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El acceso de las mujeres indígenas a la
justicia en la Nueva Constitución del Ecuador

Cristina Cucuri
Kichwa, Chimborazo, Ecuador

Aquí hablaré no solamente sobre justicia indígena, sino de las mujeres 
indígenas y de la Nueva Constitución Política del Ecuador de 2008. Antes de 
empezar, nosotras tenemos un lema, que es “warmindi karindi pacta, pacta 
ashi kawsandapo”. En idioma español significa “igualdad de hombres y mujeres 
para un buen vivir”. Ese es el lema de la organización: de la Red Provincial de 
Organizaciones de Mujeres Indígenas de Chimborazo. 

Tengo datos de cómo está la situación de la mujeres y hombres en 
Chimborazo más que del país. Los datos en relación a hombres y mujeres 
indígenas no tenemos especificados. El 52% de la población de Chimborazo, 
está conformado por mujeres, así como a nivel nacional. En todo el tema 
de capacitación y acceso a la capacitación agropecuaria en Chimborazo, se 
dice que ni el 1% de las mujeres accede a estas capacitaciones. Siempre las 
organizaciones y las autoridades locales han planteado que Chimborazo 
es eminentemente agrícola, pero nuestra pregunta es: entonces, si somos 
eminentemente agrícolas, ¿cómo es que ni siquiera  el 1% de las mujeres 
accede a estas capacitaciones agropecuarias? 

Las mujeres no son sujetas de crédito, peor aún en bancos privados o a 
Bancos del Estado. Pero existen las cajas de ahorro y crédito. No hemos hecho 
un estudio y ese es nuestro reto: 200 cajas de ahorro y crédito ligadas con 
organizaciones de mujeres rurales en Chimborazo, manejadas por las mujeres 
o financiadas por ellas mismas en la gran mayoría, otras por ONG y otras en 
este caso por PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Negros del Ecuador), que fue que lo fortaleció a las cajas de ahorro y crédito. 

Tenemos datos sobre analfabetismo. 30% de mujeres de los sectores rurales 
son analfabetas, frente a 17% de los hombres, entonces ¿qué está pasando en 
este sentido también? 
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En la provincia de Chimborazo, el 60% de la población es rural, y dentro de eso 
el 80% somos indígenas. Frente a este contexto, también tenemos datos de las 
organizaciones de mujeres. Según el CONAMU, el 90% de las organizaciones 
legalizadas en el Consejo Nacional de las Mujeres son de Chimborazo, lo que 
quiere decir que existimos 400 organizaciones de mujeres de las comunidades 
en Chimborazo. Creo que de esas organizaciones 90% son de mujeres 
indígenas y rurales. Como lo hemos hecho hacia la Asamblea, entonces nos 
hemos agrupado en la Red Provincial de Organizaciones de Mujeres. Se han 
hecho varios eventos para la Asamblea Constituyente. 

Me centraría en el tema de incidencia política hacia la Asamblea Constituyente. 
Antes, nosotras a través de la Red Provincial de Organizaciones de Mujeres 
indígenas, hemos hecho varios talleres, eventos, marchas, movilizaciones. 
Hemos tratado lo que significa la Asamblea Constituyente, sus estatutos, para 
ver si nosotras también votamos sí o votamos no. También hemos realizado las 
propuestas de las mujeres kichwas hacia la Asamblea Constituyente, y hemos 
participado en la Pre-Constituyente de Mujeres, cuando el Consejo Nacional 
de las Mujeres (CONAMU) hizo un evento en Riobamba. 

Planteamos nuestras propuestas, que eran básicamente cinco, que nosotras 
habíamos concentrado: El Estado Plurinacional que como mujeres habíamos 
planteado junto con los movimientos indígenas y sobre todo la CONAIE. 
La economía y desarrollo solidario, que sobre todo estábamos basados en 
finanzas solidarias, es decir como reconoce el Estado: Las Cajas de Ahorro y 
Crédito; ¿cómo se van a fortalecer? Ese era nuestro tema.

