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Conclusiones 

 

Esta investigación indaga sobre la estrategia de ejercicio y conquista de la 

ciudadanía y los derechos de los indígenas de Otavalo y Cotacachi. Para ello se 

examinan las prácticas y percepciones del movimiento que surge de las comunidades,  

así como el  modo de ver, adoptar  o modificar los contenidos de la ciudadanía. 

Se comprende a los ciudadanos y ciudadanas como sujetos políticos que 

participan en la toma de decisiones, como titulares de poder, con un estatuto de 

pertenencia a una comunidad política nacional y que disfruta derechos reconocidos 

por el Estado. Se asume la existencia de contextos históricos que llevan a diversas  

modalidades de ciudadanía  con una geometría variable de derechos,  en medio de 

conflictos sociales, nacionales, étnicos o de género, marco en el cual los movimientos 

sociales juegan un rol clave en la creación de derechos, a partir de sus  formas de 

organización y discursos culturales y políticos con el que interpelan al Estado y las 

elites gobernantes.  

Este concepto se enlaza con el enfoque de ciudadanía étnica, en cuanto 

comprende a sujetos con identidades  diferentes de la cultura dominante, que deben 

ser reconocidos por la comunidad política, el Estado y el sistema político. Esta 

perspectiva implica  el reconocimiento como derechos de las prácticas culturales, 

normativas  e institucionales de los grupos étnicos subordinados en donde los sujetos 

asumen formas colectivas. Dichos derechos son de diverso tipo -culturales, políticos o  

de autogobierno-, son de carácter específico y se ensamblan con los derechos 

generales, en un sistema de derechos. En este sistema tienen un lugar importante los  

derechos sociales y políticos, pues la ciudadanía étnica implica reconocimiento 

cultural, autonomía política y equidad social. A su vez esta ciudadanía implica la  

ampliación de los  espacios públicos, la reforma de los sistemas políticos y la 

transformación de los Estados que  se deben asumir la dinámica multicultural, 

multiétnica y plurinacional,  respetando las formas de autoridad, normas e 

instituciones propias de los indígenas.  

Cuando se analizó el debate de la literatura sobre Ecuador se advirtió la 

existencia de regímenes de ciudadanía complejos que superponen formas de 

exclusión, paternalismo y políticas que buscan la homogenización cultural y la 

individualización de los ciudadanos. Sin embargo, ante la persistencia de los pueblos 
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indígenas, dichas políticas pueden asumir formas colectivas. En particular el 

indigenismo con la Ley de Comunas y el multiculturalismo neoliberal  tienden a 

reconocer identidades colectivas; en el caso de este último se privilegia los derechos 

culturales, al tiempo que se reducen los derechos sociales y  se limitan los políticos.  

La reactivación étnica y la movilización indígena de los últimos veinte y cinco 

años  da lugar a la configuración   de una  identidad kichwa genérica, que no disuelve 

sino recrea las identidades locales y comuneras; es sobre esta base que se conforma un 

sujeto político, agente proactivo de sus derechos. Este sujeto asume no una identidad 

ensimismada,  separada, sino una identidad étnica relacional con las demás,  con un  

carácter hibrido, pues integra elementos clasistas, urbanos y  occidentales al intervenir 

en espacios de encuentro con las identidades mestizas. 

A partir de este enfoque de ciudadanía étnica se plantea la interrogante -que da 

el nombre a este estudio-: los indígenas ¿son comuneros kichwas o ciudadanos 

ecuatorianos?  Esta pregunta  fue planteada en un taller sobre autogobierno por 

Humberto Cholango, líder de Ecuarunari,  que explicitó una inquietud política de los 

pueblos indígenas  entre su sentido de pertenencia étnica sustentada en la comuna y su 

sentido de pertenencia a la comunidad nacional ecuatoriana.  

Antes de entrar a responder la pregunta, es necesario  reformularla, 

convirtiendo  la    conjunción disyuntiva “o” en la copulativa “y”, dado que el ser 

comuneros kichwas no implica negar la ciudadanía ecuatoriana, ni el ser ecuatorianos, 

como se verá más adelante, niega la existencia de grupos étnicos colectivos.   

Esta investigación confirma que en Otavalo y Cotacachi los indígenas 

constituyen sujetos políticos, cuya movilización partió de las comunas, pero también 

de las nuevas experiencias del mercado, y que asumieron orgullosos su identidad 

como indígenas kichwas. Esta identidad tiene  una raigambre local sustentada en el 

espíritu laborioso, luchador  y creativo de la región, pero al mismo tiempo comparte 

elementos comunes con los mestizos, tales como la bandera ecuatoriana, el lenguaje 

de derechos, su cultura democrática y pragmática y su expectativa de un Estado 

activo, asumiendo rasgos de pertenencia a la nación ecuatoriana.  

Es decir, como señalamos en el Capitulo 7, no existe una identidad indígena 

contraria a la comunidad ecuatoriana, son indígenas y se sienten ecuatorianos, tienen 

una identidad plural que es fruto de procesos históricos locales y de una cultura 

moderna, que conjuga rasgos de una identidad kichwa con elementos culturales del 

mundo occidental  mestizo hegemónico, integrando elementos colectivos e 
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individuales. Hay que señalar que esta hibridez étnica moderna, parte de la 

experiencia indígena en la producción y el mercado, se profundiza en el ejercicio de 

los derechos políticos, en la ejecución de propuestas de desarrollo y en la gestión de 

gobierno, donde los indígenas se han mostrado más modernos que los propios 

mestizos. 

Existe un sector de indígenas acomodados, que disfrutan de los derechos 

civiles y políticos, que participan en el control de empresas de diverso tipo, o que 

están insertos en el Estado o las agencias de desarrollo y que participan en las elites 

políticas locales, aunque ocupan un lugar subordinado en la sociedad en general,  

debido a la presencia de  elites nacionales que controlan el poder de la capital.  

Mientras tanto,  debido a la persistencia de brechas étnicas, de clase y territoriales,  se 

hay un amplio sector indígena  que debido al acceso diferencial a los servicios 

sociales, no logran un ejercicio pleno de los derechos sociales, lo cual les limita su 

integración efectiva a la comunidad política, tal como el caso de un sector de los 

comuneros y jornaleros indígenas, que están al borde de la exclusión. Esta situación 

solo ha sido frenada hasta hoy por la fuerte cohesión étnica, las redes familiares  y la 

vinculación con la comuna como organismo de resistencia y protección social. 

También en ese fenómeno de subordinación inciden las asimetrías territoriales y 

económicas que se manifiestan en una creciente disputa de los indígenas sobre los  

recursos naturales, mientras los indígenas jornaleros se inscriben en relaciones de 

explotación capitalista,  tanto en  la producción agrícola y el mercado, como al vender  

su fuerza de trabajo en la construcción y las flores.  

En resumen, para configurar  la respuesta a la pregunta general, los indígenas 

se conforman como sujetos políticos,  interlocutores del Estado y los municipios, 

asumiendo formas de ciudadanía étnica, combinando  formas individuales y colectivas 

de actuación, sentidos de pertenencia étnica y rasgos de identidad nacional 

ecuatoriana. Esto supone una toma de distancia con la versión liberal que “gradúa” de  

ciudadana a la persona en tanto responda a los moldes y patrones individuales y 

liberales de comportamiento político. La experiencia de Otavalo y Cotacachi  

cuestiona la existencia de una ciudadanía homogénea, individual y  universal y 

manifiesta la existencia de múltiples formas de ciudadanía, tanto en términos de 

pertenencia identitaria, como en sus variados  procesos de individualización, como en 

el disfrute de distinto tipo de derechos y la contextura de su intervención como sujetos 

políticos.   
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Las comunas 

Luego de responder a la pregunta principal  es importante precisar el papel que 

cumplen las comunidades como organismo territorial en tanto incubadoras de la  

movilización  política y elemento clave que marca la forma colectiva de la ciudadanía. 

En el Capítulo III  se confirma parcialmente esta hipótesis: las comunidades cuentan 

con una base territorial, cultural y organizativa desde la cual resuelven sus problemas 

internos y asumen relaciones con el exterior; sin embargo la investigación revela que 

debido al  proceso vivido en las últimas décadas,  las comunidades se transforman 

tanto por los cambios socio-económicos que les afectan internamente, como por los 

cambios en el entorno político y territorial. 

El escenario del sur de Imbabura es particular: tiene una fuerte población 

étnica y una trama numerosa de comunas, con un control del territorio que se 

consolidó luego de la reforma agraria mediante un régimen de propiedad privada. Es 

decir los indígenas están insertos en una región de mediano desarrollo económico, 

conectada a través la producción agrícola y manufacturera, la migración de la mano 

de obra, la intervención  en el mercado y el turismo con ejes dinámicos de la Sierra 

Norte. Se trata de  una región que se moderniza desde los años setenta cuando se 

ampliaron las  carreteras, se instalaron servicios públicos y fue penetrada por la malla 

institucional del Estado. Así las comunas se mantienen  y recrean en medio de un 

territorio pluriétnico, en el cual los indígenas rurales y urbanos han sido agentes de 

esos  cambios.  

En base a una estructura organizativa sustentada en asambleas y en una amplia 

participación social ejercieron un conjunto de prácticas de autoridad en los ámbitos de 

los derechos colectivos: justicia, mediación de conflictos, movilización de mano de 

obra, ordenamiento territorial. Además la comuna ha jugado un rol en la reproducción 

social de  familias,  asegurando acceso a la  salud y educación y los servicios básicos, 

defendiendo a las familias ante las restricciones de vida que impone el entorno y las 

políticas estatales, especialmente en el período neoliberal. 

La afirmación de su identidad tiene como base las prácticas culturales en el 

uso del idioma, las celebraciones, las mingas, todo lo cual  se expresa en una alta 

cohesión étnica. La identidad de los indígenas se retroalimenta de la vida comunera y 

está atravesada por las prácticas  familiares o individuales así como de las nuevas 

experiencias en el mercado, el trabajo, el consumo, las urbes y la migración.   
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La base material, los procesos de reproducción económica y social y las 

prácticas de de organización y participación,  permitieron que las comunas sean la 

instancia de resistencia de los grupos indígenas subalternos a la  opresión étnica, al 

mismo tiempo que la forma institucional privilegiada de mediación con los agentes 

externos y el Estado. A través de las comunas los indígenas impulsaron diversas 

estrategias de negociación y  lucha por sus demandas, en particular por el acceso a 

mejores condiciones de vida, la tierra, los servicios y el respeto, logrando consolidar 

desde los años setenta una  red de uniones  de segundo grado y federaciones tanto en  

Otavalo como  Cotacachi.  

