento Ciudadano del sefior Freddy Elhers. EI resuI

tado electoral hizo que el Movimiento Pachakutik se ubi

cara como la tercera fuerza politica del pais Yf por prime

ra ocasion, algunos candidatos indigenas fueron electos

Alcaldes y Legisladores',

Debido a los acontecimientos politicos, a la movllizacion

indigena y social que desembocaron en la destitucion del

Ab. Abdala Bucaram, fue posible impulsar una Asamblea

Nacional Constituyente (1997-1998) con el objetivo de "re

fundar el pais" segtin las propuestas provenientes de los

pueblos indigenas. EI movimiento Pachakutik si bien al

canzo una representacion del 10% (7 de 70) en Ia Asam-

Ya en el plano de la participaci6n electoral 0 de represen

tacion no fue posible ningtin cambio en 1a linea planteada

por los pueblos indigenas, al contrario, en el capitulo refe

rente a "los partidos y movimientos politicos", se produce

una mera precision que al mismo tiempo implica una rati

ficaci6n del sentido de la reforma del 95:

El texto sobre "participacuin de ciudadanos no afiliados

ni auspiciados por partidos politicos" fue ratificado en el

Art. 98.2 de la Constitucion Politica vigente. Yf por

primera ocasion, aparece de manera clara y expresa

la existencia de movimientos politicos y el derecho a pre
sentar candidatos como tal. Es decir, la Constituci6n Po

litica vigente precisa de manera explicita el reconoci

miento de los movimientos polfticos como sujetos de la

participacion politico-electoral (Art. 115Y 116).

A la luz de casi una decada de aquellas reformas del 95,

podemos sefialar que en cada proceso electoral han proli

ferado una serle de movimientos politicos locales que

pueden ser definidos como "organizaciones politicas"

creadas tinica y exclusivamente con el fin de participar en

la contienda electoral, por 10que se constituyen en "movi

mientos efimeros".

Este antecedente nos induce a sefialar que las reformas del

95 fueron producto de aquellos tiempos en los cuales las

elites politicas "festejaban" la supuesta muerte de las

ideologias despues de la cafda del Muro de Berlin. La apa

rente democratizacion de la representacion al irnplemen

tar la participadon de los "independientes"r en la practi

ca, ha ido generando una anarquia en la participaci6n

electoral y en el mismo quehacer politico. El tinico movi

miento politico quef desde 1996 hasta la presente fecha, se

ha rnantenido como un movimiento casi regional y con

una debil presencia nacional es el Movimiento de Unidad

Plurinacional PACHAKUTIK Nuevo Pais, que cuenta con

autorldades seccionales en la Sierra, Amazonia y en el

Canton Salitre en el Guayas (Costa), y con una representa-

__. . ._~" -_._.. .__. . - ._.. __ - 1__- .._
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cion parlamentaria total del 7% elegidos para los perfodos j

El destacado desempefio de varias autoridades locales del

movimiento Pachakutik, de plena caracteristica identita

ria, ha permitido visibilizar una agenda politica y de desa

rrollo que incide directamente en la Ifdemocratizacion" 0

en la implementaci.6n de nuevos modelos de gesti6n, de i
gobiemo y de construcci6n de un Estado incluyente. Ade- 1
mas, la aplicacion de los principios del buen gobiemo !
(Ama LlulIa, Ama Killa, AmaShwa que significa No men- j
tir, No ser vago y No robar)', asi como la practice de la in- 1
terculturalidad en cumplimiento de la obligaci6n constitu- 1
cional del Estado de "Fortalecer la unidad en la diversi- 1
dad'" estan permitiendo sentar las bases de una sociedad j
mas igualitaria y de unas relaciones polfticas de gobema- ~

::::d~::osobre las elecciones del 2004 !:~
En terminos generales, el proceso electoral del 2004, visi

biliza algunos problemas propios del sistema de eleccio

nes, de representaci6n y de partidos que, en conjunto, de

viene en un problema del sistema politico.

