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Capítulo I: Problema  

  

1. Título   

La participación de Mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi y su 

consolidación como representantes políticas en el movimiento indígena – 2019  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 Resumen – abstract  

Las mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi han marcado presencia en diversos 

espacios como representantes políticas. Sin embargo, existe poca visibilidad dentro del 
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movimiento indígena, su participación ha sido desvalorizada a pesar que cumple un papel 

fundamental en la estructura organizativa del movimiento indígena. El presente trabajo de 

investigación analiza las diferentes situaciones que enfrenta la mujer indígena para reconocer 

su accionar. Como objetivo de la investigación se diagnostican las dinámicas de participación 

de la mujer indígena de la Confederación del Pueblo Kayambi para consolidarse como 

representantes políticas en el movimiento indígena 2019. A si también, metodológicamente la 

investigación parte de una exploración bibliográfica y para lograr una mejor comprensión con 

la obtención de información desde la primera fuente, se realizaron entrevistas a presidentas 

dirigentes de las organizaciones de la Confederación del Pueblo Kayambi y de esta manera 

demostrar el liderazgo de las mujeres Kayambi en el movimiento indígena 2019.   

Palabras clave: Lucha social, mujer indígena, movimiento indígena, representantes políticas.    

Abstract   

The women of the Kayambi People's Confederation have marked a presence in various spaces 

as political representatives. However, there is little visibility within the indigenous movement, 

their participation has been devalued despite the fact that it plays a fundamental role in the 

organizational structure of the indigenous movement. This research work analyzes the different 

situations faced by indigenous women to recognize their actions. As an objective of the 

research, the dynamics of participation of the indigenous women of the Confederation of the 

Kayambi People will be diagnosed to consolidate themselves as political representatives in the 

indigenous movement 2019. Likewise, methodologically the research is based on a 

bibliographic exploration and to achieve a better understanding With the obtaining of 

information from the first source, interviews will be carried out with fellow presidents who are 

leaders of the organizations of the Kayambi People's Confederation and in this way 

demonstrate the leadership of Kayambi women in politics.  

Keywords:  Social  struggle,  indigenous  woman,  indigenous  movement, 

 political representatives.  

  

  

1.2 Introducción   

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la participación de las mujeres de las 

Confederación del Pueblo Kayambi para su consolidación como representantes políticas en el 

movimiento indígena partiendo de como inicia la incidencia de las mujeres para lograr la 
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participación además, los obstáculos y desafíos que enfrenta para la misma puesto que las 

mujeres indígenas hoy en día siguen enfrentando a la cuestión machista doméstica y 

discriminación en todos los contextos en la que hace presencia. A pesar que ya se visibiliza 

una alta representación como en el cantón, la parroquia y la asamblea a comparación de años  

Atrás, no existe una condición apta para ejercer de manera efectiva siguen siendo 

inequitativo y desigualitario por prácticas sociales. Es decir, el hombre es aún considerado 

capaz de llevar a cabo en el ámbito político.   

 En este contexto, el trabajo investigativo se divide en cinco capítulos, primero: se definen 

conceptos sobre la participación de mujeres como representantes políticas en el movimiento 

indígena así también breve descripción de los acontecimientos del 2019.   

  

En el Capítulo I.- Dentro de este capítulo, sujeta aspectos importantes que refleja la 

problemática social frente a la participación de mujeres de la Confederación del Pueblo 

Kayambi para lograr una verdadera representación política, de igual manera anomalías que 

existe dentro del movimiento indígena, para lo cual el trabajo investigativo se basa a nivel 

internacional, nacional y local para su mejor enfoque investigativo. Seguidamente, se presenta 

la problemática de investigación conjuntamente con la formulación de objetivos de la 

investigación. Por último, se describe la justificación acorde al tema de investigación para su 

amplia comprensión.   

En el Capítulo II.- Aborda, el marco histórico o antecedentes  mediante una revisión 

bibliográfica de trabajos investigativos con anterioridad acorde al tema de investigación. De la 

misma manera, se desarrolla el marco teórico donde enfatiza las variables de investigación 

basadas en las mujeres indígenas de la Confederación del Pueblo Kayambi.   

En el Capítulo III.- Se indica el marco metodológico que explora referencias necesarias al 

tema, para su enfoque metodológico y llevar a cabo de manera eficiente el diseño de 

investigación. Se presenta los instrumentos, métodos y técnicas para la recolección de 

información, en este caso mediante las entrevistas y la investigación de campo ejecutadas.   

En el Capítulo IV.-  Se demuestra, los resultados obtenidos a través de la investigación y el 

aporte de las mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi desde una visión real en tiempo 

y espacio para su respectivo análisis. Seguidamente, se realiza un análisis profundo de los 

resultados obtenidos en cuanto a las categorías elaboradas del trabajo de investigación.   
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Capítulo V.- Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones que son de vital 

importancia para concluir el trabajo investigativo.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 Planteamiento del Problema  

Internacional  

Moscoso (2009) La participación política de la mujer indígena en América Latina es poco 

reconocida en los últimos años ya que ha sido una problemática social al tener poca 

incidencia en la toma de decisiones y la ocupación de cargos públicos. Los procesos de 

liderazgo que han impulsado desde las comunidades y diferentes sectores sociales han 
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permitido un avance en los países de la región, dentro de América latina la participación de 

la mujer se dio en base a una lucha social de grandes lideresas, la unión de los sectores 

populares de la sociedad y pueblos indígenas aquello  ha marcado en varios países de la 

región la identidad política, mismo que ha llevado a estos sectores a ser un pilar fundamental 

dentro de la toma de decisiones estatales de tal manera que infiere en la población que como 

tal representan a la mujer como actoras sociales.   

Existen limitaciones para acceder a cargos  de elección popular a la mujer indígena pese 

a su influencia en la toma de decisiones, a pesar de ello cuestionan mucho al momento de 

ejercer un cargo de poder: limitando su ejercicio a la participación política a lo que mantiene 

en continua disputa ya que se ha tomado a la mujer como complementariedad y por ello existe 

poca representatividad política y en espacios sociales. Por otro lado, se puede mencionar que 

existe un incremento de representación de las mujeres en las elecciones u ocupación de cargos 

públicos en el Ecuador de un 15% al 31%, sigue siendo un porcentaje bajo a comparación de 

la participación masculina. En los países de América Latina como Ecuador, Perú, Brasil, 

Guatemala y Honduras han tenido una solo mujer indígena como representante parlamentaria, 

por ello señalo que la mujer indígena es doblemente víctima de violencia o discriminación ya 

que existen prácticas sociales que impiden su participación ello indica que socialmente esta 

naturalizado que el poder de decisión está en los hombres. (ONU Mujeres y FILAC, 2021, 

párrafo 1)  

En el 2009 Pequeño argumenta que:   

Es frecuente que las mujeres indígenas ejerzan liderazgos para participar en una 

organización social, un movimiento, un partido político o una organización gremial; al tiempo 

que asumen algún cargo en su comunidad. Así, la participación política indígena implica una 

relación compleja entre los sistemas tradicionales y las estructuras político administrativas de 

gobierno que condicionan el acceso femenino indígena al ejercicio de autoridad civil y de 

responsabilidades en la estructura tradicional. Por ello, el análisis de la participación política 

femenina indígena requiere conceptos y enfoques que aludan a su especificidad; puesto que se 

trata de culturas y contextos diversos en los que coexisten aspectos civiles y tradicionales, así 

como valores étnicos y mestizos en la ciudadanía femenina de los pueblos indios. (p. 14)  

La situación política de las mujeres indígenas en países con mayoría es muy precaria, 

casi no hay representatividad en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Para lograr mayor 
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participación de las mujeres indígenas es necesario legislar, reformando las leyes electorales y 

de los partidos políticos. También es un imperativo que los estatutos de los partidos políticos 

contemplen la participación equitativa, paritaria, o al menos una cuota del 30% como una 

medida afirmativa y estratégica a fin de obtener resultados de participación política efectiva de 

mujeres e indígenas. (Lux de Coti, 2011, p. 247)  

Nacional  

  

Menciona Aguinaga y Santillana (2012) en Ecuador la lucha de mujeres indígenas ha sido 

durante décadas conjuntamente con los movimientos sociales y una gran representación del 

movimiento indígena a través de movilizaciones encontrar del modelo neoliberal y la lucha 

para la participación política nacional de las compañeras mujeres. “La lucha no ha sido solo 

para mujeres indígenas, sino que también para otras compañeras que sin reconocerse como 

feministas sean representadas en cargos políticos y administrativos”. Sin embargo, en la 

actualidad aún existen una participación inferior a lo masculino y los grupos de posiciones 

económicas y de poder.    

El movimiento indígena ha estado presente en todos los gobiernos de turno 

manifestando sus inconformidades. En estos procesos las mujeres indígenas han cumplido un 

papel protagónico, sin embargo, no han sido visibilizadas pese a que son pioneras para la 

organización son estratégicas en ideas para la movilización ocupando el primer bloque en las 

marchas por las ciudades siendo las principales para detener la violencia estatal y más allá de 

ello su lucha siempre va estar ligado por el bien colectivo.    

  

  

Local   

Participación de mujeres como representantes políticas en el movimiento indígena 2019   

  

Guamán, (2019) Las movilizaciones de octubre 2019 contaron con la participación de mujeres 

de distintos espacios y sectores sociales del país. Ante el llamado de las organizaciones de base, 

las mujeres de las comunidades indígenas salieron de sus territorios para sumar a la 

movilización. Desde el inicio de las movilizaciones las mujeres han tomado la batuta  en cuanto 

a las dinámicas de organización que se reflejaron en actividades organizativas 
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mancomunadamente empezando con el rol de la preparación y provisión de alimentos. Llevar 

pañuelos con leche, buscando estrategias para el cuidado de los demás compañeros como lo es 

agua y bicarbonato para socorrer a los compañeros afectados por el ataque estatal por ello las 

mujeres indígenas son las actoras principales en las luchas del movimiento indígena.   

Méndez (2009) sostiene que: las mujeres indígenas reconocen el papel que cumplieron 

en el levantamiento 2019 pero al mismo tiempo manifiestan que es opacada su participación, 

y en otras ocasiones cumplen un papel patriarcal, es decir cumple las mismas características 

del hogar el cuidado de los niños y el abastecimiento de alimentos. Por otro lado, las mujeres 

indígenas son utilizadas de manera estratégica ubicadas en primera línea para controlar la 

fuerza del orden estatal ocupando el papel de mediadoras, por ello, la mujer es un elemento 

fundamental no solo en las movilizaciones sino también de esta manera se ha logrado la 

participación en todos los espacios. (p.10)  

La participación de mujeres durante las manifestaciones también fueron reprimidas 

por la fuerza estatal, cabe recalcar que, sin el acompañamiento de las mujeres el movimiento 

indígena no tendría la misma fuerza: son quienes mantienen la violencia estatal por ello 

permanecen en primera fila. Es importante narrar que se evidencia cuestiones machistas  ya 

que se designa labores en cuestión de género, de manera desigualitaria e inequitativa, sin 

embargo, en los procesos de lucha social tanto la mujer como el hombre mantienen la voz y 

la fuerza unida, por ello hoy en día la mujer indígena ya ocupa espacios de poder y decisión.   