La resistencia étnica comenzó desde esos  territorios a través de actos 

cotidianos  de lucha contra la discriminación y el maltrato, para luego tomar la 

iniciativa en movilizaciones regionales  y levantamientos masivos, que  le permitieron 

ganar presencia como actores políticos locales. Todo ello se reforzó con una cultura 

política comunitaria y clasista que valora la la participación  y la protesta como forma 

de acción colectiva,  en el marco de relaciones de poder desiguales con las elites 

locales. 

Sin embargo las comunidades se transformaron, como se dijo anteriormente, 

tanto por su acceso limitado a la tierra como por su inserción en el mercado. Los 

indígenas producen para el autoconsumo, algo para el mercado, pero en su mayoría 

dependen del trabajo extracomunal para su sostenimiento, en la medida en que 

trabajan como artesanos, comerciantes o proveen de mano de obra barata a las 

empresas capitalistas. Además las comunas están inmersas en un proceso de cambio 

como resultado de la urbanización, que ha modificado la configuración espacial de la 

región y por la migración a los centros urbanos locales y regionales. Sin embargo este 

proceso no es lineal: los comuneros viajan temporalmente a sus lugares de trabajo y 

vuelven a las comunas periódicamente, pues en sus pequeñas propiedades se 

reproducen a través de la agricultura de pequeña escala, la artesanía y el comercio y 

en base a estrategias de reproducción familiar, que tienen en la comuna el lugar donde 

resuelven sus problemas de la vida cotidiana. 

Si bien las comunas constituyen el eje de un tejido social significativo, hay un 

proceso de descentramiento interno y externo, que se expresa en la presencia de 

organizaciones sociales en su interior y múltiples instituciones en su entorno. En el 

primer ámbito se asiste al surgimiento de múltiples organizaciones sociales que 

responden a una diversidad de intereses, a la formación de barrios y de  juntas de agua 
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que tienen un papel creciente en la movilización de los indígenas. Además la 

migración, la participación en  el control del mercado y la experiencia en la ciudad, 

redunda en la formación de empresas, cooperativas, agencias de turismo, hoteles   y 

una variedad de espacios públicos en donde se interrelacionan los indígenas con el 

mundo mestizo.  

En el ámbito externo es notorio el papel que asumen los municipios  urbanos, 

que paradójicamente  se modernizan y democratizan con la conducción de los alcaldes 

indígenas, ganando influencia en las comunidades rurales. También las juntas 

parroquiales empiezan a ocupar un lugar importante  y se perfilan como instancias que 

sustituyen a las uniones de segundo grado.  Este pluralismo organizativo e 

institucional que gira en torno a los municipios  modifica el viejo triángulo gamonal 

que fuera la base del poder local y llena el vacío dejado por la hacienda y el Estado a 

dos décadas del Levantamiento Indígena de 1990.  

Todo ello muestra que si bien las comunas fueron la base de los cambios 

sociales y políticos, al actuar en una región moderna y pluriétnica, no fueron el único 

pivote de la vida social y política. Si bien cumplieron un rol de incubadoras de la 

movilización,  no tuvieron capacidad de institucionalizarse como instancias de poder 

local. Es decir si bien los indígenas comuneros, resultado de las dinámicas 

demográficas, organizativas y étnicas, fueron los que tomaron la iniciativa de captar 

los gobiernos locales, fueron los municipios “alternativos” los que demostraron ser la 

institución más solvente  para responder a las nuevas dinámicas territoriales, atender a 

las demandas rurales y urbanas y ejecutar programas de desarrollo de mayor 

proyección e impacto.  

En resumen las organizaciones indígenas  jugaron un rol importante en los 

cambios en el poder local pero a la final se  articularon a las nuevas redes 

institucionales que giraban en torno al municipio.   De allí que la presencia comunera 

e  indígena permitió democratizar el poder urbano y mestizo, pero no logró modificar 

la estructura de poder institucional al punto en que se reconozcan sus derechos de 

representación particular o un nuevo diseño institucional que integren las comunas 

como formas de gobierno local. 

Esto también tiene que ver con que en el proceso de reconstitución étnica, en 

las plataformas de las organizaciones y en el discurso político de los líderes, el tema 

de la autonomía étnica o  autogobierno territorial  tuvo un bajo perfil; como dijo el 
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Alcalde de Otavalo Mario Conejo,  “Para qué queremos autonomía,  si aquí somos la 

mayoría” (Diario de Campo, 2008-2009).  

En resumen la comuna es una instancia que se adapta y transforma. No es más 

la comuna campesina que miraron los agraristas de los ochenta pues su base social, 

sus funciones  y el entorno se modificó, tampoco es la comuna utópica a la que se 

refieren los antropólogos y varios líderes indígenas,  aludiendo a formas ideales de 

convivencia y democracia. Sin embargo cumplió un papel al interior de los territorios 

indígenas, cambió sus funciones antes centradas en la economía y el trabajo colectivo 

a la justicia,  la protección de las familias,  las celebraciones colectivas, lo que influye  

en la promoción de los valores comunitarios, en la cohesión étnica y en la afirmación 

de   identidades familiares, así como las lealtades grupales. Como mediador con los 

agentes externos  y  base de la movilización indígena marcó con un carácter colectivo 

a ciudadanía de los indígenas, aunque en el proceso se haya debilitado ante nuevos 

procesos de individualización en el mercado, la migración y la vida política.    

Vale recalcar que  el proceso de emergencia étnica retomó ese ideal de 

“ciudadanía” comunera basado en esas lealtades, lo reivindicó como base de  su 

acción política y lo contrapuso a la sociedad de rasgos coloniales y racistas que 

enfrentaba a los indígenas. Estos opusieron a los valores paternalistas y a las prácticas 

clientelares de las elites mestizas, una propuesta de ciudadanía nueva, solidaria e 

intercultural, incluyente y participativa, que atrajo incluso a los mestizos de la  ciudad, 

a los grupos medios y populares “progresistas”. 

 

La estrategia 

Luego de analizar las comunas, se examinó  la estrategia que emplean los 

indígenas. En la propuesta inicial del estudio se planteó que las comunidades de 

Cotacachi y Otavalo, con el concurso de los intelectuales indígenas, impulsaron una 

estrategia  que combinó acciones por fuera y dentro de la institucionalidad, que les 

permitió ejercer sus derechos civiles, sociales y de participación política,  renovando 

la democracia local.  

En el Capítulo IV se constató que las raíces del movimiento indígena están en 

el conflicto étnico que emergió a mediados del siglo XX, cuando se ponen en cuestión 

las relaciones de servidumbre, el régimen de propiedad de la tierra  y el sistema de 

poder local vinculado a la hacienda.  La salida de las elites terratenientes  provocó un 

largo periodo de  descomposición del dominio gamonal,  dejando su herencia racista 
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en manos de las elites intermediarias mestizas. Este contexto se modificó con el 

régimen democrático que concedió el voto y las políticas neoliberales que 

quebrantaron el pacto que sustentaba los derechos sociales.  

En general la hipótesis planteada se confirmó en el estudio. La estrategia del 

movimiento indígena local da la pauta  de la consecución de derechos y ciudadanía: la 

lucha contra la servidumbre fue clave para experimentar la libertad  de trabajo, 

movilidad y asociación y apropiarse de la noción de dignidad personal y el respeto;  la 

lucha por tierra les permite avanzar en el ejercicio de los derechos laborales, civiles y 

de propiedad, experiencia que también se da en la ciudad, al tiempo que alimentarse 

por una ideología igualitarista, solidaria, de centralización organizativa, propia de las 

corrientes clasistas, que asumen los reclamos como derechos.  La lucha simbólica le 

permite ganar respeto a su identidad y prácticas culturales. La intervención política 

permite un cambio la relación de fuerzas y obtener la hegemonía local ganando su 

derecho a ser gobierno.   

La estrategia implementada utiliza recursos variados: desde el asedio al poder 

mestizo, el activismo cultural, la conformación de redes comerciantes y la ocupación 

del territorio urbano. Asume formas duales a  través de  acciones colectivas extra 

institucionales, así como influye en la institucionalidad. Es una estrategia múltiple, 

diversa, con  varios terrenos de disputa,  que tiene fases de avance y de retroceso. Una 

estrategia que confronta pero al mismo tiempo negocia con los adversarios, 

aprovechando las oportunidades políticas.    

Hay que señalar que los indígenas aprovecharon  el periodo desarrollista para 

establecer relaciones con el Estado y sus programas de desarrollo rural, mientras se 

distanciaron del municipio y de los personajes mestizos. Luego los indígenas dan un 

giro y focalizan su atención en la disputa  con la elite mestiza tradicional, con una 

propuesta de democratización de los gobiernos locales, en el marco de la 

descentralización impulsada por el gobierno central en el periodo neoliberal. Este giro  

les permite captar el poder local y generar una propuesta inclusiva de participación,  

desarrollo y convivencia intercultural, mientras a nivel nacional el sistema político 

declina en una honda crisis.  

Por otra parte la acción colectiva les   permite a los indígenas imponer su 

presencia y autoridad  en las carreteras, plazas, medios de comunicación  y otros 

espacios públicos, adquiriendo en los hechos su condición de ciudadanos, de sujetos 

capaces de actuar ante la sociedad e influir en la arena política posicionándose ante 
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los temas nacionales, regionales y locales. Esta ciudadanía fáctica, sustentada en la 

organización comunera y el mercado, se refuerza con las múltiples iniciativas que 

desenvuelven  en el campo del desarrollo y la gestión de los servicios, bajo el signo de 

la  autogestión, lo que les permite interpelar las relaciones asistencialistas con las 

instituciones mestizas.   

Hay que señalar que esta estrategia abre nuevos espacios públicos y 

entramados institucionales: a nivel social,  comunas, organizaciones de base,  uniones 

y federaciones indígenas;  a nivel económico,  cooperativas de ahorro y crédito, 

empresas de transporte, turismo, producción agropecuaria  y artesanía;  a nivel de 

servicios y desarrollo, los Jambi Huasi y agencias indígenas; en la comunicación las 

revistas, páginas web y radios comunitarias, en el campo artístico y cultural,  

retomando las fiestas del Inti Raymi, el Pawcar Raymi, la semana santa, así como  los 

grupos musicales y de danza y en el campo político,  los diversos movimientos  y 

nuevas formas de relación democrática con los gobiernos locales como la Asamblea 

de la Unidad Cantonal de Cotacachi. 