Para las elecciones del 2004 se han presentado alrededor

de 111 movimientos U organizaciones politicas de caracter

cantonal. De todos estes, muy pocos movirnientos u orga

nizaciones presentan candidatos en dos 0 tres cantones de ~

una misma provincia. Y tan solo en 5 provincias presentan ~

candidaturas para la Prefectura (E1 Oro, Guayas, Loja, Ma- 1
nabi, Pastaza)' en su condicion de movimientos; en cam- 1
bio, en alianza can los partidos politicos para alcanzar las 1
prefecturas, aparecen 22 movimientos politicos. I
Esta situacion demuestra tambien que, a excepcion de j
unos 6 movimientos que como tal inscriben candidatos en j
5 provincias, los demas movimientos u organizaciones po- 1
liticas (105)van en alianza con todos los partidos politicos, ~

de todas las tendencias ideologicas, y escasamente van en j
alianza con otro movimiento local 0 con el movimiento j
Pachakutik. Los movimientos locales se expresan en 126 ~

cantones. I
Los datos son reveladores: la proliferaci6n de los movi- ~

mientos politicos locales, dispersos, aislados, sin articu1a- ~

cion nacional, no permite construir una corriente politica 1
e ideo16gica real que permita confrontar a los partidos po- ~

Iiticos que a la vez apenas alcanzan una dimension regie- !

nal. Por otro lade, tampoco permite superar la crisis de re

presentacion 0 intermediacion partidaria desde una iden

tidad de "movimiento politico", pues en casi todos los

cantones han terminado sumandose a las candidaturas de

los partidos politicos.

Entre las alianzas que se establecen, estas son de 10 mas di

versas y sorprendentes. A modo de ejemplo citare algu

nas:

• DP-UDC/PS-FA en Carchi 0 Zamora.

• psp /pse en Esmeraldas 0 Cotopaxi.

• PSP / PS-FA en Chane.

• PSP /DP en Pujili,Santa Cruz, Tungurahua para prefecto.

• PSP/PRE en Guaranda.

• CFP IPRE/ID IPS-FA en Loja (Prefecto y Alcalde)

• PSC/DP-UDC en Loja (Alcalde), Sucumbios para Prefecto.

• DP/ID/MUPP-NP en Bloy Alfaro y Duran.

• MUPP-NP /1v1PS en Riobamba.

• MPD/PS-FAen Chimborazo

• ill /MPD en Napo

• NIPD/MUPP-NP en El Oro

• DP-UDC/PSC/MUPP-NP en Orellana

• PRE/ ID en Orellana

• MUPP-NP IPS-FA en Pastaza

• CFP /MUPP-NP en Salitre

• PSC / ID en Zamora

• DP /PS-FA/PSP en Galapagos

A este tipo de alianzas se suman los mas variados movi

mientos politicos de extraccion y cobertura cantonal.

En este punto, debo referirme a la participacion del Movi

miento Pachakutik en estas tiltimas elecciones. Segtin las

inscripciones que constan en los Tribunales Provinciales y

Supremo Electoral, para Prefectos constan candidatos ex

clusivamente como Pachakutik, en 8 provincias. No inscri

be candidatos en 8 provincias sea porque no pudo presen-

- 1 __, --- , ._, ..__, -, _



EI Movimiento Indigeney su expresi6n pol(tice
............. " , _ " .

tar 0 porque apoyaba a otras candidaturas como en el ca

so de Pichincha. En 6 provincias participan con candida

turas en alianza (Cuenca, Chirnborazo, EI Oro, Orellana,

Pastaza, Tungurahua). Luego de las elecciones de117 de

octubre, el Movirniento alcanzo 4 Prefecturas con una alta

votaci6n en: Cotopaxi, Chimborazo, Morona Santiago y

Orellana.'

Segiin los datos del Tribunal Supremo Electoral, el Movi

miento Pachakutik inscribe candidaturas para Alcaldes,

en su condicion de movirniento politico, en 89 cantones.

En otros 21 cantones inscribe estableciendo alianzas, dan

do un total de 110 candidatos que equivale al 50% de AI

caldias existentes.'