Se planteó la Justicia Indígena con la plena participación de las mujeres. 
Nosotras tampoco podíamos quedarnos de lado. En temas de violencia, 
nosotras hemos socializado que en el Ecuador existe la ley 103. Cuando ya 
tenemos que acceder a esta justicia, vemos que la Comisaría de la Mujer no 
está en todos los cantones, ni en todas las parroquias. Hasta que la compañera 
vaya a denunciar ya pasó todo un proceso y puede ser sujeta a otra violencia. 
¿Cómo la justicia indígena debería ir retomando este tema? y si es que lo ha 
hecho ¿cómo lo vamos a ir construyendo también? 

Otro punto fundamental, es lo que se refiere a los idiomas ancestrales, que 
deben ser oficiales en el Ecuador. No solamente el kichwa decíamos nosotros; 
por eso, no planteábamos el kichwa como idioma oficial sino todos los idiomas. 
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Presentamos la propuesta hacia la Asamblea Pre-Constituyente, y luego nos 
invitaron, el mismo CONAMU, para participar y hacer una gran marcha hacia la 
Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2008. Ahí vimos que nuestras 
propuestas se habían caído en el camino: ya no existía el tema de mujeres 
indígenas en la propuesta del movimiento de mujeres general. Sin embargo, 
nosotras decidimos insistir.

Con Miriam y con todas las expositoras de ayer, coincidimos para hacer toda 
esta propuesta; nos inspiraron las mujeres indígenas mexicanas, sobre todo 
Aida que ha escrito bastante y que no le conozco personalmente, María Teresa 
Sierra, Georgina; son ellas las que nos han inspirado. 

Allá en México ya están avanzando y ¿por qué nosotras no podemos hacer lo 
mismo, o mejorarles? Entonces esas son las inspiraciones que nosotras hemos 
hecho en este proceso. Aunque las mujeres del movimiento de mujeres del 
Ecuador no querían que presentemos nuestra propuesta, la fuimos a presentar 
a La Asamblea. 

Nos valió muchísimo el cuarto y el quinto informe de la CEDAW, donde 
se menciona que las mujeres indígenas están invisibilizadas y además la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el 2007 en su artículo 43, menciona todos los derechos y las 
libertades reconocidos en la presente Declaración: “Se garantizará por igual al 
hombre y a la mujer indígena”. En este artículo 43 nos basamos para sustentar 
nosotras nuestra propuesta y eso fue clave en este sentido. 

Hicimos seguimiento, hicimos materiales. Hemos entregado a los asambleístas 
estos materiales que después le entregaré a cada uno de ustedes. Queríamos 
que en la justicia indígena esté la participación de las mujeres. Hicimos un 
folleto más pequeñito, porque los asambleístas decían que no tenían tiempo 
y no podían leer.

Hemos hecho un seguimiento continuo, o sea algunas dirigentas hemos 
estado por lo menos una vez al mes en la Asamblea, y esto nos ha apoyado 
bastante en el tema de la relación con las otras mujeres blanco-mestizas de 
las organizaciones. Fundamentalmente tuvimos el apoyo de una técnica que 
el CONAMU puso en la Asamblea. 
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Era una relación entre nosotras y la Asamblea, justamente cuando nosotras 
nos movilizamos como 120 lideresas, ellas mismas contactaban con las 
asambleístas. Ellas mismas planteaban el por qué estaban escribiendo esta 
propuesta. 

También hicimos un canto en la Asamblea, un baile, bueno hicimos un 
desbarajuste en la Asamblea, pero valió la pena este proceso interesante. 
Hemos conseguido ahora en la nueva Constitución, en el artículo 171, que 
la justicia indígena tiene que garantizar la participación y decisión de las 
mujeres.

Ahora nuestro reto es tener una cuota de participación de las mujeres en 
el Directorio del Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, que es una 
instancia del Estado. Son mujeres relacionadas a las blanco mestizas. Y nos 
preguntamos ¿donde estamos las negras, y donde estamos las indígenas? 
Queremos tener una representación en el Directorio del CONAMU, esta es 
nuestra lucha también. 

Otro reto fundamental es crear un Movimiento de Mujeres Indígenas en el 
Ecuador, porque yo creo que primero, entre nosotras debemos reunirnos, 
discutir los problemas que tenemos y luego plantear esa propuesta al 
movimiento indígena, y al movimiento de mujeres.