  

  

1.4 Formulación del problema   

¿Cómo es la participación política de la mujer indígena de la confederación del Pueblo 

Kayambi en el movimiento indígena?  

1.5 Hipótesis (Supuesto)  

Las dinámicas de participación de las Mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi 

contribuyo a consolidar el movimiento indígena 2019.  
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1.6 Variables  

1.6.1 Variable Independiente  

Dinámicas de participación  

1.6.2 Variable Dependiente  

Consolidación del Movimiento indígena, 2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7. Objetivos   

1.7.1 Objetivo General   

Diagnosticar las dinámicas de participación de la mujer indígena de la Confederación del  

Pueblo Kayambi  para consolidarse como representantes políticas en el movimiento indígena, 

2019   
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1.7.2 Objetivos Específicos   

• Recopilar el contexto histórico de la participación de las mujeres indígenas de la 

Confederación del Pueblo Kayambi  como representantes políticas dentro del 

movimiento indígena.   

• Determinar los obstáculos que enfrenta las mujeres indígenas de la Confederación del 

Pueblo Kayambi para ser reconocidas como representantes políticas en el movimiento 

indígena, 2019.  

• Identificar los niveles de participación dentro de las organizaciones comunitarias y los 

procesos electorales para la consolidación como representantes políticas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 Justificación   

La participación política de mujeres indígenas de la Confederación del Pueblo 

Kayambi aún necesita de mucho trabajo para elevar su participación, sin 

embargo, grandes lideresas del territorio Kayambi ha logrado que las mujeres 

tengan lugar para ser reconocidas como parte de los procesos organizativos 

sociales y políticos, tomando como iniciativa su participación desde la 
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comunidad dentro de la estructura organizativa y de esta manera refleja un 

incremento de participación de mujeres en toma de decisiones y ascienden a 

nivel local, cantonal y nacional.   

  Por otro lado, durante el levantamiento indígena del 2019 las mujeres y las 

mujeres indígenas en particular cumple un papel fundamental; sus acciones son 

de organización, comunicación y cuidadoras entre compañeros/as, a pesar que 

ha sido poco visibilizada en las movilizaciones, las mujeres indígenas siempre 

han estado presente luchando contra el gobierno de turno desde los 80, en 2019 

reflejó una masiva participación en las calles de la ciudad de Quito: amas de 

casa, estudiantes, feministas, entre otros grupos sociales. Desde diferentes 

provincias sus voces y sus acciones fueron las herramientas esenciales para 

sostener las marchas siendo las primeras en representar las marchas en primera 

fila controlando la violencia estatal. Abarcar los diversos contextos políticos de 

la mujer indígena para su consolidación como representantes políticas requiere 

de abrir espacios donde resalte su presencia, desde el movimiento indígena como 

tal, realizar agendas compartidas como estrategias para que la mujer indígena 

sea inmiscuida en todos los espacios que reconozca su liderazgo.   

Es pertinente realizar la presente investigación para que la mujer 

indígena de la Confederación del Pueblo Kayambi a futuro tenga una gran 

representatividad en todos los escenarios políticos sociales, electoral y toma de 

decisiones, se logre romper barreras machistas desde la familia, organización, 

comunidad y demás espacios que se vulnere a la mujer indígena. Por último, 

dentro del movimiento indígena pueda ir más allá de ser utilizada como 

complementariedad., que en el tiempo vaya tejiendo incidencia y fuerza para 

representar como autoridad, se visibilice  desde la academia, la sociedad civil e 

impulse el fortalecimiento femenino.  

Capítulo II – Marco Teórico  

2.1 Marco Histórico   

2.1.1  La mujer indígena en la historia   

Saavedra. (2022) Las mujeres indígenas son sujetos activos en el movimiento indígena y la 

vida comunitaria siempre están presente en la minka (trabajo conjunto comunitario), luchas 
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sociales, son criadoras, organizativas y sanadoras de vida, conocen la realidad por ende su 

accionar siempre será desde la realidad comunitaria siempre con objetivos colectivos y el bien 

común. Es un trabajo arduo de lucha que por historia han peleado por sus derechos tanto dentro 

del movimiento indígena como en espacios sociales: por el territorio, la identidad cultural y la 

educación.   

Durante la historia y hasta la actualidad presenta triple vulneración empezando desde 

la vida cotidiana, política, institucional y violencia domestica e incluso por el mismo hecho de 

ser indígena son fenómenos muy extendidos que han llevado a la homogenización del 

individuo, es decir a la supremacía entre la mal llamada “raza” considerando de mayor 

importancia a quienes habitan en la ciudad.  A pesar de la desigualdad que perciben a diario 

han resistido y sostienen las luchas para una sociedad justa, donde exista un ambiente de respeto 

que todas puedan gozar de oportunidades, mantienen la memoria histórica porque son quienes 

mantienen las raíces de la identidad cultural además, son las representantes políticas en el 

movimiento indígena. (Saavedra, 2022, p. 74)  

La conquista española significó un cambio violento en las relaciones de género y en el 

sistema de complementariedad. Los conquistadores, siguiendo el rango de las jerarquías del 

incario, otorgaron diferentes derechos a los pueblos indígenas y a las mujeres. Los hombres de 

la nobleza incaica fueron considerados hidalgos y las mujeres aprovecharon de mejor manera 

el nuevo sistema a través de la conformación de alianzas y matrimonios con los españoles y 

del ingreso al mercado de tierras. Las mujeres campesinas sufrieron de una manera más 

profunda la erosión de la sociedad. Las mujeres en general perdieron sus derechos económicos, 

políticos y religiosos y muchas sufrieron abuso sexual (Silverblat, citado por Moscoso et al., 

2009, p. 110).  

Moscoso et al., (2009) narra que: Es importante narrar la historia de la mujer indígena 

puesto que desde tiempos de la conquista fueron, explotadas, despojadas e incluso violadas, 

arrebatando con sus costumbres, tradiciones y manera de convivir es por ello que en la 

actualidad enfrentan una triple vulneración por la implementación violenta de otra cultura. En 

la filosofía de vida de los Pueblos y Nacionalidades no existe la superioridad todo es de manera 

equitativa para la vida en armonía, pero la penetración de nuevas culturas ha causado graves 

resultados para que hoy en día la mujer sea violentada y desalojada de ciertos espacios sociales 

y políticos.   
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“El tema de las haciendas es muy complejo por un lado fue un instrumento de 

sometimiento y explotación a los indígenas, con tintes paternalistas. Por el otro, el indígena en 

la hacienda tuvo el refugio que la ciudad les negó. La hacienda fue por largo tiempo el hogar 

de los indígenas, su mundo. Donde el patrón era la autoridad, la jerarquía, la instancia superior 

que resolvía conflictos y fijaba reglas”. “Los azotes ceremoniales el poder de los patrones, la 

violencia cotidiana mantenía un control permanente sobre los conciertos, sus mujeres e hijas. 

Este castigo podía ser considerado como ejemplarizado res, válido en una relación de padre e 

hijo, pero también reafirmaba el poder del amo en una relación de subordinación. Esta misma 

relación se daba al interior de la familia, en la que el hombre reafirmaba su poder sobre la mujer 

con castigos y violencia que podía también ser considerados como ejemplarizadores. 

(Quinatoa, citado por Moscoso et al., 2009, p.112)  

Desde tiempos de las haciendas la mujer indígena fue vulnerada mediante una jerarquía 

de supremacía y de dominio por parte de los patrones y por ende de sus esposos. En la 

actualidad son las secuelas de poder de decisión sobre la mujer que en la época de la haciendas 

ejercían, por ello, dificulta el desarrollo de las mujeres espacios de toma de decisiones y limita 

su participación en espacios: sociales, políticos y de poder.     

Las mujeres indígenas han transitado en las fronteras de la organización y la sociedad, 

debido a las condiciones de dominación patriarcal, colonial y capitalista; sus vidas 

cotidianas han sido configuradas en aquellas estructuras de dominación y exclusión 

histórica, pero al mismo tiempo a lo largo de la historia y reciente, han sido actoras 

centrales en los procesos de movilizaciones, levantamientos, propuestas y resistencias 

en el país. (Santillana, 2012, p.10)  

Uno de los factores que más han contribuido a perpetuar la discriminación contra las 

mujeres indígenas y los pueblos y nacionalidades indígenas como tal, es su acceso a la 

representación política y a las estructuras organizativas y de poder,  puesto que durante mucho 

tiempo los indígenas no fueron considerados como ciudadanos  mucho menos como 

representantes políticas, lo cual ha dificultado visibilizar en el campo social político social y 

en la sociedad como tal, al existir la supremacía por cuestiones étnicas y económica entre 

grupos dominantes que imponen su reconocimiento.   

El aspecto cultural es quizá el más difícil de modificar, ya que históricamente el ámbito 

público ha sido concebido desde una sola visión: la masculina. En este escenario, los hombres 
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son protagonistas centrales y sus valores y necesidades son traducidas como universales. De 

ahí que la política sea interpretada y actuada como un mundo de hombres en el que las mujeres 

e indígenas son percibidas como seres inferiores y no son tomadas en cuenta. Ellas han sido 

limitadas al ámbito doméstico, por lo que su experiencia fuera del hogar es menor y más 

compleja. A pesar de este predominio masculino que refleja una visión de mundo unilateral, ha 

habido grandes avances en la incorporación de las mujeres al proceso de toma de decisiones y 

en las actividades extra domésticas. (Lux. 2011, p 252)   

2.1.1.1 Historia de lucha de la mujer Kayambi en las movilizaciones  

 Las mujeres indígenas Kayambi han sido representantes políticas durante todas las 

movilizaciones del movimiento indígena, empezando desde los 90 con el levantamiento del 

“inti raymi” han sido las organizadoras de las marchas en contra del estado neoliberal, pues la 

unión de todas las organizaciones sociales y por supuesto la mujer indígena como representante 

principal de las movilizaciones lograron  la derroca de los presidentes: Jamil Mahuad, Abdala 

Bucaram y Lucio Gutiérrez. Su lucha siempre ha sido de manera colectiva, gracias a sus 

manifestaciones en las calles, su rebeldía por una vida justa ha permitido a la ciudadanía 

ecuatoriana gozar de todos los derechos ya que solo con la lucha en las calles los gobiernos de 

turno entienden la necesidad de los pueblos y nacionalidades. (Gómez, 2020, párrafo 5)  

 Saavedra, (2022) La  mujer Kayambi ha sostenido todos los procesos de lucha social su 

participación ha sido clave en las jornadas de movilizaciones para sustentar las manifestaciones 

llevando a cabo la estructura organizativa con su capacidad de organizar y tener la fuerza de 

convocatoria. Las mujeres como tal, siempre mantienen su firmeza exponiendo su cuerpo en 

las calles con wawas (niños/as) en la espalda siendo estratégicas y planificadoras  para resistir 

a la violencia estatal durante todas las jornadas de movilizaciones hasta obtener una respuesta 

favorable desde el estado.   