El proceso de Otavalo tiene especificidad por la existencia de  redes 

artesanales y  comerciales, que les proyectan al control de la ciudad y  les permiten 

acumular cierto poder económico, antes de conseguir poder político. Se  forma un 

estrato de indígenas insertos en relaciones de mercado,  que participan en  el control 

de empresas manufactureras, turísticas y comerciales urbanas. De esta manera el 

discurso  étnico articula esas prácticas y relaciones, confrontando las relaciones 

paternalistas y planteando el respeto y la igualdad política, relaciones que ya  habían 

conseguido en el mercado en base a sus iniciativas  económicas. 

Por tanto la identidad política no es resultado de una vía impuesta desde arriba; 

por el contrario, fue modelada desde abajo, en los espacios comuneros, en las redes 

artísticas, en los espacios intelectuales y en el entramado económico artesanal y 

empresarial, esto último en el caso de Otavalo. Los derechos fueron primero vividos y 

experimentados para luego ser formalmente reconocidos por el Estado o el poder 

local. Así  la influencia indígena ya se había logrado avanzar en la sociedad civil antes 

confirmar su influencia a  nivel político.  

Para conseguir esto último  cuentan con el aporte de  intelectuales  indígenas 

que desde el activismo cultural y la reflexión conceptual  formulan  un discurso que  

resignifican  los símbolos de la dominación étnica y les dotan de un nuevo contenido,  

incorporando los valores comuneros y familiares, la laboriosidad de los trabajadores, 
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la estética y creatividad de los artesanos y artistas y la narrativa histórica del origen 

precolombino. Por cierto ese discurso no es químicamente puro, pues sus  referencias 

a la comuna y a los  pueblos indígenas de Otavalo y de Cotacachi  se combinan con 

una identidad kichwa de  dimensiones regionales andinas y rasgos culturales 

adoptados por los que migraron a la ciudad y participan en las  redes trasnacionales de 

comercio.  

Se  advierte así una dimensión estratégica del discurso indígena: cohesiona a 

grupos indígenas distintos por su ocupación, estrato social, historia familiar o 

ubicación urbana o rural; enfatiza marcadores identitarios que les diferencia de los 

mestizos y les sirve para interpelar el  discurso dominante e integra elementos que les 

sirve para negociar con aliados y legitimar su acceso al poder local, consiguiendo la 

hegemonía.    

Con esta estrategia los indígenas no se asimilan, aunque si se adaptan y 

modernizan. Es decir mantienen su identidad indígena como capital que les permite 

transformar las relaciones de poder, sustentados en  su propia cultura, idioma, vestido, 

arte, organización y celebraciones, aunque en su  recorrido  en el deporte, el arte, la 

educación, la empresa, la migración, el desarrollo, la política integran formas 

culturales urbanas, mestizas y occidentales. Tuvieron éxito en su “empresa” porque 

siguieron siendo indios; es decir, reivindicaron su identidad como indígenas para 

acceder a la modernidad, en condiciones en las que el poder blanco mestizo 

dominante no tuvo capacidad de obligarlos a abandonar su cultura.  

Como se ha señalado anteriormente el proceso de  afirmación étnica  subsume  

formas culturales e institucionales resultados de la movilización clasista y campesina 

de los sesenta y setenta: actitud contestataria, unificación organizativa, valoración de 

los derechos, experiencia  huelguística. Sin embargo los indígenas no se quedaron en 

ello, ni se  limitaron a reivindicarse como campesinos, sino que avanzaron 

configurando una identidad étnica con un proyecto político hacia la sociedad. Ello fue 

posible porque en Ecuador, a comienzos de los ochenta,  el clasismo y los discursos 

de la izquierda marxista entraron en crisis, al igual que la retórica nacionalista de las 

elites blanco mestizas (Postero y Zamosc 2004: 14-15).  

Aunque la estrategia  y el discurso indígena lograron cohesionar al 

movimiento indígena en la región, no eliminaron las diferencias a su interior. Cuando 

el conflicto contra la opresión racista se acentúa, se mantiene un  bloque unificado de  

comuneros e intelectuales, urbanos y rurales, jornaleros, artesanos, campesinos  y 
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empresarios; pero cuando dicho  conflicto se atenúa, tal como se vio en el Capítulo 

IV,  las tensiones intraétnicas emergen a la superficie como las que se dan entre 

yanaperos y huaspingueros por el control de la hacienda de Quinchuquí, en la FICI  a 

inicios de los ochenta, cuando intelectuales y líderes sociales disputan  su  

conducción,  en las elecciones del 2000 cuando se disputan las candidaturas,  durante 

la gestión de los alcaldes cuando los indígenas se posicionan a favor o en contra de  su  

gestión y finalmente en la disputa electoral entre Alianza País, Poder Ciudadano y 

Pachakutik en las últimas elecciones del 2009.  

Por cierto estas tensiones intraétnicas no les permiten a los indígenas 

consolidar su  hegemonía cuando ocupan posiciones de poder. Al momento de 

gobernar, cuando tienen que definir políticas públicas,  surgen las desavenencias: el 

bloque social y étnico se divide y cada fracción busca su camino para defender sus 

intereses.  Se trata por tanto de una hegemonía débil, que no les permite impulsar 

todos los cambios que requieren para garantizar sus  derechos colectivos, al menos en 

el espacio regional.    

Por otra parte este proceso, que dura al menos veinticinco años,  produce 

cambios en las identidades étnicas: se debilitan las identidades comuneras y se 

refuerzan los referentes  étnicos y  nacionales. La propia movilización de las 

organizaciones indígenas, al igual que  la  relación con el sistema político y el Estado,  

abren horizontes nacionales. Por otra parte la ampliación de los espacios públicos 

lleva a una  diversificación de formas y de canales de participación configurando  

relaciones más individuales y menos comunales.   

Pero en general la estrategia, heterogénea y diversa como es, combinando 

reactivación cultural  y disputa simbólica,  movilización social y política,  tiene 

resultados en términos del reconocimiento a la identidad indígena y a sus derechos. Es 

un proceso  que viene desde abajo, protagonizado por actores  subalternos que 

cambian las relaciones de poder existentes y que formulan un discurso en donde 

coinciden las demandas étnicas y de  derechos,  una propuesta de desarrollo y  

democracia y la reivindicación de seres humanos con dignidad, expresado en el 

lenguaje kichwa como  runas.  

Estas conclusiones revelan  que el enfoque planteado en el presente estudio a 

partir de los aportes de Turner (1992), Tarrow (1997), Giddens (1992) y López (1997) 

es pertinente. En ese sentido la ciudadanía no solo es una estrategia de las elites 

dominantes ni una política de ciudadanización que baja unidireccionalmente desde 
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arriba,  sino que es resultado de estrategias de grupos subordinados que aspiran a 

mayores niveles de igualdad y participación.  

 

 

Participación 

Otra de las  hipótesis que se planteó fue la de un amplio ejercicio de los 

derechos políticos con un acceso significativo de los indígenas a las instancias 

democráticas, ya sea como electores, candidatos o autoridades y con un modo 

indígena de participar políticamente. En el Capítulo V dicha hipótesis se confirmó  

parcialmente pues los indígenas ejercitan un alto nivel de sufragio, seleccionan 

candidatos, hacen campañas, forman movimientos políticos y eligen candidatos 

indígenas a cerca de la mitad de las dignidades locales.  

En los comicios presidenciales y locales del 2009 se notó  la presencia de  

elementos étnicos en la forma de hacer política, pero no son predominantes y están 

subordinados  al modo occidental  característico de la democracia representativa:  la 

selección de candidatos mediante asambleas se engarzan con las formas de selección 

del sistema político como  primarias; se mantienen agrupaciones como el Pachakutik, 

pero varias organizaciones indígenas negocian  cuotas de representación en partidos 

mestizos.  El “modo indígena” de intervenir en  la campaña, con asambleas, marchas, 

uso de símbolos  se combina con la publicidad,  la campaña puerta a puerta  y las 

caravanas de automóviles  que utilizan los partidos. En cuanto a contenidos no 

aparecen temas  ligados a las necesidades de los indígenas o propuestas de desarrollo 

local, pues predomina –al menos en las elecciones del 2009-  la imagen del candidato 

a Presidente   Rafael Correa, en torno a la cual el electorado se define.   

Hay un repliegue del sufragio  colectivo y familiar mientras crece la  votación 

individual, si se compara los datos obtenidos en el 2009 con la encuesta anterior de 

los años ochenta (Chiriboga y Rivera, 2008). En cuanto a resultados, se notó una 

dispersión del voto de las parroquias indígenas en torno a  tres opciones, cada una con 

una fracción significativa del electorado, pero con una tendencia de mantener el 

respaldo a candidatos kichwas. Todo ello en el marco de la formación de una nueva 

mayoría política provincial que se identificó con Alianza País y el liderazgo de 

Correa, dejando en segundo plano los movimientos políticos étnicos  que dominaron 

el escenario local desde mediados de los años noventa. 
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Esto revela,  como se ha señalado en el capitulo mencionado, que los factores 

étnicos funcionan hasta cierto punto, pues hay otros factores ideológicos y 

pragmáticos que guían al elector. En las elecciones del  2009  los indígenas  apoyaron 

al movimiento AP,  que habiendo sido gobierno desde el 2007 ha implementado 

programas sociales que atienden varios problemas concretos, al  tiempo que siguen 

respaldando a candidatos indígenas que triunfan en las listas del partido gobernante.  

En los dos cantones los  indígenas participan intensamente en todo el ciclo de 

la política local. Esto se confirma en las respuestas de la encuesta: para ellos la 

democracia representativa está legitimada, confían en el voto, valoran la democracia 

sobre la dictadura, aunque manifiestan insatisfacción de sus resultados. Tanto la 

observación directa como las entrevistas y la encuesta revelan que los indígenas se 

afirmaron como sujetos políticos activos: desde sus núcleos comuneros y las redes 

familiares urbanas conquistaron el poder local y generaron una comunidad política 

territorial, de la cual son parte y gestores directos. Y esa comunidad estaba 

fundamentada en el reconocimiento y respeto a la identidad indígena.  Además sus 

líderes en el gobierno modificaron la relación con los indígenas, dieron respuesta a 

sus  necesidades, al tiempo que modernizaron y democratizaron, con diferencias entre 

los dos cantones, la gestión local. Es  evidente entonces que se trata de un avance 

significativo de los indígenas en la arena  ciudadana, aunque para ello deban actuar 

tanto colectiva como individualmente.  