Entre las alianzas que suscribe Pachakutik constan:

• Azuay
MUPP-NPI y otros movirnientos en Cuenca

• Caiiar
MUFP I y otros movimientos en La Troncal

• Chimborazo

MUFP IMPS en Riobamba

• E10ro

MUPP-NP IlvIPD en Machala

• Esmeraldas

MUPP-NPI ill en Santa Cruz

• Guayas
MUPP-NP/DP/ill en Duran

MUPP-NP / CFP en Naranjito y Salitre

MUPP-NP IlvIPD en Santa Elena

• Los Rios
MUPP-NP I MPD en Montalvo y Ventanas

• Morena Santiago
MUPP-NP/MPDenL~onfudanza

• Orellana
MUPP-NP IDP IPSC en Aguarico, Francisco de Orellana y

Ioya de los Sachas

• Pastaza
MUPP-NP IPS-FA en Santa Clara

• Tungurahua
MUPP-NPI ill en Pillaro

MUPP-NPI illIyotrosmovimientos en Mocha,Patate yTisaleo

La incipiente alianza realizada por el Movimiento Pacha

kutik (en 20 de las 110candidaturas para las Alcaldias ins

critas), se expresa una marcada tendencia de centro iz

quierda. Sin embargo, en su mayor porcentaje prefirio co

rrer solo en el proceso electoral (89 de 110). Segiin la infor

macion proporcionada por el TSEhasta e16 de noviembre,

Pachakutik alcanzo 19 Alcaldfas participando sin alianza

y 4 en alianza, dando un total de 23 Alcaldes electos, mili

tantes de Pachakutik. Cabe destacar que en 25 cantones

(21 S010510 + 4 en alianza) Pachakutik obtiene un segundo

lugar, con un promedio de 200 votos de diferencia, ya que

en algunos cantones pierde con 15 6 30 votos de diferen-

cia.

A modo de reflexiones y auto criticas es necesario hacer

referencia a las alianzas contra-natura que, en franco desa

cato a las resoluciones adoptadas por el movimiento Pa

chakutik, son visibles en Riobamba con Patria Solidaria,

en Orellana con el PSC y la DE en Naranjito y Salitre con

el CFP. No obstante sefialar que en las elecciones pasadas

tambien se produjeron desacatos, es necesario profundi

zar en el tipo de alianzas que se practican y aquellos que

se deben consiruir considerando una base ideologico-politico

afines; hecho que tarnpoco se produce en los demas parti

dos politicos de los llamados, definidos 0 identificados co

mo la U centro-izquierda" puesto que el abanico de sus

alianzas contra-natura es mucho mas arnplia que la del

movimiento Pachakutik.

Lo que no podemos perder de vista es que) en este proce

so electoral, el PRIAN se presenta solo, sin alianzas de

ninguna naturaleza. Absorbe el electorado fundamental

mente del PRE y en alguna medida del PSc. En una cerca

na recomposici6n politica, sobre todo en la Costa y de con

tinuar su inserci6n en la Sierra, puede estar modificando

el escenario politico nacional desde el punto de vista par

tidario aunque no tanto de sus actores, pues se trata de la

oligarquia remozada 0 reconcentrada en una nueva esfe-

~ ra. En todo caso, no debemos dejar de observar este feno

Imeno.

~ Ya en 10 referente al movimiento Pachakutik, desde BU

~ participaci6n a partir del 96, tiene un lento pero paulatino

1 crecimiento. Esta afirrnaci6n se sustenta en algunos aspec

~ tos visibles: i) el modelo de gesti6n llevada a cabo en la

i mayoria de los gobiemos locales que ha merecido la con-
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vincial, desde la perspectiva polftica e ideolOgica se ubi

can a 1apar la tendencia centro-derecha PSC/DP y la ten

dencia centro izquierda MUPP-NP/:MPD. Por otro Iado,

de las 3 candidatas de la tendencia centro izquierda, son 2

las que resultan electas como Prefectas. Este resultado

electoral nos obliga a un mayor trabajo para quienes re

frendamos una marcada tendencia progresista 0 de centro

izquierda que debe confiar en las mujeres y promover su

partidpadon,

fianza del electorado que ha re£rendado el proceso con su ~

eleccion; ii) la inscripci6n de las candidaturas en 110 Can- ~

tones (107 en e12000) asf como un mayor ruimero de can- ~

didatos para las prefecturas en relacion a las elecciones ~

pasadas; iii) la alta votaci6n con la que el movimiento que- 1
da en segundo Iugar en 25 cantones y en la mayoria de 1