Desde el norte del país junto con la organización base, La Confederación del Pueblo 

Kayambi se moviliza con sus demandas propias en mano para presentar al gobierno de turno y 

con ello caminar en las movilizaciones. Las  Kayambis se han destacado dentro de las 

movilizaciones por su capacidad de liderar de mantener de pie frente a las luchas sociales 

acompañado de las organizaciones sociales y en su caminar llevando presente el legado de las 

dirigentes comunistas Transito Amaguaña y Dolores Cacuango mujeres kayambis que han 

luchado por los derechos colectivos. Sin embargo, existe poca visibilidad como representantes 
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políticas, empiezan a ser  protagonistas activas del movimiento indígena, pero a pesar de ello 

hay poco reconocimiento bibliográfico y político de dicho proceso.   

Las warmis (mujeres) han estado siempre en primera línea, es hora de romper con ese 

pensamiento machista que existe dentro de las organizaciones que niega todo el proceso del 

cual las mujeres han sido parte con frases como “hay que generar un nuevo proceso para que 

las mujeres asuman,”. Esto revela un desconocimiento de todo el aporte de las mujeres al 

movimiento. Todas las warmis (mujeres) desde la Amazonia, Sierra, Costa y región Insular han 

estado presentes. Urkumanta, sachamanta, maymantapash ñawpapimi kashkanchik. (Cañamar 

y Kowi, 2021, párrafo 5)  

Dentro del movimiento indígena existe el termino machista desde la conquista española 

generando roles de trabajo divisionista lo cual en la actualidad persisten. No era permitido la 

educación para las mujeres por ello desconocían todo tipo de información donde solo al hombre 

se reconoce como capaz de llevar a cabo una dirigencia o labor social. Sin embargo, gracias a 

la lucha de las mujeres se ha logrado romper los paradigmas, se evidencia mujeres dentro de la 

estructura organizativa pero no se evidencia a una mujer en la presidencia y es ese el objetivo 

de lucha de las mujeres.   

2.2 Marco Teórico   

2.2.1 Teoría del género desde la visión sociológica    

El punto de partida para abordad esta teoría será desde la óptica feminista y como aporta para 

generar cambios en la sociedad y la vida cotidiana de la mujer. La mujer en la sociedad 

presenta una condición deplorable por la imposición de roles de género, siendo un balance en 

relación con los hombres dando como consecuencia la desigualdad de género y la opresión 

estructural debido a que la sociedad ha estigmatizado ciertos patrones a través de la 

reproducción de estereotipos de género que con el tiempo se han normalizado. Por lo antes 

mencionado es importante la lucha feminista para la igualdad puesto que el género es una 

construcción social.   

A continuación, Simone de Beauvoir en su obra “El segundo Sexo” menciona que el 

género no es una cuestión biológica, sino una construcción cultural y social. Sostiene que las 

mujeres no naces como “mujeres” sino que se convierten por ello critica la noción que las 

mujeres son el “Otro” con respecto al hombre y a partir de ello se da la opresión y la 
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desigualdad de género. La mujer y el hombre son dos castas en igualdad de condiciones, sin 

embargo, el hombre es más privilegiado en la educación, trabajo, cargos de poder etc. Y el 

mundo de las mujeres aun es mundo de los hombres.   

Las mujeres no logran construir sólidamente un «contra universo» desde el cual 

pudieran desafiar a los varones; esporádicamente, despotrican contra los hombres en 

general, se cuentan historias de alcoba y de partos, se comunican horóscopos y recetas 

de belleza. Mas, para construir verdaderamente ese «mundo del resentimiento» que 

su rencor desea, carecen de convicción; su actitud con respecto al hombre es 

demasiado ambivalente. (Beauvoir, 1949, p. 349)  

Ha sido un trabajo muy arduo para las mujeres crear un contra universo porque nos 

han hecho superficiales moldeando como objeto de coqueteo o incluso una forma de negociar 

y por ende débiles. Desde la religión han denominado como el sexo débil y por tal inferior. Sin 

embargo, existe un empoderamiento como compañeras  que buscan romper con patrones, pero 

la actitud con respecto al hombre ha sido manipulada mediante mitos, creencias y tradiciones 

que en la cotidianidad se practica.   

 En 1949 Beauvoir menciona que:  

No debemos considerar con menos desconfianza los argumentos de los feministas:  

con mucha frecuencia la preocupación polémica les priva de todo valor. Si la «cuestión de las 

mujeres» es tan ociosa, es porque la arrogancia masculina la ha convertido en una «disputa»; 

cuando uno disputa, ya no razona bien. Lo que se ha tratado incansablemente de demostrar es 

que la mujer es superior, inferior o igual al hombre: creada después de Adán, es evidentemente 

un ser secundario, dicen unos; por el contrario afirman otros, Adán no era sino un boceto, y 

Dios logró el ser humano en toda su perfección cuando creó a Eva; su cerebro es más pequeño, 

pero relativamente es más grande; Cristo se hizo hombre, tal vez por humildad. (p. 10)  

La religión por historia ha sido una de las principales causas de denigrar a la mujer y 

crear estereotipos estigmatizantes donde muestra que el hombre es superior a la mujer, 

asignando labores específicas por ello, basado en la religión la mujer perfecta es aquella que  

realiza todos los que haceres domésticos, el cuidado del conyugue, los niños etc. Son 

situaciones que la sociedad ha normalizado y va reproduciendo, de tal manera que en la 

actualidad es una disputa en si el hombre es superior a la mujer o son iguales, o cuestiones 
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como la mujer es más privilegiada ¿De verdad somos privilegiadas, tenemos más derechos 

que los hombres? ¡Pues no! Durante décadas la mujer ha sido excluida, despojada y explotada 

y si algo se ha logrado es en base a la lucha de mujeres y diferentes movimientos sociales.  

En la Naturaleza, nada está nunca completamente claro: los tipos, macho y hembra, 

no siempre se distinguen con nitidez; a veces se observa entre ellos un dimorfismo -color del 

pelaje, disposición de las manchas y mezclas cromáticas- que no parece absolutamente 

contingente; sucede, por el contrario, que no sean discernibles y que sus funciones apenas se 

diferencien, como se ha visto en los peces. Sin embargo, en conjunto, y, sobre todo, en el nivel 

más alto de la escala animal, los dos sexos representan dos aspectos diversos de la vida de la 

especie. (Beauvoir, 1949, p. 13)  

Existe una reproducción social partiendo desde la academia, la familia, espacios de 

encuentro entre otros, nos han formado como seres clasistas e inconformes de lo que somos 

nuestras raíces como tal, con frecuencia nos preguntamos que nos hace ser diferente con el 

hecho se ser superior al otro, no nos aceptamos tal cual principalmente en el sexo: si es hombre 

o mujer, somos llevados del fanatismo, sin embargo, ambos sexos cumple una función 

importante en la sociedad y la vida humana, pero, desde allí nace la discriminación y el 

menosprecio a la mujer puesto que se idealiza que el macho (hombre) puede ser mejor 

representado y la mujer reconocida como el sexo débil desde este dilema se ha construido 

ciertos patrones en la sociedad dejando como consecuencia la marginación de la mujer.   

2.2.2 Género y poder: Construcción de espacio político social para la mujer indígena   

La sociología del género según Zevallos (2019) estudia cómo la sociedad influye en nuestra 

comprensión y percepción de la diferencia entre la masculinidad (lo que la sociedad considera 

un comportamiento apropiado para un "hombre") y la feminidad (lo que la sociedad considera 

un comportamiento apropiado para una mujer). Examinamos cómo esto a su vez afecta la 

identidad y la práctica social. Se presta atención a las relaciones de poder que resultan del orden 

de género establecido en una sociedad particular, y cómo estas relaciones cambian con el 

tiempo. (p. 8)  

La violencia se conforma por un poder social y simbólico en el entramado sociocultural 

indígena, se advierten las prácticas mediante diversas estrategias de mercado matrimonial y 

familiar con el propósito de enmascarar bajo mecanismos ocultos que son autorizadas por 
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instituciones de los dominantes con una legítima violencia, pero sesgada a lo simbólico y lo 

socialmente aceptable, son formas eufemizadas de poder y violencia simbólica. Así las mujeres 

indígenas al estar condenadas a circular como unos signos fiduciarios y al instituir así unas 

relaciones entre los hombres, quedan reducidas al estatuto de instrumento de producción o de 

reproducción del capital simbólico y social. (Bourdieu, 1999, p.35)  

Las mujeres indígenas están expuestas a un tipo de violencia estructural domestica de 

dominación masculina que la misma sociedad ha  idealizado un mundo en base a estructuras 

creadas por el propio individuo, de allí parte el rol del género y la desigualdad a través de la 

sumisión,  masoquismo y prácticas sociales cotidianas que denigran a la mujer construyendo 

diferencias superiores entre sí.  

La teoría de Bourdieu son bases constitutivas en el análisis de la violencia estructural 

en la mujer indígena porque esta categoría es comprendida desde las instituciones educativas 

y organizativas de una comunidad en zona rural y las unidades domésticas familiares que son 

las estructuras sociales externas, lo social hecho cosas, plasmado en condiciones objetivas; y 

las percepciones, esquemas mentales, creencias comunitarias culturales traducidas en 

subjetividades que son las estructuras sociales internalizadas, lo social hecho cuerpo, 

incorporado al agente. (Gallegos, 2015 p. 41)  

La violencia estructural se percibe desde tiempos remotos, es producto de la 

reproducción social, pese a ello considero que la educación y el hogar es el pilar fundamental 

para cambiar estereotipos romper ciertos mitos, tradiciones y creencias religiosas algo muy 

común que se ha evidenciado en las comunidades de manera naturalizada es: “el aguantar 

todo” son dilemas que han afectado durante toda la vida incluso por ello ha llevado a pérdidas  

humanas. Se ha visto a la violencia como una forma de representar lo débil, entonces ¿Cómo 

las mujeres indígenas podrían ser fuertes? Si el poder masculino manipula su vida. Es 

importante recalcar que, no es posible justificar violencia con ingenuidad, aunque desde 

niños/as nos han “educado” de obedecer al hombre sembrándonos miedo y siguiendo una 

jerarquía desde el hogar y por ello en la cotidianidad las compañeras mujeres padecen de 

violencia estructural.   

Analíticamente ¿cómo puede ser observada o constada la violencia hacia la mujer o la 

sumisión al ente masculino? Es evidente la subordinación de la mujer indígena y se entiende 

mediante la estructura social instituida en la familia, la escuela y la religión además de la 
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organización comunitaria entendida como objetos de organización económica ,social y 

cultural y el sociólogo Bearnés lo expresa así “es el correlato de la institución de la violencia 

mediante lo cual las mujeres son negadas en cuanto que sujetos del intercambio y de la alianza 

que se establecen a través de ellas, reduciéndolas sin embargo al estado de objetos o, mejor 

aún, de instrumentos simbólicos de la política masculina. (Bourdieu, 1999, p.34)  

En este contexto, las condiciones de participación que enfrentan las indígenas son 

complejas. No cumplir con sus roles tradicionales o cuestionarlos las coloca en una posición 

que muchos varones indígenas han llamado desleal a la causa étnica; pero el problema continúa 

siendo que no se reconoce ni se valora el esfuerzo que ellas hacen para cumplir con todas sus 

actividades. Cabe apuntar que esta serie de avances y logros legislativos debe ir acompañada 

de programas y políticas públicas que ayuden a hacer efectivo el ejercicio de derechos, pero al 

mismo tiempo se sitúa como la idea principal que reproduce ciudadanías indígenas limitadas.   