El acceso al poder local no significó resolver  brechas históricas de acceso a 

los recursos y superación de la pobreza. En la medida en que los municipios se 

asientan en territorios dinámicos, pueden mejorar su autonomía financiera y luego de 

la crisis de 1999, recibir crecientes transferencias del Estado central que les permite 

ampliar la cobertura de los servicios, sin embargo los  problemas estructurales 

persisten y la economía local es  afectada por las políticas macroeconómicas que se 

conducen desde la capital.   

Luego de los triunfos electorales la incidencia de las organizaciones  indígenas 

en los gobiernos locales se atenúa. Allí se manifiestan las limitaciones del sistema 

representativo y las brechas educativas que separan a los comuneros con los 

profesionales indígenas  y mestizos que  tienen capacidades técnicas y 

administrativas. Esas brechas afectan al movimiento, surgiendo tensiones de clase, 

fraccionalismo comunales y rencillas familiares.  
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La participación  es una de las estrategias para modificar las relaciones de 

discriminación, pero  al mismo tiempo implica inscribirse  en el marco del sistema 

político existente, bajo el predominio del régimen representativo, con sus rasgos 

democráticos pero también con sus rezagos clientelares y delegativos. Esto trae 

nuevos problemas para los indígenas  como la separación de los representantes de las 

bases,  dificultades para la agregación de sus demandas y la postergación –talvez 

definitiva- del ejercicio del derecho al autogobierno indígena.  

En resumen los indígenas  parten de las comunas y sus redes familiares, 

asumen una  conducta política contestataria para luego posicionarse de una manera 

proactiva en la arena pluriétnica local y las oportunidades que trae el repliegue del 

Estado y la crisis del régimen democrático. Este proceso tiene su costo: les modifica 

internamente, de manera que el entramado comunero se subordina  a la estructura 

institucional que se reordena en torno a los municipios, la institución estatal local que 

se fortalece en el marco de la descentralización.   

Lo encontrado en este estudio confirma las tendencias observadas décadas 

atrás en cuanto al comportamiento  político. Solo que luego de veinte y cinco años 

después del inicio del régimen constitucional, actualmente  los indígenas han 

democratizado el poder local, desplazando las relaciones paternalistas y clientelares, 

obtenido el reconocimiento de la sociedad y mejorado el acceso a los servicios 

públicos. Esto además  confirma los resultados de estudios sobre la participación 

política en América Latina en cuanto los indígenas juegan un rol positivo en el  

fortalecimiento de procesos democráticos (Van Coott, 2000; Laurent 1999; 

Freidenberg 2004).  

 

Brechas  

Por otra parte la conquista de la ciudadanía para los indígenas debe hacerse 

también en términos de conseguir la igualdad social relativa que plantea Marshall. De 

allí que en  el Capítulo VI se examina los indicadores sociales en algunos ámbitos de 

gestión de comunidades, municipios y Estado. Se plantea como  hipótesis en este 

punto que la lucha de las comunidades y la gestión municipios de Otavalo y Cotacachi 

mejoraron el acceso a los servicios públicos, atenuando los efectos de la creciente 

desigualdad social.  

Esta hipótesis se confirma tanto por el rol y las acciones que cumplieron 

comunidades y municipios, como por el mejoramiento de los indicadores en materia 
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de servicios, educación, salud y bienestar social entre 2001 y 2009. Se trata de un 

mejoramiento significativo que revela que las fronteras de la exclusión han sido 

superadas por un sector de la población indígena. Sin embargo  se constata que se 

mantienen brechas étnicas, territoriales y sociales y diferencias cantonales, por lo cual 

un grupo importante de la población, especialmente rural y comunera, forma un 

núcleo duro de extrema pobreza y  permanece al margen del disfrute de sus derechos 

esenciales. Esto repercute en problemas de acceso de los indígenas a la comunidad 

política nacional, ratificando un fenómeno de exclusión social y étnica.  

Hay que tomar en cuenta que la hipótesis original no consideró la importancia 

del  Estado central, pues se presuponía su debilitamiento  en el marco del régimen 

neoliberal. Pese a las políticas macroeconómicas y a partir de la crisis financiera del 

año 1999, es sustantiva la mejora de los ingresos fiscales con lo cual 

consecuentemente se  elevan las trasferencias a los gobiernos locales, debido al 

aumento de la renta petrolera. Con el gobierno de AP desde el 2007  el incremento se 

triplica, lo que favorece los gastos de los municipios en obras de infraestructura, al 

tiempo que los programas sociales de salud, educación y bonos de competencia del 

gobierno central. Esto  configura una política social más coherente que mejora las 

condiciones de vida de la población mediante políticas universales  de aumento de la 

cobertura de los servicios públicos, sin abandonar una política de focalización, lo cual 

reduce la pobreza.  

Debe concluirse por tanto que si bien las comunidades y los municipios 

jugaron un rol clave para mejorar el acceso de la población  a los servicios, el Estado 

central juega un papel creciente que se consolida en  la administración del 

movimiento Alianza País y del Presidente Rafael Correa.  Además hay que tomar en 

cuenta que este fenómeno forma parte de una expansión de la infraestructura material 

del Estado que se dio desde mediados del siglo XX y que ha logrado  conectar de 

manera progresiva a la población con el resto del país, el mercado, los medios de 

comunicación, el sistema  educativo, haciéndoles sentir parte del Estado nacional.    

Estos hallazgos revelan la importancia y pertinencia del enfoque desarrollado 

en el primer Capítulo a partir de Marshall  (1998) respecto a la influencia negativa de 

una desigualdad extrema para la ciudadanía. Igualmente  Rosaldo (1994) y   Díaz 

Polanco (2005) aportaron a este enfoque con el requerimiento de la igualdad social 

para el acceso de los indígenas a la ciudadanía, mientras que  Nancy Fraser (2003) 

contribuyó con un concepto que integra  la redistribución  y reconocimiento como 
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elementos claves para el acceso a la comunidad política. Donde se mantenga la 

desigualdad extrema y exclusión la ciudadanía se debilita. 

 

Modalidades 

Una  hipótesis final intentó captar las diversas modalidades de ciudadanía 

indígena en los dos cantones, evaluando la influencia de los elementos comuneros y 

kichwas, así como las diferencias con la ciudadanía  mestiza, tanto en términos de 

pertenencia étnica como nacional. Además indagando en la cultura política indígena  

referida a la democracia, el Estado y la apropiación de derechos. Se trata de cotejar los 

hallazgos en las prácticas políticas -examinados en los primeros capítulos- con los 

elementos de percepción y opinión estudiados en el Capítulo VII. 

En este se encontró que la mayoría indígena perteneciente a los estratos bajos 

de la población tienen una fuerte identidad comunera, más vinculada con el trabajo 

agrícola y artesanal, con fuertes referencias a la organización social y la convivencia 

colectiva, a la naturaleza, a los valores como la igualdad y el respeto y al ama llua, 

ama shua, ama quilla. Se constató que esta identidad está fuertemente vinculada con 

sentidos de pertenencia a los pueblos indígenas locales de Cotacachi y Otavalo y se 

solapa con elementos de identidad kichwa. Mientras tanto los mestizos son más 

ecuatorianos, se identifican con el mapa y la bandera como signos de unificación y  

con principios de igualdad, democracia y libertad.  

Estas identidades diferenciadas  no descartan elementos comunes; de hecho los 

indígenas y los mestizos se interrelacionan y llegan a compartir elementos simbólicos. 

Del estudio no se desprende una identidad indígena aislada, ni una ecuatorianidad 

ideal, sino identidades étnicas y territoriales interconectadas con diversas formas de 

relación con la comunidad nacional, en medio de procesos culturales dinámicos 

influidos por la escuela y los medios de comunicación. Esto se expresa en el 

mejoramiento de las relaciones interculturales y el respeto, aunque en los procesos 

electorales se haya revelado la supervivencia de un lenguaje  racista.  

También los indígenas y mestizos comparten elementos comunes de la cultura 

política pues se observa  una tendencia mayoritaria de valoración  del voto,  la 

participación y la democracia como forma de gobierno, conciencia que es mayor en 

las capas medias que entre las bajas y con algunas diferencias con los indígenas, que 

mantienen una dosis de desconfianza a los representantes electos, mientras se fían más 

en la organización y en las protestas. Los dos grupos étnicos comparten una abierta 
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aversión a la ideología y a los partidos, resultado de más de una década de crisis del 

régimen democrático. Hay además una vertiente pragmática, propia de grupos 

subalternos que requieren respuestas concretas a sus necesidades, para lo cual esperan 

lograr acuerdos particulares con los candidatos, pero también se observa  una 

tendencia significativa de los indígenas a valorar la representación étnica como tal. Se 

nota también un proceso de individualización política de la población, fruto,  como se 

ha dicho,  de la persistencia del sufragio y de la rutina individual que este implica.  

Pese a dos décadas de vigencia del neoliberalismo, la población sigue 

aspirando un Estado comprometido con sus problemas, distante de las ideologías 

liberales del Estado mínimo. La población –incluida la indígena-  mantiene una 

amplia y variada relación con el mismo, a pesar de que hay una minoría excluida que 

no manifiesta relación con el Estado. El municipio es la entidad pública más cercana a 

la población, tal como dice esa frase reiterada en los estudios de democracia local. En 

el balance de resultados de la gestión pública se valora positivamente el mejoramiento 

de los servicios y de manera negativa las condiciones referidas a  la producción, tierra 

y  riego, lo cual revela los límites  estructurales que afectan a la población por el lado 

del empleo y los ingresos.  

En cuanto al balance sobre los derechos hay una calificación optimista de las 

libertades civiles y políticas y menor de los derechos sociales. Según los indígenas ha 

mejorado la vigencia de los derechos colectivos, especialmente los culturales, con un 

balance más negativo de los territoriales. 