ellos, se trata de nuevas jurisdicciones en las cuales Pacha- ~

kutik estuvo ausente 0 tenia una baja votacion en las elec- 1
ciones pasadas; iv) la incidencia de la ruptura producida ~

en el momento oportuno. No obstante el desgaste tempo- j
. En e1 caso de las candidaturas para la AIcaIdia, los parti

ral, los resultados electorales le colocan como la tercera ~
dos y movimientos politicos inscriben a mujeres candida-

tas en 129 Cantones, de las cuales tinicamente 3 son indi

genas:"

• MUPP-NPll: 9

• PSP: 18

• PSC: 15

• PRIAN: 17

• PRE: 12

• DP-UDC: 11

• ID:9

• :MPD: 13

• PS-FA:5

• CFP:5
• Movimientos (12 solos + 3 en alianzas): 15

Con este panorama, podriamos preguntarnos si 2,105 parti

dos politicos de derecha estan promoviendo una mayor

participacion de las mujeres reconociendo sus derechos 0

con un sentido utilitario propagandfstico para captar el

voto femenino? Lo que sf puedo afirmar es que, en las fi

las de la tendencia centro izquierda, si bien reconocen los

derechos de las mujeres que han ido ganando terreno en

los procesos sociales, atin no conffan plenamente en el rol

de la mujer 0 de la mujer indfgena, a mas de otros factores

& & .. & .. & ~ 4 .

Para avanzar en un camino de construccion,

rompiendo los limites del sistema as!

como las hegemonias estructurales a

las supremacias personalistas, no es

suficiente ser mujer ni ser indigena,

sino que es necesario contar can una base

I ' ~.~.=~~:~:.~~;l;~~~~~:.;;~~~ ,

No me parece pertinente realizar un cuadro comparative

expreso con las elecciones anteriores puesto que, en el 96

participamos en "listas cerradas" y con una formula de

distribucion de escafios distinta a la actual, en la del 2000

se puso en practice la combinadon de "listas cerradas y

abiertas", es decir, el voto personalizado y de lista, con la

formula D'Hont para la distribucion de escaiios. En cam

bio, en estas iiltimas elecciones, si bien se mantuvo 10 re

ferente a las "listas cerradas y el voto personalizado" co

mo opcion del votante, para la distribucion de escafios se

aplic6 la f6rmula Imperiali. Esta serie de cambios dan la

medida de una inestabilidad del sistema politico-electoral

que, de hecho puede repercutir en el de representaci6n,

aunque en el caso de Pachakutik no se refleja una marca

da diferencia.

Me parece oportuno agregar algtin dato considerando el

enfoque de genero, De los 130 candidatos para las Prefec

turas, 12 son candidatas mujeres. Sin embargo, ninguna

candidata es indigena. Los partidos 0 movimientos politi

cos que ins criben a las mujeres como candidatas a Prefec

tas son:

• PSC en Chimborazo y Napo

• DP en El Oro y Galapagos

• :MPD en Esmeraldas y Loja

• PRIAN en Guayas, Los Rios, Manabi y Tungurahua

• MUPP-NP en Orellana

• MQEA en Pichincha

(9candidaias de la centro derecha y 3 delacentro izquierda)

Entre las Prefecturas alcanzadas por las mujeres constan:

Esmeraldas (MPD), Galapagos (DP), Napo (PSC), Orella

na (MUFF-NP). Si bien podemos hablar de un avance en

Ia representacion de la mujer electa como autoridad pro-
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que el sistema imprime. En todo caso, en todos los parti

dos politicos se visibiliza todavia un marcado machismo.