La mujer indígena dentro del espacio social y político está encaminado a posicionar, 

fortalecer y reconocer sus territorios, a partir de roles y aportes que ejercen el fortalecimiento 

de sus gobiernos con estrategias y ampliar capacidades de liderazgo. De esta forma, las 

mujeres amplían sus espacios de participación política a partir de un trabajo organizativo, 

donde subraya la importancia de restaurar el equilibrio del enfoque de género. Además, con 

el énfasis de fortalecer su poder político desde las actividades cotidianas y organizativas que 

ejercen en sus territorios.  

2.2.3 Mujeres Kayambi en el movimiento: retos y desafíos     

El movimiento indígena no es únicamente de hombres o de mujeres de lo contrario entre ambos 

forman la complementariedad para el tejido social. Sin embargo, es preciso narrar que la mujer 

es el elemento fundamental para la continuidad del movimiento indígena a pesar de que no 

eran reconocidas como sujetos políticos la mujer Kayambi ha cuestionado los roles de género 

que estigmatiza la sociedad y está dentro del movimiento indígena para ser visibles pero esta 

vez ya no solo como compañeras del hombre mucho menos estar activas solo en las marchas 

sino como protagonistas políticas con demandas propias.   

En el 2021 Cañamar y Kowi  mencionan que:   

Se sigue sobreentendiendo, naturalizando que todavía no es momento para que una 

mujer ocupe cargos importantes, he incluso se entra en el sesgo de la comparación y pensar 
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que para tener una lideresa  primero tiene que hacer un proceso, entones ¿cuándo es el 

momento?, ¿cuántos años más hay que esperar?, ¿por qué esperar?, ¿a quién/quienes? Aún con 

el no reconocimiento, las warmis (mujeres) han estado siempre al frente  con un enorme espíritu 

de lucha. Las mujeres han estado siempre presentes y que ninguna haya estado al cargo de la 

presidencia de CONAIE da cuenta del nivel de naturalización de la opresión de las condiciones 

de las mujeres. No darle el debido tratamiento para disminuir la triple forma de opresión que 

las mujeres de pueblos y nacionalidades sufren, es seguir oprimiéndolas a pesar de que las 

warmis (mujeres) han estado hombro a hombro en la lucha. (Párrafo, 11)  

Dentro del movimiento indígena existe un grado de exigencia optada por la asamblea 

de la misma, puesto que debe responder acorde a las necesidades de los pueblos y 

nacionalidades para que dentro del ejercicio de poder logre satisfacer y el poder no le pueda 

corromper. Por ello antes de elegir un dirigente o dirigente para cualquier dignidad primero 

verifican el llamado “proceso” es decir, una formación con trayectoria político social y político 

organizativo. Desde otra perspectiva, las compañeras cuestionan que existe una discriminación 

ya que imponen normas donde limitan su participación lo cual presencian ciertos patrones que 

la sociedad reproduce un a lo que quienes han tenido su trayectoria de participación permanente 

discuten mencionada situación puesto que todavía no se ha logrado la verdadera equidad de 

género.   

Pese la presencia de las mujeres indígenas cada vez más visible, sus aportes siguen 

siendo desvalorizados, cuestionados y obstaculizados con argumentos que van desde su 

falta de experiencia, de liderazgo, hasta su desconocimiento en el manejo del poder. No 

ha bastado que muchas de ellas también hayan sido las movilizadoras y organizadoras 

de los distintos movimientos indígenas. (Méndez, 2009, p.1)  

Es evidente que aún se reproduce patrones generalizadas de la sociedad como lo es la 

supremacía de género pues existe el patrón de que el hombre siempre va estar al frente de las 

decisiones. Es necesario importancia generar incidencia en la sociedad, la educación, la familia 

etc., generar cambios en la sociedad desde otra perspectiva para que de esta manera se rompa 

los esquemas que limita la participación de la mujer indígena y demostrar que no existe 

superioridad ante la masculinidad ya que en la actualidad existe un alto porcentaje de mujer en 

la política, lideresas, dirigentes comunitarias así también asambleístas pero claro, aun es un 

porcentaje mínimo a comparación del hombre.  



 29  

 FACULTAD DE  JURISPRUDENCIA, CIENCIAS  
SOCIALES Y POLÍTICAS   

         

    

2.2. 4 Género y participación política   

Cuando utilizamos el género como categoría política nos planteamos una voluntad política por 

cambiar los órdenes de los géneros, es decir en las transformaciones de las relaciones sociales 

y de las relaciones de género que subordinan y someten a las mujeres. Abordar el trabajo desde 

una perspectiva de género, articulando el análisis con el compromiso político permite a las 

mujeres dar cuenta de las subordinaciones y de las discriminaciones que sufren por las 

relaciones desiguales con los hombres. Además, hace palpable la forma en que el género 

atraviesa todas las otras relaciones sociales, económicas y políticas. (Méndez, 2009, p.36)  

El género es una categoría muy amplia para su análisis dado que se concibe de 

diferentes maneras dependiendo la cultura. Entonces el género permite comprender y discutir 

las relaciones de género en las comunidades indígenas puesto desde la academia se ha 

instaurado el término, pero a la vez ha confundido el uso como cosas relativas a las mujeres 

dejando a un lado a los hombres. Mientras que en el mundo indígena no acogen ni siquiera al 

feminismo porque son miradas etnocéntricas mientras ellas a diario luchan con una violencia 

domestica e incluso institucional.     

Es preciso disputar que el término género muchas veces es utilizado para hacer referencia a 

las mujeres cuando en realidad es una terminología disfrazada ya el género se enfatiza por 

aparentar que la mujer si es incluida en todos los espacios, ¡he aquí! la lucha de las 

compañeras para darnos cuenta de la subordinación que se vive en la cotidianidad hay una 

cuestión inequitativa en total desigualdad en todos los contextos que enfrenta la mujer 

indígena. Por otro lado, Méndez, (2019) menciona, la participación de las mujeres en la 

política sigue siendo precaria pese al aumento de representación en el parlamento, la baja 

participación de las mujeres está ligada al sistema patriarcal en el que se vive puesto que 

palpa un control de machismo estructural dentro del hogar y la comunidad por ende existe un 

porcentaje bajo de formación política  al momento de aceptar la participación  dentro del 

campo político de poder.   

Con la existencia de una discriminación ya sea dentro como fuera de las comunidades, 

la mujer indígena no ha sido capaz de presentarse como dirigente o representante política en 

movimientos de la misma índole, vulnerando tanto su derecho a la oportunidad laboral como 

su derecho a la participación política. Los diversos obstáculos que las mujeres indígenas 

enfrentan son, por ejemplo: muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, 



 30  

 FACULTAD DE  JURISPRUDENCIA, CIENCIAS  
SOCIALES Y POLÍTICAS   

         

    

dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y 

educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, 

escasa participación en el proceso político y marginación social. (Limaico, et al., p.206)   

2.2.5 El proceso Organizativo y la vida cotidiana: Obstáculos para la representación  

política    

Los espacios para las mujeres indígenas han sido cuestionados por las dirigencias, siendo este 

el miedo de participar en las organizaciones, si bien es cierto, la lucha de las compañeras que 

asumen este reto ha inculcado la participación de más mujeres, pero culturalmente la sociedad 

ha generado mayores espacios para los varones, desde el mismo hecho de roles dentro del 

hogar. Existe un egoísmo de conocimientos  al momento de ejercer una responsabilidad.   

El rol reproductivo de la mujer es considerado como un obstáculo a su participación en 

la organización y su dirección en la comunidad. Entonces, se puede observar en algunos casos, 

que las mujeres que se quieren involucrar en acciones políticas, a niveles comunitarios o 

internacionales, se quedan solteras, o hasta pueden romper el vínculo tradicional con su familia. 

(Vera, 2015, p. 3)  

  

Las fuertes críticas hacia las mujeres no es el único obstáculo al que se enfrentan sino 

la cotidianidad, tras de ellas tienen a su familia, el hogar, las actividades diarias del hogar y 

algún emprendimiento que tengas para sustentarse que cae sobre ellas doble responsabilidad 

incluso con triple jornada de trabajo diario, existen casos que tienen que negociar con el esposo 

o la familia para salir a las actividades de las dirigencias teniendo en cuenta que les puede llevar 

todo un día o en ocasiones no llegar a la casa y sobre ello enfrentarse a las dirigencias 

masculinas.   

Con aportes de Vera (2020) menciona que:   

Tanto en el campo doméstico indígena y en las instituciones como estructuras objetivas, 

está presente el fenómeno de maltrato y violencia, aunque no siempre es visible para el entorno 

social ni para las instituciones involucradas. En este sentido, el contexto cultural e histórico del 

rol de la mujer indígena en esta región, juega un papel muy importante para que se instalen 

conductas de aceptación, sumisión y hasta tolerancia deliberada. Es una tendencia a perpetuar 
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una identidad de sumisión y de consentimiento independientemente de la situación real y que 

son disposiciones heredadas que se transmiten inconscientemente por estar instauradas en el 

cuerpo, incorporadas. (p.28)   

Por otro lado, el machismo es una de las fuertes problemáticas en las comunidades 

indígenas algo que es quizá poco reconocida por que culturalmente se han ido reproduciendo 

ciertos patrones. En el mundo indígena prevalece la complementariedad pero en la práctica es 

muy distinta. El machismo y la violencia doméstica en la estructura organizativa las mujeres 

han tenido que negociar sus papeles puesto que hay un poder de decisión depositado en los 

hombres razón por la cual es muy discutido que la mujer asuma la presidencia.   

Aunque las mujeres experimentan situaciones de conflicto en el hogar y en la relación 

con el hombre por el control y agresión de su parte por salir del ámbito familiar y comunitario, 

esta actitud masculina se debe, según la autora, a dos motivos “a los siglos de dominación 

española donde predominó el machismo del cual aprendieron los hombres consciente o 

inconscientemente” y al “olvido voluntario o involuntario de los principios andinos de dualidad 

y complementariedad entre hombres y mujeres de nuestros ancestros”. También se olvidaron 

de la responsabilidad de compartir las obligaciones del hogar y la crianza de los hijos que le 

pertenecen a los dos padres. Entonces la carga ha sido mayor para las mujeres, pero han sabido 

salir airosas cumpliendo sus responsabilidades y además tomando conciencia y organizándose” 

(Moscoso et al., 2009, p.115)  

  

2.2.6 Participación de mujeres en el movimiento indígena  

El Universo, (2020) En Ecuador, la mujer indígena tuvo una presencia importante en el siglo 

pasado, cuando de la mano de "las mamas" Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, sumidas 

en la pobreza y sin mayor educación, lograron conseguir mejoras laborales y la primera escuela 

bilingüe para su comunidad en el norte del país. (Párrafo 6).  