Los indígenas cuentan con un notorio manejo de la noción de derechos, pero lo 

que es paradójico, no tienen una noción clara de ciudadanía. Al utilizar desde las 

ciencias sociales este concepto, se podría pretender que la población también lo 

emplee, pero esto no es así, pues en la opinión de los indígenas la ciudadanía es 

sinónimo de habitante de la ciudad o a su vez  persona que tiene la cedula “de 

identidad y ciudadanía”. Es decir este estudio  ha logrado recoger evidencias de una 

cultura política indígena que maneja variados temas referidos a derechos, identidad, 

respeto, dignidad, igualdad, que son parte de la ciudadanía,  pero no así la categoría 

“ciudadanía” como tal, como categoría que identifica a un sujeto político participe de 

una comunidad política. Es probable que dicha paradoja tenga una explicación más 

profunda referida a la asociación de esta categoría con privilegios o a los inacabados 

procesos de individualización de la población.   
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 Una conclusión de este capítulo es que si bien hay diferencias entre los 

indígenas, especialmente en la opinión entre estratos y los grupos urbanos y rurales, 

esas diferencias no son mayores, pues priman los rasgos culturales étnicos comunes.  

Esta escasa diferencia se explica, como se ha  dicho anteriormente, por la fuerte 

influencia de la cultura política indígena regional. Por esta misma razón,  entre las 

modalidades ciudadanas de  Cotacachi y Otavalo hay diferencias de matices,  debido 

al estilo de los procesos locales, más participativo el uno y modernizante el otro, que 

impactan en la cultura política de los indígenas.  

En resumen  si bien hay diferencias significativas entre los indígenas rurales y 

los mestizos urbanos en el terreno de la identidad cultural y la apropiación de la 

ciudadanía y los derechos, las distancias se reducen cuando se examina la opinión 

sobre los temas políticos, la democracia y el Estado, debido a la gravitación del 

sistema político durante los últimos 25 años. Aquí vale recordar el aporte del autor 

peruano De Gregori, para quien los espacios de encuentro y los intercambios 

culturales determinan rasgos comunes entre las identidades a pesar de la asimetría que 

existen entre ellas. 

 

Aportes, limitaciones  y  estudios pendientes 

Para concluir la presente investigación se subrayan los aportes teóricos, 

limitaciones y temas pendientes para estuidos posteriores. Este  trabajo ha buscado 

aportar a los estudios de ciudadanía en Ecuador revelando el campo contradictorio 

que la  constituye, con la participación proactiva de los actores subalternos y no 

únicamente como concesión de las elites; en ese sentido se ha demostrado como la 

movilización indígena es un factor significativo de la constitución de la ciudadanía en 

Ecuador. También se ha buscado comprender a los indígenas, no como sujetos 

aislados del entrono, sino posicionados  en  relaciones de poder desigual, al mismo 

tiempo que en redes de intercambio cultural y político con la cultura mestiza. Así 

emerge un sujeto que afirma su identidad política y étnica, pero que tiene rasgos 

plurales e incluso contradicciones internas.  

El realizar el estudio en el ámbito local que destaca las particularidades de los 

contextos y los actores, se tomó una opción teórica y metodológica orientada a 

destacar la pluralidad de procesos en el Ecuador,  cuestionando enfoques teóricos que 

miran la realidad solamente desde una visión nacional, plana y homogénea. Por cierto 
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el focalizar el estudio en  dos cantones  tiene el límite que sus  resultados no puedan 

generalizarse al resto del país.   

Se destaca el papel de las comunidades de Imbabura  como factor clave para la 

estrategia de los movimientos indígenas locales, cuestión que no necesariamente se 

replica en otras zonas andinas; la influencia de las comunidades en la ciudadanía se da 

en Otavalo y Cotacachi, pero  una visión de su vigencia nacional solo podría tenerse a 

partir de estudios generales que den la evidencia empírica suficiente. Otro hallazgo 

significativo del escenario local es que  los indígenas surgen como actores modernos,  

que desarrollan estrategias y tienen demandas específicas,  al mismo tiempo que 

modernizan y democratizan la institucionalidad local. Esto se explica, como se 

expresó anteriormente,  porque el Estado Desarrollista en los años setenta realizó 

reformas que afectaron a la clase terrateniente, pero que no lograron desplazar del 

poder local a  las elites mestizas intermediarias que siguieron gobernando con sus 

estilos clientelares y paternalistas.  

Por otra parte el estudio destaca el importante papel de los municipios como 

ejes del poder local,  en medio de la crisis del sistema político nacional. En medio de 

un ambiente favorable a la descentralización, este nivel de gobierno se convirtió en 

eje del poder en el territorio por acción de los propios indígenas,  articulando 

instituciones y actores. Por cierto comienza a cambiar desde el 2007 con el “retorno 

del Estado” y el papel que la Revolución Ciudadana da al gobierno central.  

Se ha debatido también con las tesis de Hale (2002) respecto al 

multiculturalismo liberal; este estudio se distancia de la interpretación de este autor 

que sostiene que las elites buscan imponer su modelo de ciudadanía con una lógica 

unidireccional, pues no toma cuenta la influencia de los movimientos indígenas en la 

configuración de la ciudadanía y tampoco su papel en el desgaste de  la propuesta 

neoliberal.  

Los trabajos de Jorge  León (1994) y León Zamosc (1993; 2005) fueron claves 

para entender los nuevos horizontes étnicos que se generaron para la ciudadanía 

indígena a partir del Levantamiento de 1990; en esta investigación se ha retomado sus 

aportes, pero se entiende que los kichwas tienen una identidad que recrea los 

elementos locales y comuneros.   

Por otro lado ha sido fundamental para esta investigación los aportes de 

Andrés Guerrero respecto a la ciudadanía, frontera étnica, administración de 

poblaciones y poder local,; su aportes teóricos han sido retomados para criticar la 
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visión liberal de la ciudadanía y revelar las peculiaridades de procesos ciudadanos en 

países con altos niveles de conflicto étnico como en Ecuador; además sus aportes 

históricos han dado elementos para ubicar el contexto, porque varios de sus estudios 

los realizó en Otavalo. Además en sus últimos trabajos plantean  hipótesis sugerentes  

sobre la reconfiguración de la ciudadanía en los espacios parroquiales (Guerrero, 

2004). Sin embargo el presente estudio, aunque emplea métodos etnográficos, se 

enfoca mas al estudio de los actores y la agencia combinando los métodos sociales. 

Queda pendiente en este sentido un estudio etnográfico más detallado respecto a las 

relaciones de poder a escala micro local.  

Además quedan pendientes otros  temas. En primer lugar se debe profundizar 

el examen de los datos obtenidos en este estudio en relación con la opinión de los 

jóvenes y las mujeres en torno a los derechos y la ciudadanía. En segundo lugar  se 

debería realizar una investigación sobre la ciudadanía  a nivel nacional pues no hay un 

estudio que de cuenta de los regímenes y las diversas modalidades ciudadanas en 

Ecuador. Otro tema importante tiene que ver con la relación de los indígenas y los 

movimientos sociales con el Estado, tanto en su fase neoliberal como en su 

“refundación” con la llegada de la “Revolución Ciudadana”.  Esto puede despejar 

incógnitas que aquí se sugieren en relación a otras formas de vinculación con el 

mismo, tales como  el clientelismo o el corporativismo,  despejar el tema de la 

autonomía indígena e inclusive abordar sociológicamente los alcances del Estado 

plurinacional, tal como  plantea la definición establecida  en el artículo primero de la  

Constitución de Montecristi.    
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Anexo 1.1 

ENCUESTA LÍDERES, 2008 

Características técnicas y operativas de campo  

 

La autoridad de las comunas sobre el territorio la definimos como la capacidad 

política y organizativa que tienen los indígenas agrupados en comunidades y 

cohesionados en una identidad común sobre el uso del suelo, el agua y demás recursos 

naturales. Para ello se realizó una encuesta a los lideres (presidentes de Cabildos, 

vicepresidentes, uno por comuna) de 125 comunidades. Se compara luego los 

resultados a nivel de pueblos/cantones.  

Se hizo el estudio en dos cantones –Cotacachi. Otavalo– en comunidades de 

diverso tipo (artesanal, agraria, cercana o distante de la ciudad, por nicho ecológico, 

grandes y pequeñas). Se trabajó mediante entrevistas de 30/40 minutos de duración. 

Se comparó la información sobre territorio con el estudio de FICI AVSF, 2008. Se 

realizó talleres con líderes indígenas de las organizaciones locales (UNORCAC, 

Pueblo Otavalo). La encuesta toma en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Información general: nombre, población, estatus legal.  

b. Territorio: extensión, recursos naturales, infraestructura y principales 

actividades económicas  

c. Identidad: idioma, fiestas, 

d. Gobierno comunitario: estructura, grupos internos, principales áreas de 

competencia y cargos, participación  

e. Relaciones con el exterior; Junta parroquial, Municipio, otras entidades 

estatales, vinculación con organizaciones indígenas y sociales. .  

 

Cada responsable de zona realizó un Informe por cantón: documento sintético de 

cinco páginas con un examen de la información cruzada por pueblo/cantón, con 

recomendación de políticas para el tema de gobiernos indígenas a nivel parroquial o 

cantonal, en el marco de la nueva constitución. 

El coordinador de la investigación realizó un documento general de informe de los 

dos cantones.  

  



ANEXO 1.2.-ENCUESTA A COMUN

      

  

  
  
OBJETIVO: Es un diagnóstico  de la
Kichwas del norte del país, con el fin d
una estartegia y contenidos para la le
Constitución. . 
Es un trabajo de colaboración de F
organizaciones indígenas.  
      
I DATOS PERSONALES DEL 
ENCUESTADO 

NOMBRES Y APELLIDOS 

……………………………………………
……….. 

  
DIRECCIÓN Y/0 
TELEFONO:………………………………
CARGO:…………………………………
…………… 

  

  
II INFORMACION  GENERAL DE LA 
COMUNIDAD 

(Llenar datos antes de la 
entrevista) 

  
CANTON:…………………………………
……. 
PARROQUIA:……………………………
……. 
COMUNIDAD:……………………………
……………… 
  

1 
¿La comunidad tiene 
personería jurídica? 

 
 

  
SI……
…..   AÑOS

  
NO……
….   

  

  

2 
¿Aproximadamente diga cuántas je
viven en esta comunidad? 

  

    
comuneras/ros 
familias 

  

3 
Los comuneros que religión 
profesan? 

  ord

  
católica……………………
……..   

  
evangélica…………………
……   

  
Otro 
cuál?................................   