Para avanzar en un camino de construcci6n, rompiendo

los limites del sistema asi como las hegemonias estructu

rales 0 las supremadas personalistas, no es suficiente ser

mujer ni ser indigena, sino que es necesario contar con

una base politica-ideol6gica suscrito en un proyecto poli

tico colectivo que nos conduzca hacia unos Estados inclu

yentes y hacia un nuevo orden econ6mico democratico, de

justicia y equidad. En esa direccion cabe una profunda re

flexi6n y adopci6n de medidas oportunas al interior del

movimiento indigena expresado en la CONAIE, puesto

que algunos de sus miembros comunitarios que constitu

yen el movimiento Pachakutik, se han candidatizado por

otras fuerzas polfticas" y amenazan con debilitar el pro

yecto politico que llevan adelante tanto el movimiento in

digena cuanto el movimiento politico Pachakutik.

La expresi6n y visibilidad politica del movimiento indige

na a traves de su activa movilidad social ha marcado pre

cedentes importantes en la biisqueda y construcci6n de

nuevas formas de relaci6n entre Estado-Pueblos Indige

nas-Sociedad, De igual manera, su expresion politica a tra

ves de un mecanismo fundamental como el Movimiento

de Unidad Plurinacional Pachakutik contribuye en dos te

rritorios fundamentales: el inierno, si consideramos que al

interior de Pachakutik se hace un esfuerzo por ejercer el

principio de "la unidad en la diversidad". En consecuen

cia, sus adores constituyen los procesos sociales colectivos

de indlgenas y no indigenas. EI extern0 que se relaciona

con la irrupdon en el manejo de los misterios de la cosa

publica; un territorio institucional que ha comenzado a

sentir los cambios desde 10 local, en una perspectiva por la

redefinici6n del modele de Estado centralista, atomizado

y de predominio mono cultural as! como por la construe

ci6n de un nuevo orden econ6mico cuyo desarrollo equi

tativo permita consolidar el ejercido ciudadano, la inter

culturalidad, transparencia y nuevos c6digos de gobema

bilidad democratica y de desarrollo humano.

Quito, 20 denoviembre de2004

Notas
(1) El Parlamento Nacional se constituia de: 12 diputados nacio

nales y 70 provinciales.

(2) Inciso Segundo del Art. 55 de la Constituci6n Politica reforma

da en 1995.

(3) Ibidem. Art. 55, inciso primero.

(4) De 8 Diputados aIcanzados par el Movimiento Pachakutik, 5

fueron indigenas.

(5) En el Art. 97, numeral 20 de la Constitucion Politica vigente

consta como uno de los IIdeberes y responsabilidades de todos los

ciudadanos.

(6) Art. 3, numeral 1, de la Constitucion Politica vigente.

(7) En Pastaza, dos movimientos: UP y FIP presentan candidatos

para la Prefectura.

(8) Guadalupe Llori, Alcaldesa de Orellana par el movimiento Pa

chakutik, es la actual Prefecta electa.

(9) Los datos corresponden al corte de informacion realizado el6

de noviembre de 2004.

(10) Quedamos en Segundo Lugar en los siguientes cantones:

Dna, Guaranda, Cafiar, DeIeg, Suscal, Huaca, CoIta, Cumanda,

Guamote, Pujilf, Salcedo, Sigchos, Antonio Ante, Huamboya,

Santiago, Archidona, Tena, Loreto, Santa Clara, Shushufindi, Su

cumbios.

(11) Los resultados electorales ultimos ubican de la siguiente ma

nera a las principales fuerzas politicas: PSC, lO, Pachakutik,

PRE...

(12) Lourdes Tiban en Salcedo, Blanca Guamangate en Sigchos y

Abelina Morocho en Suscal.

(13) Las ~ujeres Pachakutik se ins crib en como candidatas a AI

caldesas de los siguientes Cantones: Gir6n, Nab6n, Guano, Salce

do, Sigchos, Morona, Francisco de Orellana, Lago Agrio y Shus

hufindi.

(14) Miguel Puwainchir de la nacionalidad Shua y quien fuera Al

calde por Pachakutik participa en el proceso del 2004 como can

didato para la Prefectura de Morona Santiago par el PRIAN.

Igualmente, Jose Guaman Chuma, de la nacionalidad Kichwa, se

candidatiza para Ia Alcaldia de Cafiar por PSP /DP-UDC/PRE,

por citar como ejemplos.

_.. . ._111 ._...._. ._. _