Durante la historia se ha presenciado la participación de mujeres en el Movimiento 

indígena desde el levantamiento de los 80 y 90 Transito Amaguaña y Dolores Cacuango 

enfrentaban la lucha por la reforma agraria por el sistema hacendario, la educación intercultural 

bilingüe que además, conformaron las primeras organizaciones comunitarias que estas luchas 

siguen siendo ejemplo en la actualidad.  
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Las mujeres indígenas cumplen el papel protagónico como  representantes políticas en 

el movimiento indígena del Ecuador es importante narrar que el movimiento indígena tiene su 

base madre que es la CONAIE con su organización regional de la estructura base 

ECUARUNARI en la investigación hablar de la participación de las mujeres abarca a toda su 

estructura orgánica no netamente de la CONAIE. Las mujeres indígenas empiezan con su 

incidencia a resistir y luchar cuestionando al estado, desde allí se ha evidenciado su 

participación en: organizaciones, organizaciones comunitarias, a nivel nacional y local siempre 

de manera colectiva, han estado presentes como madres cuidadoras y lideresas su participación 

ha estado siempre presente pero continúan siendo desvalorizadas, excluidas en la toma de 

decisiones no ha sido reconocida su capacidad para liderar como dirigente que lleve a cabo el 

movimiento indígena, lo cual llevado a discusiones internas.   

Con aportes de Limaico et al., (2022) afirma que:   

En Ecuador, las indígenas han sido parte de la movilización y han estado presentes en 

los diversos actos de contención que sus pueblos han desplegado frente al Estado; pese a que 

la intervención de las indígenas no ha sido mínima, sí ha sido visibilizada y reducida, lo que 

las ha obligado a conformar nuevas organizaciones y a posicionar sus demandas dentro y fuera 

de sus comunidades, rescatando la voz de sus pueblos y nacionalidades. (p. 208)  

El movimiento indígena se encuentra articulado a las luchas sociales continúas contra 

los gobiernos neoliberales para la mejora de la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades, 

así también hacer cumplir los derechos colectivos y los territorios indígenas, su accionar no va 

solo de dirigentes o quienes estén a la cabeza de la organización, de lo contrario todo trabajo 

en colectivos: hombre, mujeres, jóvenes, amas de casa, profesionales etc., es importante 

recalcar que las mujeres, el legado de grandes líderes/as hacen el tejido del movimiento 

indígena CONAIE.   

Ha sido con el proceso organizativo y las movilizaciones indígenas donde las mujeres 

indígenas en Ecuador comienzan preguntarse más enfáticamente por las formas y los 

espacios en que han estado vinculadas; qué han hecho y cómo participaron en las 

movilizaciones. Las mujeres estuvieron presentes, lucharon, resistieron en los 

levantamientos y fue en el levantamiento indígena de 1990 donde comienzan a 

escucharse con más fuerza las voces de las mujeres. (Méndez, 2009, p.46)    
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Durante toda la historia de la lucha del movimiento indígena las mujeres han estado 

presente alzando a viva voz su coraje y valentía de resistencia, por ello, cumple un papel 

fundamental dentro de estos procesos. Se ha logrado inmiscuir su participación dentro de la 

estructura organizativa como dirigentes, pero su actuación va más allá de reconocerse como 

sujetos políticos. La sociedad ha reproducido roles de género por ello, su participación varía 

dependiendo sus relaciones de poder, espacios asignados y las estrategias que utilizan para 

visibilizarse.   

Si bien las mujeres indígenas forman parte de la transformación del Estado hacia la 

inclusión, seguían sujetas a discriminación por su género resultando en una menor 

representación dentro del movimiento indígena. Estos elementos marcaron enormemente las 

oportunidades de las mujeres indígenas hacia una verdadera participación política. A pesar de 

su protagonismo en los levantamientos sucedidos en los noventa, las mujeres indígenas han 

sido excluidas de la política formal, discriminadas por las propias organizaciones indígenas y 

censuradas en la consolidación de organizaciones de género. (Pequeño, 2009, p.12)  

La población indígena en general presencia discriminación y no es aceptada en la 

sociedad por la reproducción de estereotipos que se han naturalizado en la sociedad. Sin 

embargo, gracias a la lucha del movimiento indígena conjuntamente con las mujeres en la 

actualidad gozan de los derechos al igual que la población mestiza. Por otra parte si bien es 

cierto dentro del mismo movimiento indígena existen cuestiones que limitan pero la voz de las 

mujeres las ha convertido en sujetos políticos capaces de demandar mayor protagonismo y 

participación en sus organizaciones. Desde allí han logrado cuestionar los modelos de género 

que se les han impuesto, sin desconocer su papel de reproductoras de la cultura, la cual 

reivindican como parte de su identidad de género, además como parte fundamental en la 

sobrevivencia de sus pueblos y nacionalidades.  

2.2.7 Teoría de los movimientos sociales   

A lo largo de este capítulo aborda como la teoría de los movimientos sociales es 

indispensable para sostener  de las organizaciones sociales y como la gente se organiza dentro 

del movimiento conjuntamente con su estructura organizativa para su representatividad y el 

surgimiento del mismo, así también se cuestiona como las formas de gobierno afectan a los 

movimientos sociales siendo esto la causa por la cual luchan.    
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Ahora bien, desde la perspectiva de Melucci se analiza la teoría de la acción colectiva 

lo cual menciona que el accionar colectivo no es solo el resultado de estructuras sino la unidad 

entre los individuos para la participación en los movimientos sociales para la ejecución de 

actividades colectivas donde promuevan cambios sociales y políticos en beneficio colectivo; 

además, destaca la importancia del compartir como solidaridad y la identidad para sostener los 

movimientos sociales mediante el aprendizaje y experiencias para formar la manera de pensar 

y actuar como también desafiar tanto los aspectos políticos como personales. Melucci añade 

que la acción colectiva no es estática ni predeterminada, sino que es una construcción social 

dinámica en constante cambio.   

Desde otra perspectiva, (Offe, 1998 citado por Santillana 2012) considera que [...] “Los 

movimientos como el indígena convirtieron demandas por tierra, territorio, garantía de 

derechos sociales, económicos, derechos colectivos, oposición a las políticas neoliberales, en 

el marco de una crítica profunda y universalista al Estado ecuatoriano, a quien cuestionan su 

carácter colonial, uní nacional y capitalista periférico”. (p.21)   

Desde la acción colectiva las organizaciones sociales como lo es el mismo movimiento 

indígena cuestionan el trabajo de los gobiernos, verifican que responde a conveniencia por 

ciertos grupos económicos pese a que el movimiento indígena presenta la demanda de 

necesidades, pero el sistema capitalista ha explotado sin dar respuesta alguna a los sectores 

empobrecidos.   

Cada sistema político tiende a mantener sus límites y a fijar criterios de pertenencia 

para sus miembros. De aquí la necesidad de someterse continuamente a verificaciones de 

pertenencia y de resistencia, sea de aceptar la presencia de nuevos miembros sea de ceder las 

posiciones conquistadas. De este modo, la violencia colectiva se manifiesta cada vez que existe 

un empuje de grupos excluidos que intentan entrar en el sistema político o bien cuando grupos 

ya representados no quieren perder los privilegios que gozan. (Melucci, 1999, p.35)  

La política y quienes integran en ella generan sentidos de pertenencia por cada integrante 

mediante manipulación para obtener resultados en beneficio de cierta cúpula que mantiene bajo 

dominio donde respondan a sus demandas. Desde otra perspectiva tanto en la política como en 

los movimientos sociales es importante cerrar filas para que grupos excluidos no puedan 

ingresar ya que muchas veces ha generado división.    
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Ahora bien, desde la óptica de Verónica Gago analiza como el neoliberalismo en la 

sociedad ha influido desde diferentes aspectos moldeando desde la manera de pensar, actuar y 

resistir de las organizaciones y comunidades. El neoliberalismo ha transformado la vida social 

y política en la sociedad adaptando a las dinámicas del capitalismo y frente a ello las 

comunidades han tenido que enfrentar la explotación y precariedad lo cual responde a la falta 

de seguridad económica, laboral y al debilitamiento del estado de bienestar a lo que las 

comunidades y la sociedad debe crear estrategias de sobrevivencia.    

Desde el texto “La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular” brinda 

una visión crítica sobre los efectos que deja el neoliberalismo en la vida cotidiana de los que 

menos tienes y a lo que ellos deben resistir en contexto de precariedad y desigualdad donde 

existe la supremacía de los grupos de economía dominante a lo que las comunidades deben 

enfrentar de manera estratégica puesto que son las más golpeadas ya que al vivir en condiciones 

precarias hace que padezcan doblemente.   

El fin del neoliberalismo depende de la declaración de unos gobiernos que dicen haber 

dejado atrás esas políticas. No porque haya que simplemente desconfiar de lo que declaman, 

sino porque el neoliberalismo es una forma anclada en los territorios, fortalecida en las 

subjetividades populares y expansiva y proliferante en términos organizativos en las economías 

informales. Esta perspectiva no implica des problematizarla como lógica de gobierno, sino 

profundizar el modo en que ese imperativo de gobierno se articula con formas de invención no 

reducibles, aunque tampoco del todo incompatibles, con el diagrama neoliberal. (Gago, 2013, 

p.14)  

  

Gago manifiesta que  no será posible su final puesto que está condicionado a que los 

gobiernos que representan a los grandes grupos de poder económico  declaren el abandono total 

de aquella política, si bien es cierto es una situación compleja puesto que no existe una 

confianza plena hacia ello, por eso es importante que reconozcan a conciencia que el 

neoliberalismo ha arrebatado con los territorios afectando en la economía y por supuesto en la 

economía informal y se dé una alternativa para aquellas personas que han sido doblemente 

vulneradas con el neoliberalismo.   

Por otra parte, La importancia de abordar la identidad en la teoría de los movimientos 

sociales, es que muestra la capacidad de los movimientos sociales para generar cohesión 

interna, y de esta manera generar pertenencia y que puede ser un elemento que abra las puertas 
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de la organización para que otros sectores sean parte de esta. En ese sentido, la producción de 

la identidad como discurso y mecanismo de cohesión se produce en el contexto de la acción 

colectiva, pero como parte de una estrategia de ampliación de las fronteras y espacios del 

movimiento social, cuyo objetivo es justamente expandir su estructura organizativa y fortalecer 

su capacidad de incidencia en el conjunto del campo popular pero también hacia el sistema 

político. (Santillana, 2012, p.23)  

  

A manera de resumen, los movimientos sociales son redes de comunidades, 

organizaciones y grupos sociales que se movilizan para influir en el sistema político y desde su 

capacidad generar un cambio social moviendo masas, pero siempre y cuando los grupos 

sociales se mantengan firmes para enfrentar al sistema, así también como lo menciona Melucci 

es importante la identidad para la acción colectiva de un movimiento social para demostrar la 

pertenencia y desde allí buscar los mecanismos para la acción colectiva y obtener resultados de 

un cambio social incorporando nuevos miembros.   