NIDADES DE LA SIERRA NORTE DEL PAIS PARA EL DIAGNO
GOBIERNO COMUNITARIO 

             
No. de 
formulario……………
Fecha 
(dd,mm,aa)…………

as prácticas  de gobierno comunitario de las comunidades de 
de aportar información para que las organizaciones indígenas pu
ey, que debe hacerse sobre organización territorial, tal como ma

FLACSO y las 

             

      6 
………………………………………………
……… 

7 
………………………………………………
……… 

……………
  8 

………………………………………………
……… 

  9 
………………………………………………
………. 

……………….. 
1
0 

………………………………………………
………… 

……………………
6 

En la  comunidad existen sectores o 
barrios?  

    SI    

    NO   

    

  7 

¿La comunidad participa en  organ
segundo grado u otras? 

    
SI……………………
…..   

………………
    

NO…………………
……   > pase  a o

………………
    

……
    8 

Dígame el nombre de la  organiza
participa?  

    

    
………………………………………………
………. 

S MAG     
………………………………………………
…… 

MBS     
CODE
N.   

SECCION  III. IDENTIDAD 

   1 
Los comuneras/roas qué idioma 
hablan? 

efas/es de  familia  
   

Castellano?............................
.......   

    
Kichwa?.................................
......   

y/o jefes/as de 
  

Los dos 
idiomas?.........................   

    

  2 
¿En dónde se habla con mayor frecuen
el Kichwa? 

den (1,2 Y3)     
Casa…………………………
…….   

    
Asamblea……………………
…….   

    
Escuela………………………
…….   

    
Reunión con 
amigos………………   

OSTICO DE 

   

……….. 

…………… 
  

los  pueblos 
uedan diseñar 
anda la nueva 

  
   

……
  

……
  

……
  

……
  

……
  

  

  
Cuán
tos 

  

  
nizaciones de 

  

otra sección. 

  
ación al cual 

  

………………

………………

  

  

pase a 3 

  

  

  
ncia 

  

  

  

  

  



  

4 
En la comundidad existen 
familias mestizas? 

 

 

  SI   

  N
O        

         

5 

¿Dígame el nombre de las org
existen en esta comunidad? (gru
junta de aguas, c.padres, etc)  

  

1 
…………………………………………
…….. 

2 
…………………………………………
…….. 

3 
…………………………………………
…….. 

4 
…………………………………………
…….. 

5 
…………………………………………
…….. 

4 
En la comunidad existen lugares 
sagrados? 

1 
SI………………………
……   

2 
NO……………………
……..   

  

  NOMBRE 

    

    

    

    

    
SECCION IV  
ORGANIZACIÓN 

1 ¿Aproximadamente cuántas veces 
asambleas? 

    veces 

  

2 
¿En las 2 últimas asambleas cuánt
participaron aproximadamente? 

    personas 

    

3 ¿Aproximadamente cuántas minga
en el año? 

    veces 

  

4 
¿En las 2 últimas mingas cuántas p
participaron aproximadamente? 

    personas 

    

  

3 

Digame la fiesta tradicional mas relev
celebra en la comunidad? 

  
Cuán
tos     NOMBRE DE FIESTA 

M
CELE

      

      
……………………………
…….. 

………
…. 

ganizaciones que 
upos productivos, 

  
……………………………
…….. 

………
… 

JURÍDIC
O   

……………………………
…….. 

………
… 

………………
    

……………………………
…….. 

………
… 

………………
    

……………………………
…….. 

………
….. 

………………
    

………………
    

………………
                    

      9 
 ¿la comunidad ha participado 
movi.llización en los últimos 5 años? 

    
>pase otra 
secc.   

SI…………………………
……….   

    
NO……………………………
………   

  
1
0 

¿Cuáles fueron los 
motivos? 

    
………………………………………………
………….. 

    
………………………………………………
…………. 

    
………………………………………………
…………. 

    

  
1
1 

¿Sobre que temas toma de decisión o 
comunidad? 

    SI 
al año realizan 

1 
Control  en la educación de 
la niñez   

  2 
Manejo y control de agua de 
riego   

  3 
Manejo y control de agua 
entubada   

as personas 

4 

Control de compra venta de 
tierra a personas fuera de la 
comunidad   

  5 
Mantenimiento de obras 
comunitarias   

  6 
Mediación en conflcitos 
familiares   

as  se realizan 
  7 

Aplicación de justicia ante 
delitos   

  8 
Manejo y control de tierras 
comunales   

  9 
Gestión de proyectos 
productivos   

personas 1
2 

La comunidad ha participado en la e
priorizacion de obras  del presupuesto 

    

Junta 
parroquial……………………
….   

  
vantes que se 

MES DE 
EBRACION 

  
………………

………………

………………

………………

………………

  

  

    

en paro o 

  

  

  

  
………………

………………

………………

  
influye la 

N
O   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

elaboración o 
? 
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Municipio……………………………
…..     

5 
La comunidad tiene reglamentos 
internos?        

  
SI………………………………
…..         

  
NO………………………………
…     

1
3 

Cuántos integran  el cabildo/directiva/gob. 
Comunitario de la comunidad? 

      
hombr
es 

mujere
s 

  

6 Después de la asamblea cuál es la máxima 
autoridad en está comunidad?   Total   =     

  

1 
Cabildo /Directiva/ gob. 
comunitario.......       

  

2 
Alcalde?.............................
......   

   
 SECCION V: RELACION CON EL ESTADO Y 
AGENTES EXTERNOS 

3 
Junta de 
Agua?........................   

   
1 

¿En los últimos doce meses se han realizado 
gestiones ante:? 

4 
Otra 
cual?........................................   

   
  SI 

N
O   

  
   

  
Ministerios (Mies, bono, Infa, 
etc)       

7 
Dígame tres principales necesidades por las  que ha 
gestionado la organización y/o comunidad en los 
útlimos 5 años?   

Codenp
e       

1 
……………………………………………………………
……….   

Consejo 
provicnial       

2 
……………………………………………………………
……….   

Municipi
o       

3 
……………………………………………………………
……….   Junta Parroquial       

  
……………………………………………………………
……….   

ONGs o agencia de 
cooperación       

      Otra ¿Cuál?       

8 
Identifique 3 principales conflictos con entidades 
públicas, privadas ó haciendas en los últimos 5 años 

    

  
……………………………………………………………
………… 2 

¿Enumere las 3 solicitudes realizadas ante estas 
entidades? 

  
……………………………………………………………
…………   

…………………………………………………
…………….   

  
……………………………………………………………
………..   

…………………………………………………
……………   

  
……………………………………………………………
……….   

…………………………………………………
……………   

  
……………………………………………………………
…………   

…………………………………………………
……………   

                                            

                      
SECCION VII : ACTIVIDAD 
ECONÓMICA         

3 
¿Si han gestionado proyectos de desarrollo 
financiados por Ongs  o agencias de cooperación? 
Enumere los proyectos: 

1 
Enumere tres principales actividades económicas 
que realizan las familias dentro de la comunidad? 

  1     orden (1,2 y 3) 

  2     
Agricultura?…………………
………     

  3     
Crianza de animales 
menores?.....................     

  4     
Ganadería……………………
……..     

  5     
Artesanía?.............................
.......     

      
Productos 
lacteos…………………     

SECCION VI TIERRA O TERRITORIO  Y 
BIODIVERSIDAD   

Producción de 
leche………………     

1 ¿Aproximadamente  diga la extensión  de la 
comunidad?     

Otra 
Cuál?.....................................
.     

    
ha
s       

        



2 
 
Los comuneros han conseguido má
los últimos 20 años? 

  
SI………………………
……   

  
NO…………………………
……   

  

3 
¿La comunidad tiene tierras 
comunales?  

  
SI………………………
…… 

  
NO…………………………
… 

  

4 
Estas  tierras comunales 
son: SI 

  
páramo?.............................
....   

  
bosque?.............................
....   

  
tierras de 
cultivo?..................   

  

5 
La comunidad tiene fuentes 
de agua 

  
SI………………………………
……   

  
NO………………………………
…..   

  

6 
¿Cuántas fuentes 
son? 

  Número Caudal Total 

      
litr
se

  

7 
La comunidad cuenta con los siguie
obras básicas? 

  

  
Riego…………………………
………. 

  
Agua 
entubada……………………… 

  
Alcantarillado…………………
………. 

  
Electricidad……………………
……… 

  
Telefono 
fijo…………………………… 

  
Centro de 
salud………………………. 

  

Jardín o centro 
infantil………………………………
…… 

  
Escuela (Centro educativo)  
...……… 

  
Colegio…………………………
……… 

  
Iglesia 
…………………………………. 

  
Casa 
comunal……………………….. 

  
Carreter
a 

  
Espacio de recreación (cancha, 
estadio) 

ás tierras en 2 

Enumere tres principales actividades a
dedican fuera de la comunidad? 

  
ha
s   ord

    
Trabajo en 
construcción   

    
Empleado/a en instituciones 
públicas   

    
Comerci
o   

      
Trabajo en 
floricolas   

  >pase a 5   
Trabajo en plantación de 
azucar   

    Fabrica   
N
O Ärea     

Empleada 
doméstica   

    
ha
s   

haciend
a   

    
ha
s   Otra ¿Cuál? 

    
ha
s   

  3 
Aproximadamente cuántos comuneros/
migrado? 

    
(permanenteme
nte) 

Cuánto
s? 

    
  Fuera del país     

    
Dentro del páis 
(ciudades)     

    

  ATENCION ENCUESTADOR

    
Registre  comentarios que puedan ayu
precisar información 

os por 
gundo   

…………………………………………………
…………… 

  
…………………………………………………
………….. 

entes servicios y …………………………………………………
…………… 

SI NO   
…………………………………………………
………….. 

      
…………………………………………………
…………… 

      
…………………………………………………
………….. 

        

        

      

Si en la conversación surgen inform
documentos que pueden completar inform
luego pueden ser consultados favor an
mingas actas, mapas, escrituras, diagnósti
de la comuna 

      

      

      

        

        

      
…………………………………………………
………….. 

      
…………………………………………………
…………… 

      
…………………………………………………
………….. 

a las que se 

den (1,2 y 3) 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
/ras han 

o
  

personas 

personas 

  

R 
dar a 

………………

………………

………………

………………

………………

………………

  

  

mación sobre 
mación y que 
note: libro de 
icos, historias 

  

  
………………

………………

………………
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Otro 
¿Cuál?..........................................   

………………………………………………………………
…………… 

    
………………………………………………………………
………….. 

8 ¿Dentro o junto a la comunidad hay 
haciendas?       

  
SI………………………………
………..         

  
NO………………………………
………       

GRACIAS POR LA 
COLABORACIÓN   
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ANEXO 1.3  ENCUESTA CIUDADANIA Y DERECHOS, 2009 
Ficha técnica  
 
Se ejecutó una encuesta a fin de recoger las percepciones de los pobladores mestizos e 
indígenas  sobre diversos aspectos que constituyen la ciudadanía: 
� Participación y organización social   
� Identidad y comunidad política  
� Democracia 
� Relación con el Estado 
� Ciudadanía y derechos 
� Condiciones de vida  

Luego de realizar cuatro grupos focales para validar la encuesta se diseñó una boleta 
con 74 preguntas incorporando un bloque sobre estratificación social.  
 
Se calculó una muestra representativa de 1.100 personas en los dos cantones que 
permitiera desagregación indígena-mestiza, urbano-rural, por niveles de instrucción, 
sexo y estrato social (anexo 3). El error muestral calculado fue del +/- 4%. La muestra 
estuvo distribuida de la siguiente manera: 
 

Cuadro 1 
Diseño muestral: 

Cantón Cotacachi y Otavalo 

Cantones Localidades 
Área 

amanzanada 
Área 

dispersa Total 

Cotacachi Cotacachi 200 110 310 
 Imantag 30 50 80 
 Quiroga 40 70 110 
Otavalo Otavalo 260 100 360 

 
Dr. Miguel Egas 
(Peguche)  20 20 

 
Eugenio Espejo 
(Calpaquí)  30 30 

 González Suárez  30 30 
 San José De Quichinche  40 40 
 San Juan De Ilumán  30 30 
 San Pablo 40 30 70 
 San Rafael  20 20 
TOTAL    570 530 1100 

 

530 1.100 
 
La encuesta se aplicó a lo largo del mes de mayo y comienzos de junio de 2009. Para 
garantizar la posibilidad del ingreso a las comunidades, se capacitó a 15 
investigadores mestizos e indígenas de los cuales cuatro fueron supervisores de 
campo. La alta responsabilidad del grupo investigador garantizó el éxito del operativo. 
La investigación contó con el permanente apoyo de líderes indígenas de las 
comunidades de los dos cantones, con un acuerdo previo con la Unión de Cabildos de 
Cotacachi, Unorcac y la coordinación del Pueblo de Otavalo. 
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Anexo 1,4 Muestra Cantón COTACACHI:  500 
entrevistas 

  

 
Orden 

Ciudad 
(Parroquia) 

Zona 
censal 

Sector 
censal 

AREA 
(urb>5000) 

Número 
de 

muestras 
a aplicar 

en el 
sector 

 

Distribución 
de casos por 

sexo 

�������	
����
��������	���

 Hombre Mujer 
Desde Hasta 

1 COTACACHI 1 1 Urbana 20 10 10   
2 COTACACHI 1 4 Urbana 20 10 10 1 20 
3 COTACACHI 1 6 Urbana 20 10 10 21 40 
4 COTACACHI 1 7 Urbana 20 10 10 41 60 
5 COTACACHI 2 1 Urbana 20 10 10 61 80 
6 COTACACHI 2 2 Urbana 20 10 10 81 100 
7 COTACACHI 2 3 Urbana 20 10 10 101 120 
8 COTACACHI 2 4 Urbana 20 10 10 121 140 
9 COTACACHI 2 5 Urbana 20 10 10 141 160 

10 COTACACHI 2 6 Urbana 20 10 10 161 180 
11 COTACACHI 999 3 Rural 10 5 5 181 200 
12 COTACACHI 999 4 Rural 10 5 5 201 210 
13 COTACACHI 999 5 Rural 10 5 5 211 220 
14 COTACACHI 999 7 Rural 10 5 5 221 230 
15 COTACACHI 999 10 Rural 10 5 5 231 240 
16 COTACACHI 999 11 Rural 10 5 5 241 250 
17 COTACACHI 999 12 Rural 10 5 5 251 260 
18 COTACACHI 999 13 Rural 10 5 5 261 270 
19 COTACACHI 999 18 Rural 10 5 5 271 280 
20 COTACACHI 999 21 Rural 10 5 5 281 290 
21 COTACACHI 999 22 Rural 10 5 5 291 300 
22 IMANTAG 1 1 Rural 10 5 5 301 310 
23 IMANTAG 1 2 Rural 10 5 5 311 320 
24 IMANTAG 1 3 Rural 10 5 5 321 330 
26 IMANTAG 999 4 Rural 10 5 5 331 340 
27 IMANTAG 999 6 Rural 10 5 5 341 350 
28 IMANTAG 999 7 Rural 10 5 5 351 360 
29 IMANTAG 999 8 Rural 10 5 5 361 370 
30 QUIROGA 1 1 Rural 10 5 5 371 380 
31 QUIROGA 1 2 Rural 10 5 5 381 390 
32 QUIROGA 1 3 Rural 10 5 5 391 400 
33 QUIROGA 1 4 Rural 10 5 5 401 410 
34 QUIROGA 999 1 Rural 10 5 5 411 420 
35 QUIROGA 999 3 Rural 10 5 5 421 430 
36 QUIROGA 999 4 Rural 10 5 5 431 440 
37 QUIROGA 999 6 Rural 10 5 5 441 450 
38 QUIROGA 999 7 Rural 10 5 5 451 460 
39 QUIROGA 999 8 Rural 10 5 5 461 470 
40 QUIROGA 999 11 Rural 10 5 5 471 480 

Muestra Cantón OTAVALO:  600 entrevistas 
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 �

Orden Ciudad 
(Parroquia) 

Zona 
censal 

Sector 
censal 

AREA 
(urb>5000) 

Número 
de 

muestras 
a aplicar 

en el 
sector 

 

Distribución 
de casos por 

sexo 

 �������	
��
��

��������	���

 Hombre Mujer 
Desde Hasta 

41 OTAVALO 1 6 Urbana 10 5 5 1 10 
42 OTAVALO 1 8 Urbana 10 5 5 11 20 
43 OTAVALO 1 10 Urbana 10 5 5 21 30 
44 OTAVALO 2 1 Urbana 10 5 5 31 40 
45 OTAVALO 2 9 Urbana 10 5 5 41 50 
46 OTAVALO 2 10 Urbana 10 5 5 51 60 
47 OTAVALO 3 1 Urbana 10 5 5 61 70 
48 OTAVALO 3 2 Urbana 10 5 5 71 80 
49 OTAVALO 3 3 Urbana 10 5 5 81 90 
50 OTAVALO 3 6 Urbana 10 5 5 91 100 
51 OTAVALO 3 11 Urbana 10 5 5 101 110 
52 OTAVALO 4 8 Urbana 10 5 5 111 120 
53 OTAVALO 5 1 Urbana 10 5 5 121 130 
54 OTAVALO 5 2 Urbana 10 5 5 131 140 
55 OTAVALO 5 4 Urbana 10 5 5 141 150 
56 OTAVALO 5 5 Urbana 10 5 5 151 160 
57 OTAVALO 5 6 Urbana 10 5 5 161 170 
58 OTAVALO 5 7 Urbana 10 5 5 171 180 
59 OTAVALO 5 8 Urbana 10 5 5 181 190 
60 OTAVALO 5 10 Urbana 10 5 5 191 200 
61 OTAVALO 6 2 Urbana 10 5 5 201 210 
62 OTAVALO 6 3 Urbana 10 5 5 211 220 
63 OTAVALO 6 5 Urbana 10 5 5 221 230 
64 OTAVALO 6 6 Urbana 10 5 5 231 240 
65 OTAVALO 6 7 Urbana 10 5 5 241 250 
66 OTAVALO 6 9 Urbana 10 5 5 251 260 
67 OTAVALO 999 2 Rural 10 5 5 261 270 
68 OTAVALO 999 8 Rural 10 5 5 271 280 
69 OTAVALO 999 9 Rural 10 5 5 281 290 
70 OTAVALO 999 12 Rural 10 5 5 291 300 
71 OTAVALO 999 15 Rural 10 5 5 301 310 
72 OTAVALO 999 17 Rural 10 5 5 311 320 
73 OTAVALO 999 19 Rural 10 5 5 321 330 
74 OTAVALO 999 26 Rural 10 5 5 331 340 
75 OTAVALO 999 30 Rural 10 5 5 341 350 
76 OTAVALO 999 33 Rural 10 5 5 351 360 

77 

DR. MIGUEL 
EGAS 
CABEZAS 
(PEGUCHE) 

1 1 Rural 10  5 5 361 370 

78 

DR. MIGUEL 
EGAS 
CABEZAS 
(PEGUCHE) 

1 3 Rural 10  5 5 371 380 

79 
EUGENIO 
ESPEJO 
(CALPAQUI) 

1 1 Rural 10  5 5 381 390 

80 EUGENIO 
ESPEJO 1 4 Rural 10  5 5 391 400 
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(CALPAQUI) 

81 
EUGENIO 
ESPEJO 
(CALPAQUI) 

1 5 Rural 10  5 5 401 410 

82 GONZALEZ 
SUAREZ 999 3 Rural 10  5 5 411 420 

83 GONZALEZ 
SUAREZ 999 4 Rural 10  5 5 421 430 

84 GONZALEZ 
SUAREZ 999 12 Rural 10  5 5 431 440 

85 
SAN JOSE 
DE 
QUICHINCHE 

999 3 Rural 10  5 5 441 450 

86 
SAN JOSE 
DE 
QUICHINCHE 

999 13 Rural 10  5 5 451 460 

87 
SAN JOSE 
DE 
QUICHINCHE 

999 15 Rural 10  5 5 461 470 

88 
SAN JOSE 
DE 
QUICHINCHE 

999 17 Rural 10  5 5 471 480 

89 SAN JUAN 
DE ILUMAN 1 3 Rural 10  5 5 481 490 

90 SAN JUAN 
DE ILUMAN 1 5 Rural 10  5 5 491 500 

91 SAN JUAN 
DE ILUMAN 1 6 Rural 10  5 5 501 510 

92 SAN PABLO 1 4 Urbana 10 5 5 511 520 
93 SAN PABLO 1 5 Urbana 10 5 5 521 530 
94 SAN PABLO 1 7 Urbana 10 5 5 531 540 
95 SAN PABLO 1 11 Urbana 10 5 5 541 550 
96 SAN PABLO 999 3 Rural 10 5 5 551 560 
97 SAN PABLO 999 4 Rural 10 5 5 561 570 
98 SAN PABLO 999 11 Rural 10 5 5 571 580 

99 SAN 
RAFAEL 1 5 Rural 10  5 5 581 590 

100 SAN 
RAFAEL 1 6 Rural 10  5 5 591 600 
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Anexo 1.6 
PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DE LA CATEGORIZACION 
SOCIOECONÓMICA 
ELABORACIÓN: HABITUS 
 
La caracterización socioeconómica de las personas (familias) juega un papel 
importante en la investigación social, motivo por el cual, la determinación de los 
estratos socioeconómicos debe ser cuidadosamente construida y validad con fuentes 
de información confiable. Para esto, se utiliza una técnica estadística sobre 
asignaciones óptimas de ponderaciones, la misma que sirve para cualquier tipo de 
variable. Esta técnica se denomina análisis de componentes principales no lineales, 
la que es parte de la familia de los modelos multivariantes factoriales. 
 