  

2.2.8 Movimiento indígena del Ecuador-CONAIE   

 Es importante recalcar en este punto, Maldonado, et al. (2020) afirma que:  la organización 

indígena, bajo la forma de sindicato toma más fuerza y se expandió a otros sectores tanto de la 

Sierra como de la costa a pesar de las violentas represalias. En agosto de 1944, se constituyó 

en mayúsculas 6 6 FEI federación ecuatoriana de indios con el apoyo del Partido Comunista y 

de la Confederación ecuatoriana de obreros CTE esta organización aglutina sindicatos, 

cooperativas y comunas y recoge por primera vez en su nombre la representación indígena. Sin 

embargo, el ámbito de acción de la FEI estuvo restringido a la región serrana; contemplo 

únicamente la problemática agraria de los indígenas que estaban dentro del sistema hacendario 

(huasipungueros y arrimados); busco la eliminación de las formas serviles de producción, la 

parcelación de los latifundios, el pago de los salarios, la disminución de las horas de trabajo y 

en general la aplicación de la legislación laboral. A partir de esta época la lucha por las tierras 

se enmarca dentro de la Ley de Reforma Agraria y las gestiones se realizan en el IERAC. Esto 

hace perder fuerza a la acción de la FEI. (p. 51).  

En este sentido, la confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

se forma en 1986 (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) es la organización 

madre que aglutina varias organizaciones sociales cada uno con su estructura organizativa 
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indígena liderando diferentes intereses conformada por sus regionales: Sierra, ECUARUNARI; 

Costa, CONAICE; Amazonia, CONFENIAE son el resultado de las comunidades, 

organizaciones sociales, federaciones  y pueblos y nacionalidades que continuamente han 

manifestado sus derechos ante los gobiernos de turno sobre todo aquellos neoliberales, su 

objetivo de lucha es: la tierra, la educación bilingüe propia de los pueblos originarios, la 

identidad cultural, extractivismo y territorios indígenas para de esta manera consolidar el 

movimiento indígena.   

El movimiento indígena como toda organización ha mantenido momentos de flujo y 

reflujo. Lo mismo, en su tiempo, ocurrió al movimiento sindical. Después de una lucha 

ascendente durante las décadas de los setenta y ochenta, el sindicalismo sufrió un importante 

debilitamiento debido a factores externos incontrolables, como el derrumbe del ideario clasista 

a nivel internacional, y a la constitución de un sistema de partidos electorales; además le 

afectaron factores internos como la burocratización de las centrales, la disminución de 

sindicatos, y la incomprensión de las vías, procedimientos e instrumentos de la explotación 

moderna. El vacío dejando por el sindicalismo fue ocupado por el movimiento indígena 

(CONAIE, FENOCIN, FEINE), que asumió la dirección de la lucha política de izquierda en el 

Ecuador durante la década de los noventa. (Iza, et alt, 2020, p. 114)   

Siempre ha caminado acompañado de sus organizaciones, si bien es cierto ha tenido 

su quebrantamiento, luego de los 90 resurge con fuerza luchando contra las injusticias para el 

fortalecimiento y su reconocimiento como sujeto político, el principal tejido del movimiento 

indígena fue la formación académica de los indígenas tanto hombres como mujeres para desde 

allí resistir y luchar con artículos de opinión alimentarse de conocimientos para con  la escritura 

cuestionar al estado, no ser excluidos y discriminados por no tener profesionalismo vieron 

fundamental la educación lo cual permitió combatir la violencia y estar presente incluso en los 

procesos electorales.    

La estrategia organizativa y el poder de convocatoria ha logrado romper con 

cuestiones implantadas por los medios de comunicación esclavizados por las grandes masas 

catalogando como terroristas, incendiarios, delincuentes, violentos etc., sin embargo, el 

movimiento indígena ha estado presente movilizando frente a la violencia estructural, 

cuestionando las políticas del estado, manteniendo la unidad en la diversidad han paralizado el 

país hasta obtener respuestas favorables y demostrar al país que antes de emitir un decreto que  
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toque el bolsillo de los que menos tienen los runas tomaran las calles con protestas sociales en 

magnitud siendo esta la única manera de dar a conocer la necesidad que vive la comunidad 

indígena.  

El partido político con el cual se identifican es Pachakutik (Nuevo tiempo) siendo el 

brazo político de la CONAIE, en un inicio fue la orientación y conducción política en procesos 

lectorales, toma de decisiones del movimiento indígena  con líneas enmarcadas a la lucha 

social, contra gobiernos capitalistas y desde el partido Pachakutik el movimiento indígena 

obtiene fuerza política como también organizativa eh ahí donde empieza la unidad en la 

diversidad con la lucha de causas justas para la sociedad ecuatoriana sin distinción.   

La violencia estructural y la inserción de otros partidos políticos ha dejado al 

movimiento indígena fraccionado, en las comunidades rurales es mucho más fuerte el intento 

de dividir aludiendo que son fácil de manipular o engañar. Sin embargo son actitudes racistas 

y clasistas que buscan deslegitimar la lucha social de los pueblos y nacionalidades durante años 

el movimiento indígena y su estructura organizativa han resistido manteniendo firme su 

ideología política para la construcción del proyecto político por ello en el 2019 al ser 

protagonista de las movilizaciones vuelve a tener mayor fuerza política en el país.    

2.2.9 Lucha social del movimiento indígena 2019   

Desde tiempos remotos el movimiento indígena ha estado en constantes luchas siendo 

el eje principal la lucha por las tierras, la identidad, la educación intercultural bilingüe y la 

eliminación de los huasipungosde allí parte la forma de organización mediante la conformación 

de organizaciones; campesinas, indígenas, grupos sindicales entre otros., cabe recalcar que la 

FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) fue la primera organización indígena a nivel nacional 

que aglutinó las organizaciones comunitarias conjuntamente con el partido comunista de 

Dolores Cacuango.   

En 1986 se conforma la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador) lo cual ha estado vinculado a la lucha social por la vida, territorio, factores 

económicos y políticos. En 2019 el movimiento indígena tuvo mayor protagonismo en las 

movilizaciones ante las políticas pronunciadas desde el gobierno nacional, el decreto 883 

emitido desde el gobierno nacional la cual ocasionó conmoción social que desafío al gobierno 

con el apoyo de diversos sectores sociales enmarcada a la lucha colectiva, con acciones 
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estratégicas y planificadas con la demanda a la mano entendiendo que las decisiones desde 

gobierno es un problema para todos/as lo cual solo con la unidad y la organización 

campociudad se obtiene resultados favorables.   

El levantamiento de octubre 2019 le devuelve la dignidad a los pueblos y nacionalidades 

runa haciendo frente al discurso racista y clasista que los gobiernos de turno han venido 

manejando, queriendo mostrar que son incapaces de dirigir un proceso o actuar por su 

propia cuenta, sino que debe haber alguien manipulándolos. (Acosta, 2019, párrafo 8)  

Históricamente la toma de las calles y espacios públicos ha permitido que el gobierno 

nacional de respuesta a los pueblos y nacionalidades todo ello a base de organización y apoyo 

de diferentes organizaciones sociales que habitan en la ciudad en las movilizaciones se ha 

logrado hacer frente a la discriminación y el racismo así mismo el poder siempre ha tratado de 

intimidar al manifestante con la fuerza pública, sin embargo, las estrategias planteadas han 

permitido enfrentar aquello.  

La organización y la unidad de los sectores sociales, amas de casa, estudiantes, 

movimientos sociales etc., se unificaron por el problema político económico por el estado que 

representa a la oligarquía, fue aquí la resistencia urbana y rural que significo la unidad, el 

fortalecimiento del país entero que se logró posesionar una sensibilidad de clase, un claro 

ejemplo: el decir “medico, medico” para ayudar a los heridos por bombas lacrimógenas y 

demás significo una solidaridad porque estaban estudiantes voluntarios brindando atención y 

más allá de eso, desde los barrios de Quito en todo momento llegaban con el abastecimiento de 

comida. Entonces las comunidades y los sectores populares van tejiendo el país. (Dario Iza, 

Comunicación personal, noviembre 2023)  

2019, no fue únicamente del movimiento indígena  es un levantamiento indígena y 

popular, sin embargo, se discrimina a la población indígena a pesar de ello desde el sentimiento 

de solidaridad se visibilizo la unidad desde diferentes rincones manifestando el rechazo ante 

las medidas neoliberales. Siendo Ecuador el ejemplar para Latinoamérica donde reflejó 

diferentes expresiones no solo indicaba el cierre de vías sino desde las comunidades se 

articulaba la resistencia brindando apoyo de cualquier manera las organizaciones sociales no 

solo están en un lugar sino se expande por todo el Ecuador y las movilizaciones no solo es del 

movimiento indígena.   
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2.2.10 Confederación del Pueblo Kayambi  

La confederación del Pueblo Kayambi es una organización base que abarca 176 comunidades 

y 15 organizaciones de segundo grado filial a la Ecuarunari y otras a la Fenocin. El Pueblo 

Kayambi está asentado en tres provincias: Napo, Pichincha e Imbabura existe un complejo 

tejido social organizativamente pero son reconocidas históricamente como Kayambis por su 

autodefinición ancestral de los taytas (abuelos) y mamas (abuelas).    

 Antiguemente, eran considerados trabajadores campesinos de las grandes haciendas; como 

hacienda Pesillo, Muyurco, La chimba entre otras., en caso de las mujeres trabajadoras 

sometidas en condiciones de servicias en casas de los patrones,  en este contexto genera las 

primeras discusiones sobre la situación de discriminación cultural; así como también 

cuestionan la clásica organización sindical campesina de concepción marxista que no logró 

entender el sufrimiento y la realidad de dominación y discriminación de los indígenas. El 

concepto campesino se debate al interior de propios espacios del movimiento indígena junto a 

la demanda de derecho a la educación, tierra territorio, justicia y lucha contra la discriminación 

cultural explotación laboral y racismo a campesinos. De tanto dolor y rabia al interior del 

“indio” en condición de colonizados y explotados levanta el proyecto político, al mismo tiempo 

desafían repiensan el concepto campesino en búsqueda de su identidad nativa de sus ancestros 

con limitaciones jurídicas y políticas conllevo a construir el concepto de identidad Kayambi. 

(Churuchumbi y Pilataxi, 2020, p. 244)  

Para lograr la identidad como Kayambis lucharon contra las haciendas, la explotación 

y dominación de los mismos ya que eran denominados campesinos o indios lo cual mediante 

la organización estratégica de los trabajadores lucharon organizativamente para frenar la 

discriminación, la explotación de los patrones y recuperar la identidad como también el 

territorio que ahora abarca la confederación del Pueblo Kayambi. Cabe recalcar que antes de 

conformar la confederación del Pueblo Kayambi formaron la organización provincial  

PICHINCHA RUNAKUNAPAK RIKCHARIMUI. Así también, espíritus de líderes como  

Dolores Cacuango, dejó el legado de rebeldía para la lucha por el territorio, la identidad y 

autonomía.  

En este contexto histórico, desde la época de las haciendas donde se extinguen los 

señoríos étnicos dirigen el poder local los criollos y mestizos. Surge un lento pero sostenido 

proceso de comunalización del pueblo Kayambi. De tal manera que, impulsa la reconstrucción 
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de la confederación del Pueblo Kayambi en base a hallazgos toponímicos, terminologías, 

palabras que se encuentran en diferentes lugares las terminologías de finalizados o que inician 

con PI o BI, Tzi, los apelativos Angos y Ki. Es un proceso que ha desarrollado desde antes de 

la constitución del 2008, que consistió en reconstruir territorialmente la confederación del 

Pueblo Kayambi. (Churuchumbi y Pilataxi, p. 251).   

2.2.11 ¿Cómo las mujeres Kayambi se van construyendo como representantes políticas?  

Actualmente las mujeres indígenas se han visto fortalecidas en el movimiento 

construyéndose  como representantes políticas gracias a los aportes de lucha de los grupos 

sociales, mujeres y el movimiento indígena donde han sido protagonistas no solo de las luchas 

o de organizaciones sino dentro de la esfera pública.   

Por otro lado, la mujer Kayambi cumple un rol en la comunidad como lo es el trabajo 

en la agricultura, dedicadas a la producción de leche para sostener el hogar, y dinamizar la 

economía ya que Kayambi es un sector altamente ganadero, en la actualidad se ha evidenciado 

gran parte de las mujeres en el trabajo dentro las florícolas dentro y fuera de las comunidades. 

Además, dentro de la comunidad asisten a las reuniones comunitarias, son guardianas del 

cuidado del páramo, sostienen la identidad cultural y buscan la armonía de quienes habitan en 

la comunidad.    

  Las mujeres Kayambi visibilizan su representatividad como actoras políticas, ya que 

han liderado su organización siendo participes en asambleas organizativas donde son parte de 

la toma de decisiones son voceras de la lucha por lo cual, discuten y ponen en mesa de debate 

los contextos políticos, sociales, económicos, educativos etc., sobre todo peleando las 

condiciones de genero para de esta manera construirse como representantes políticas dentro del 

movimiento indígena. Las organizaciones comunitarias a las que está adscrita a la 

Confederación del Pueblo Kayambi ahora son las impulsoras de promover la participación de 

las mujeres o también para que la participación sea equilibrada  nominan de mitad hombres y 

mitad mujeres no para ser solo la complementariedad del hombre, sino para un trabajo conjunto 

donde se evidencie mayor representatividad de las compañeras para el ejercicio de 

administración o toma de decisión.   

La lucha de las mujeres está en proceso, poco a poco se va participando. En Cayambe 

hay unas 10 mujeres dirigentes, el problema es cuando sienten que es por obligación, deben 
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asumir la responsabilidad. Muy pocas mujeres están en la presidencia, la mayor parte están en 

cargos como tesorera o secretaria. En algunos lugares no les gusta poner a las mujeres en cargos 

directivos porque son comuneras o personas jóvenes dependiendo de los sectores, si solamente 

estos procesos de formación de niños y jóvenes empezando en la familia ira evitando que la 

gente se meta a participar en las pandillas. Ulcuango, citado por Yánez del Pozo, 2005, p.58)  

Su participación de manera natural comienza siendo protagonistas en actividades 

sociales comunitarias encaminada a su desarrollo a nivel organizativo de segundo grado del 

movimiento indígena, que desde allí logran instaurar una representación colectiva para mujeres 

vinculada a las demandas de la comunidad u organización siendo autónomas en sus decisiones 

aun que esta ha sido una de las adversidades porque en su mayoría es conducida por hombres. 

Sin embargo, la  articulación de los miembros de las comunidades y el consejo de gobierno de 

la estructura organizativa ha permitido construir acuerdos políticos y sociales.   

    

Capítulo III – Metodología  

3.1 Método de la investigación   

El presente trabajo busca comprender la historia de la mujer Kayambi y su participación dentro 

del movimiento indígena, así también analizar los retos y desafíos que enfrentas en el mismo 

como en la sociedad para consolidar como representantes políticas dentro del movimiento 

indígena del Ecuador. Se utilizará el método Cualitativo que facilitara de manera objetiva 

explicar la investigación lo cual se basa en realizar entrevistas a mujeres dirigentes de la 

Confederación del Pueblo Kayambi como también a presidentas de las organizaciones de 

segundo grado para comprender su incidencia para la consolidación del movimiento indígena 

y conocer la lucha social del 2019.    

3.2 Tipo de Investigación (metodología)  

• Documental/Bibliográfico: En la presente investigación se realizará la recolección 

de información mediante la exploración de fuentes bibliográficas y documentales en 

base a investigaciones de años atrás para de esta manera entender la problemática.   

• De campo: Consiste en la obtención de datos precisos de forma personal en el lugar 

de estudio, en este caso se realizará un estudio de campo en la Confederación del 

Pueblo Kayambi conjuntamente con mujeres dirigentas del territorio que son la 
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primera fuente de información real, para conocer su representación política en el 

movimiento indígena y su lucha en el 2019.  

• Descriptivo: La investigación descriptiva tiene como fin la recopilación de 

información especificando la participación de la mujer de la Confederación del Pueblo 

Kayambi, de tal manera que la investigación descriptiva se encargue de la recopilación 

de dicha información y se explique describiendo lo que se recolecta.   

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación  

La investigación se enmarca como técnica de recolección de información la entrevista 

únicamente a las dirigentes del territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi.  

• Cuestionario: Se construirá preguntas acordes al tema de investigación para lograr el 

fácil desenvolvimiento de las personas a entrevistar. Siendo esta una herramienta de 

investigación con una serie de preguntas para la obtención de información concreta.   

• Entrevista: se utilizará como técnica la entrevista a mujeres presidentas de 

organizaciones y al consejo de gobierno de la Confederación del Pueblo Kayambi 

quienes fueron participes en el movimiento indígena de 2019 además, de esta manera 

se podrá conocer desde su senti-pensar el papel que cumplen en el movimiento 

indígena para consolidarse como representantes políticas en el mismo desde sus 

experiencias.   

3.4 Criterio de inclusión y criterio de exclusión  

Criterio de inclusión: Ser mujer indígena netamente de la confederación del Pueblo 

Kayambi.  

• Presidenta de la organización o del consejo de gobierno de la Confederación del 

Pueblo Kayambi.  

• Tenga participación en el campo político organizativo y haya sido protagonista en el 

levantamiento del movimiento indígena del 2019.   

Criterio de exclusión: Las mujeres serán excluidas de la investigación en caso de:   

• No haber participado en el levantamiento del movimiento indígena del 2019.  

• No ser dirigente de la organización que abarca la Confederación del Pueblo Kayambi.  

• No ser indígena.  
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3.5 Población y muestra   

La población y muestra que se extrae para la presente investigación es mínima puesto que 

existe un promedio bajo de mujeres presidentas de organizaciones cumpliendo como lo detalla 

en el criterio de inclusión y exclusión por tal razón los datos directos conforman de 5 personas.   

A continuación, se detalla la lista de población y muestra para la recopilación de información 

y la ejecución de la metodología correspondiente realizar la entrevista, siendo esta las 

organizaciones con mayor participación.   

  

  

Tabla 1.- Lista de población y muestra de la investigación  

  

NOMBRE Y APELLIDO  CARGO  ORGANIZACIÓN  

  

Denisse de la Cruz  

  

Presidenta  

Confederación del Pueblo  

Kayambi  

Laura Pilataxi  Presidenta  COINOA  

Martha Inlago  Presidenta  UNOPAC  

Maria Elena Quimbiamba  Presidenta  UCOPEM  

Elsa Chicaiza  Presidenta  COORPORACION EL  

HATO  

  

3.6 Localización geográfica del estudio  

La Confederación del Pueblo Kayambi es un territorio milenario que se encuentra en tres 

provincias: Imbabura, Napo y Pichincha con sede en el cantón Cayambe Provincia de 

Pichincha, cuna de grandes líderes y lideresas como Transito Amaguaña y Dolores Cacuango.   

País: Ecuador  

Provincia: Pichincha   

 Lugar de estudio: Confederación del Pueblo Kayambi   Figura 

1.   

 Mapa geográfico de la Confederación del Pueblo Kayambi  
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Nota: imagen tomada de GADIP Cayambe 2015  

Capítulo IV – Resultados y discusión   

4.1.  Resultados  

En este apartado se aborda los resultados del estudio de investigación obtenida mediante las 

entrevistas realizadas a las  presidentas netamente mujeres de las organizaciones que abarca la 

Confederación del Pueblo Kayambi. Se detalla de manera analítica y estructurada conforme a 

las categorías los resultados obtenidos.    

  

Tabla 2.- Información de Participantes   

Es importante mencionar, que la información obtenida para el análisis correspondiente es 

mediante aplicación de entrevistas a compañeras de diferentes comunidades. A continuación, 

se detalla el análisis de los resultados obtenidos por cada participante con una breve explicación 

de su trayectoria en el campo político y político organizativo.   

4.1.2. Información de participantes   

 

Entrevistadas  

 

Denisse Iveth de la Cruz Inlago  
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Denisse de la Cruz es ingeniera agrónoma de profesión y 

actualmente cursa la carrera de Sociología en la Universidad 

Estatal de Bolívar, vive en la Comunidad San Francisco de 

Cajas filial a la organización UNOPAC  

(Federación de Organizaciones populares Ayora-Cayambe).  

Su trayectoria de participación empieza a sus 14 años siendo 

catequista de la comunidad, luego a los 16 años es comunera 

en la comunidad San Francisco de Cajas donde parte su 

participación en la toma de decisiones con voz y  

voto.  

En el 2017 fue dirigenta de la comunidad con la dignidad de secretaria, así también asumió el 

cargo de  vicepresidenta y presidenta, posterior a ellos fue electa como tesorera de recursos 

hídricos en la UNOPAC es así como empieza su camino de la participación política como 

mujer Kayambi no solo dentro de la comunidad sino, a nivel local, provincial y territorial, en 

año 2017 fue vicepresidenta electa de la Confederación del Pueblo Kayambi, posterior a ello          

para el 2020 fue electa como presidenta de la Junta Provincial electoral de Pichincha siempre 

mantuvo el trabajo territorial, por ello en el 2021 fue reelecta vicepresidenta y en el 2022 tras 

una asamblea multitudinaria asume como la primera mujer presidenta de la Confederación del 

Pueblo Kayambi a raíz del fallecimiento del Sr. Vinicio Quilo.    

  

 
  

Laura María Pilataxi Lechon  
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Laura Pilataxi es Licenciada en Educación mención en docencia básica intercultural bilingüe, 

vive en la comunidad  

San Pablo Urco de la parroquia Olmedo filial a la organización 

COINOA (Corporación de Organizaciones Indígenas de 

Olmedo y Ayora).  

Su trayectoria empieza siendo participe en diferentes 

actividades en beneficio de la comunidad, fue educadora en el 

centro wawa huasi durante doce años, como también en la casa  

Campesina- Cayambe, posterior a ello fue comunera en la 

Comunidad San Pablo Urco, su accionar dentro de la comunidad primero fue dirigente dentro 

del sector Pig Pig, luego fue tesorera de la comunidad durante 6 años, así también dentro del 

Centro de Acopio de Leche en la comunidad brindo apoyo técnico de manera profesional.  

Es una de las lideresas destacadas de la parroquia, En el 2014 fue candidata a la Concejalía por 

el movimiento plurinacional Pachakutik, 2018 fue electa presidenta de la Organización 

COINOA hasta la actualidad lleva 5 años como presidenta donde ha ejecutado diferentes 

proyectos como lo es el proyecto de agua de riego.   

  

  

  

 
  

María Elena Quimbiamba Alcoser  

  

  

María Elena, es Economista de profesión. Durante la 

adolescencia vivía en la comunidad Cananvalle, en la 

actualidad reside en el barrio Mojanda, Tabacundo, 

perteneciente a la organización UCCOPEM (Unión de 

organizaciones campesinas e indígenas Cochasqui Pedro 

Moncayo) desde muy niña ha estado vinculada en acciones 
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sociales y comunitarias en actividades festivas, sociales y 

académicas.   