El objetivo de este procedimiento matemático, es el de maximizar la correlación lineal 
entre dos variables dadas, logrando así aumentar la distancia entre elementos 
(personas/familias).  Esto último incorpora muchas ventajas al índice de 
caracterización socioeconómica, ya que logra discernir mejor entre casos ambiguos o 
para establecer puntos de corte en el mismo.  
 
En el gráfico siguiente, puede apreciarse la ventaja de valorar las variables, ya que 
generalmente al establecer un sistema de valoraciones o ponderaciones, sin ningún 
criterio técnico, se mantiene el problema de la subjetividad y también puede prestarse 
a manipulaciones. Así, la parte (i) del gráfico muestra una relación común entre las 
variables, la que no puede discriminar adecuadamente a los elementos; mientras que, 
luego de aplicado el procedimiento mencionado, se logra diferenciar mejor las 
condiciones entre los elementos (parte (ii) del gráfico), logrando así la máxima 
correlación lineal y por ende todas las ventajas que ello implica en términos de sus 
usos y aplicaciones. 

 

Representación gráfica del efecto de la valoración de variables. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable  

Relación entre las 
variables sin aplicar  
asignaciones  óptimas 

Relación entre las variables 
luego de aplicado el 
modelo de optimización 

Elemento 1 
luego de la 
optimización 

(i

Ele

Elemento 2 
luego de la 

optimización 

Elemento 1 antes  
de la optimización 

Elemento 2 antes  
de la optimización 
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Una vez obtenidas las valoraciones para las categorías de cada una de las variables, 
se obtiene el índice sumando los valores correspondientes de cada categoría de las  
variables consideradas, luego de lo cual, con una transformación lineal, se puede 
llevar el índice a una escala, por ejemplo, entre 0 y 100 puntos, representando el 
valor 0, a quienes tienen menor acceso a bienes y servicios (estrato 
socioeconómico bajo), mientras que el 100 representa a las personas o familias con 
mayor acceso (estrato socioeconómico alto).   

 

Para establecer los estratos socioeconómicos se analiza la distribución del índice, 
considerando las variaciones naturales del mismo, tales como puntos máximos, 
mínimos y puntos de inflexión por cada uno de los dominios de estudio. 

Para el caso de este estudio, el modelo de nivel socioeconómico fue utilizado con las 
variables de acceso a bienes y servicios: 
 

• Lavadora de ropa 
• Secadora de ropa 
• Lavadora de platos 
• Cámara de fotos digital 
• Disponibilidad de Ipod 
• Disponibilidad de servicio de Internet 
• Televisión por cable 
• Cuenta celular prepago 
• Cuenta celular Plan 
• Tenencia de Computadores 
• Televisores a color 
• Líneas telefónicas 
• Número de vehículos 
• Servicio Doméstico 

 
 
 
 
El sustento teórico del procedimiento indicado se lo puede ver con todo detalle en el 
libro: “NONLINEAR MULTIVARIATE ANALYSIS” de Albert Gifi. 

Variable
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ANEXO 1.7  
TECNICA ESTADISTICA USADA PARA CONSTRUIR INDICES 
 
ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 
 
El análisis factorial de correspondencias es una técnica estadística  descriptiva que tiene 
la ventaja de manejar (entre otras) variables cualitativas (ya sean nominales u ordinales) 
sin ningún tipo de transformación. 
 
La esencia de esta técnica es describir que categorías de una variable  X  por ejemplo, se 
asocian  o tienen mas influencia con las categorías de otra variable  Y, sirviendo esto 
para poder determinar estereotipos de individuos u objetos. 
 
Esta técnica al ser meramente descriptiva, en muy idónea aplicarla a situaciones donde 
las hipótesis de trabajo son escasas y se requiere de un trabajo exploratorio de la 
situación a tratar. 
 
Por ejemplo cuando se trata de construir índices o indicadores compuestos en base a 
otras variables observadas, para evitar una selección a ciegas (o por experiencias 
anteriores), tomando variables que no tienen ninguna influencia o que pueden resultar 
redundantes, resulta muy útil esta técnica para seleccionar las variables mas relevantes. 
 
El punto de partida del análisis de correspondencias son las tablas de contingencia o 
tablas cruzadas de conteo de las variables categóricas. 
 
Correspondencias simples.- 
 
Sean X e Y dos variables con  p  y  q  categorías o valores respectivamente. 
 
Se construye una tabla de la forma : 
                      
                  Y � 
               X    �  1    2   .  .  .  q 
             �������������������������������� 
                1   � n11    n12          n1q 
                2   � n21    n22          n2q 
                .   � .     .            . 
                .   � .     .            . 
                .   � .     .            . 
                p   � np1    np2          npq 
                    � 
 
 
Donde nij representa el número de casos o individuos que tienen la categoría i de la 
variable X  y la categoría j de la variable Y. 
 
A partir de esta matriz de datos se construyen vectores denominados nubes de puntos y 
una matriz de distancias, las cuales se combinan y se extraen factores con técnicas de 
valores y vectores propios, quienes permiten describir las relaciones de dependencia que 
se establecen entre las categorías de las variables observadas de una misma población. 
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Interpretación. 
 
Al igual que otras técnicas factoriales, seleccionamos factores que absorban la mayoría 
de la variabilidad explicada. 
 
Pero el análisis factorial de correspondencias a más de establecer la influencia entre 
categorías, permite establecer la importancia que tiene cada categoría y la calidad de su 
representación sobre el factor seleccionado, permitiéndonos discernir mejor todavía o 
seleccionar casos ambiguos. 
 
Procedimiento de construcción de los índices. 
 
El índice se construye con base en el primer factor, que es el que capta la mayor varianza 
posible, y se lo construye en una escala de 0 a 100 puntos con base en la siguiente 
expresión algebraica: 
 
 

100*
nm

nx
Indice

−

−
=  

 
 
Donde  x = es el primer factor del modelo 
  n = es el valor mínimo del factor 
  m = es el valor máximo del factor 
 
 
Así, el valor 0 representa menor participación, y el valor 100 representa la mayor 
participación posible. 
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ANEXO 1.8 

ECUADOR VARIABLES SOCIOECONOMICAS 1995-2008 

Año 

 

 

 

Gasto 
social por 

años 
Millones 

de 
dólares 

 

PIB 

Millones de 
dólares 

 

Distribución 
del Ingreso 

GINI 

 

Pobreza 
Urbana por 

Ingreso 

% 
Pobreza por 

Ingreso 
homologado 

% 
1995 895 20.195 0,49 29  
1996 976 21.268 0,47 31  
1997 898 23.635 0,49 28  
1998 912 23.255 0,50 43  

1999 599 16.675 0,57 46  
2000 467 15.934 0,59 41 63 
2001 949 21.250 0,62 35 55 

2002 1.155 24.899 0,56 24 n/d 
2003 1.228 28.636 0,56 29 50 
2004 1.400 32.642 0,57 24 45 

2005 1.729 37.187 0,55 22 42 
2006 1.980 41.763 0,53 18 38 
2007 2.695 45.789 0,56 16 37 
2008 3.904 52.572 0,52 15 35 

Fuente: SIISE 4,5, 2009 
Notas: 
 

Gasto social: La inflexión se produce luego de la crisis financiera y económica de 1999. Los 

gastos sociales se reducen desde 1995 hasta llegar a 467 millones de dólares, menos del 4% 

del PIB para incrementarse a lo largo de la siguiente década y llegar a 3.904 millones de 

dólares en el gobierno de Correa.  

 

PIB: la inflexión se da luego del 2000, llegando actualmente a triplicar la producción bruta 

del país, básicamente por la dinámica petrolera.  

 

GINI: se observa un deterioro de la desigualdad hasta el 2001, cuando se nota una tendencia a 

mejorar la equidad. Sin embargo en el 2008 recién se retoma el nivel de hace una década. Es 

decir, el crecimiento obtenido por el PIB no se traduce en un mejoramiento substancial de la 

igualdad.  
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Pobreza por ingreso: Sigue la tendencia de deterioro de la economía global llegando a un 

46% en el 99 y reduciéndose hasta llegar a un 15% en el año 2008, con un avance notable en 

el país  

 

Pobreza por ingreso homologado: sigue la tendencia de deterioro hasta el 99, pero luego 

mejora. Sin embargo este indicador revela que la diferencia es notable entre el sector urbano y 

rural.  
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ANEXO 1-9 

Presupuesto anual de gobiernos locales: 

Consejo Provincial y municipios de Cotacachi y Otavalo 

 
Municipio 
Cotacachi 

Municipio  
Otavalo 

Consejo Provincial 
de Imbabura 

1997 1.093.142,98 2.483.620,55 8.175.162,63 
1998 1.142.806,87 2.259.257,33 5.105.226,18 
1999 738.970,33 1.799.369,86 2.143.826,06 
2000 803.870,00 1.827.227,00 3.141.036,00 
2001 1.830.894,09 3.816.756,48 4.729.553,04 
2002 1.938.832,65 4.375.112,59 4.645.152,91 
2003 2.658.688,95 6.690.302,93 6.528.583,32 
2004 3.495.033,22 8.520.101,10 8.226.313,62 
2005 3.295.765,49 7.876.478,57 9.283.843,29 
2006 3.787.144,49 9.522.133,10 11.582.034,35 
2007 5.564.048,22 13.867.751,59 17.926.853,77 

Datos: Banco del Estado. 2008 
 