Su participación parte desde un proceso de formación de lideresas en la Organización 

UCCOPEM, presidio un colectivo de jóvenes en el cantón, fue representante política en el 2018 

fue electa vice presidenta de la organización  y en el 2018 electa como primera presidenta mujer 

de la organización.   

María Elena, es un pilar fundamental en la organización su trabajo ha sido vinculado en el tema 

de agroecología, cuidado del agua y el medio ambiente.    

  

 
  

Elsa Maria Chicaiza Ushiña  

                                                      

  

  

Elsa Chicaiza, es docente en ciencias de la educación con 

mención en docencia básica intercultural bilingüe, es de la 

comunidad Hato pucara, pero por cuestiones de trabajo y 

familia reside en el barrio Chiriboga de la Parroquia Juan 

Montalvo. Desde muy pequeña refleja su participación dentro 

de las mingas y reuniones de la comunidad como también 

asumiendo dirigencias.  

 Inicia en el 2013 siendo presidenta del barrio Chiriboga durante 4 años, luego en el 2019 fue 

secretaria, luego presidenta de la Comunidad el HATO Pucara,  y en el 2022 electa presidenta 

de la Corporación el Hato que abarca a las comunidades de Juan Montalvo siendo la primera 

presidenta de la organización.  

 

    

  

 
  

Martha Yolanda Inlago Andrango  
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secretaria, tesorera de la comunidad, tesorera del agua. En el 

2008 por primera vez fue presidenta de San Francisco de Cajas, en 2022 y en ese trayecto la 

comunidad le postula como candidata a la UNOPAC (Federación de Organizaciones Populares 

de Ayora-Cayambe donde actualmente asume la presidencia a pesar que se ha enfrentado a 

cuestiones machistas en la familia y de sus compañeros.  

 

Nota: Elaboración Propia   

4.1.3. Resultados de la aplicación de variables  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se toma en consideración las siguientes 

variables de estudio como es: participación de mujeres de la Confederación del Pueblo 

Kayambi y Consolidación del Movimiento Indígena, 2019 para lo cual, se realizó preguntas 

acordes a la temática de investigación. Posterior a ello, se ejecuta la entrevista a las personas 

seleccionadas quienes permiten obtener información desde una óptica cercana a la realidad 

para su debido análisis.   

  

4.1.3.1. Participación de mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi  

De acuerdo con el enfoque teórico del capítulo II, la participación de las mujeres es precaria, 

puesto que no existen las condiciones para ejercer. La sociedad misma influye mucho para su 

plena participación ya que está presente percepciones entre la masculinidad y la feminidad así 

también, las prácticas sociales que a lo largo del tiempo generan estructuras impone la 

participación de la mujer en diversos espacios. La participación de la mujer sobre todo de 

compañeras mujeres indígenas es un gran desafío, son expuestas a discriminación, 

subordinación social, violencia de género etc.    

Martha es Licenciada en gestión  para el desarrollo local  

sostenible, pertenece a la comunidad San Francisco de  

Cajas.   

Desde joven comienza su pasión por el trabajo social, en la  

comunidad  ha  asumidos  cargos  como:  Presidenta ,  
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En el caso de las mujeres Kayambi en la actualidad es visible que asumen espacios. 

Están presentes en espacios sociales, políticos, político organizativo donde representan a las 

mujeres. Hacen incidencia desde la comunidad siendo participes en actividades de bien 

colectivo, llevando a cabo cargos dirigenciales sea de la organización o de la comunidad para 

de esta manera romper paradigmas y dar lugar a la mujer, es así como escalan a espacios de 

poder.  Sin embargo, sigue siendo inferior al hombre, hay una cuestión machista y violencia 

domestica que limita a la mujer su participación.   

En relación a la Participación de las mujeres Kayambi; M. Quimbiamba aporta que: 

“[Sic] Habido fuertes limitaciones porque de alguna manera dudan el trabajo de una mujer que 

si podrá o no comparándonos con los hombres. Durante la historia no existe una mujer 

presidenta dentro de la organización entonces es un trabajo fuerte para dejar un buen precedente 

como mujer porque es mucho más cuestionada ya que siempre han tomado a las mujeres solo 

en las secretarias” (comunicación personal, 15 de agosto del 2023) Dentro de las 

organizaciones sociales aún hay cuestiones de estructuras que no dan el paso a la participación 

de las mujeres, siempre se ha utilizado a la mujer para dignidades mínimas, no por incapacidad 

sino por el hecho de que existen grupos de poder que manejan a conveniencia ciertas 

situaciones. En si la sociedad está creada un mundo para varones y otra para mujeres.   

Pese la presencia de las mujeres indígenas cada vez más visible, sus aportes siguen 

siendo desvalorizados, cuestionados y obstaculizados con argumentos que van desde su falta 

de experiencia, de liderazgo, hasta su desconocimiento en el manejo del poder. No ha bastado 

que muchas de ellas también hayan sido las movilizadoras y organizadoras de los distintos 

movimientos indígenas. (Mendez, 2009, p.1)   

Para las mujeres indígenas el temor frente al mundo, la existencia del sistema de género 

que ha sido discriminatorio y selectivo las cohíbe, no es un proceso fácil para que las estén 

presentes con su participación, se ha logrado a base de escuelas de auto formación donde 

puedan manejar sus emociones y tengas formación política-ideológica, sin embargo, son pocas 

las compañeras que desarrollan su liderazgo, las que se enfrentan y tienen su espacio de 

participar por el mismo hecho que tienen presente el machismo ya que al estar presente en ello 

tiene una triple responsabilidad: la familia, el hogar, el cargo que lleva a más de enfrentar a la 

crítica de la sociedad por el papel que ejerce.    
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 “La creación de espacios propios para las mujeres indígenas ha sido duramente criticada por 

las dirigencias, no es el único obstáculo al que se enfrentan las mujeres, también en la 

cotidianidad, ellas tienen que negociar con el marido, con la familia y afuera con las dirigencias 

masculinas”. (Méndez, 2009, p.70) Su esfuerzo cotidiano tiene que ver con todas aquellas 

limitantes sobre todo el sistema patriarcal que por eso la mujer es relegada. A pesar de ello 

debe caminar de la mano con su familia y la organización. A esto Martha Inlago menciona que: 

“El machismo es muy fuerte a veces discuto con mis compañeros, llego a mi casa y mi esposo 

también me dice ¿qué haces allá?, si no te pagan, entonces digo la dirigencia es pasajera pero 

es una escuela para mí, ese ha sido una barrera no puedo tampoco dejar a mi familia que está 

construida”. (Comunicación personal, 25 de noviembre del 2023)  

Desde esta experiencia, no existen las condiciones efectivas para lograr la participación 

de mujeres en una sociedad construida a base de prácticas sociales, prejuicios y estereotipos 

donde a diario está la lucha de las mujeres. Desde la familia se repiten actitudes machistas que 

impide todo tipo de participación esta enraizado la superioridad del varón como capaz de 

solucionar todo. Ante esta problemática  es importante generar lazos de apoyo entre 

compañeras, motivar y enseñar el liderazgo sin estigmatizar los errores que se cometan durante 

el trayecto.   

En tiempos remotos, se escuchaba que “la mujer deber ser solo para la casa” a lo que 

era imposible su formación académica, no era aceptado en el acceso a la educación y era esta 

la razón de quebrar en los cargos  como dirigentes. Hoy en día hay mujeres profesionales que 

son el soporte de la comunidad y la organización es indispensable la formación porque solo de 

esta manera se logrará romper la brecha de desigualdad de género.   

Dennis de la Cruz en su entrevista explica: “La participación que se tiene  es una de las 

iniciativas y para seguir incidiendo, otras de las fuerzas grandes seria las escuelas de formación 

especialmente para mujeres, y una de las situaciones fundamentales en las comunidades como 

tarea de los dirigentes es tomar iniciativas a quienes salen a estudiar en las ciudades a que 

regresen a las comunidades y den el aporte profesional que lo han conseguido  se aplique en 

las comunidades porque sin ese aporte no va haber participación” (Comunicación personal, 25 

de agosto del 2023). En este sentido, es fundamental la formación académica de las mujeres, 

desde allí parte el empoderamiento para hacer incidencia de esta manera facilitara el 

desempeño en cualquier ámbito que se desarrolle.   
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La participación de las mujeres de la Confederación del Pueblo indígena se visibiliza 

en diferentes escenarios local y nacional. Parten desde la comunidad asumen dirigencias tanto 

en lo comunitario como en la organización, pero es importante mencionar que de fondo cada 

día luchan contra el machismo y la violencia estructural puesto que la sociedad influye en las 

acciones contra la mujer. A pesar de que dentro del mundo andino la mujer debe estar siempre 

para la complementariedad y se ha implementado la dirigencia de la mujer no es suficiente para 

sanar situaciones que otras mujeres se enfrentan, es importante fortalecer los lazos de liderazgo 

donde represente cargos de poder.   

4.1.3.2.- Dinámicas de participación política   

Las mujeres indígenas asumen diferentes “espacios para hacer política, no solo a 

través de la representación por elección popular formal, sino a través de sus propias 

organizaciones donde también deben atravesar un proceso de deliberación y elección, permite 

desarrollar una experiencia política, pensar en los problemas y en las propuestas para su 

región”. (Jave, 2018) En este sentido, construyen una trayectoria de participación política más 

amplia, que transforma las formas de hacer política en una gobernanza indígena, que permita 

visibilizar sus demandas en distintos espacios de decisión y no solo en espacios de 

representación.  

 Las dinámicas de participación comienza desde la comunidad siendo participes en asambleas 

comunitarias, mingas y actividades sociales, parte fundamental para ir transcendiendo en la 

política dentro de las organizaciones es importante tener sus bases es decir dad miras a la 

comunidad por ello, muchas mujeres primero asumen dirigencias en cualquier dignidad para 

desde allí partir su trayectoria como es a la organización obviamente en representación de la 

comunidad para partir a la esfera pública y cargos de poder o aún más cargos de elección 

popular.   

Denisse de la Cruz argumenta: Inicie a los 14 años siendo catequista a los 16 años fui 

comunera de la comuna San Francisco de Cajas desde ese entonces en el 2017 fui secretaria de 

la comunidad, luego presidenta de los recursos hídricos, tesorera de la comunidad y tesorera 

también de recursos hídricos, he sido sindica, vice presidenta y presidenta. (Comunicación 

personal, 15 de agosto del 2013). De esta manera es como las mujeres Kayambi construyen su 

participación política.   



 53  

 FACULTAD DE  JURISPRUDENCIA, CIENCIAS  
SOCIALES Y POLÍTICAS   

         

    

Las mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi han generado participación de 

mujeres porque han constituido una serie de eventos donde refleje el perfil de la mujer llevando 

al protagonismo no a manera personal, sino también por el bien de la organización demostrando 

su capacidad de liderar no solo en la comunidad sino en la esfera pública y de poder.   

A esto, Elena Chicaiza señala: He participado desde mi juventud primero en las mingas,  

reuniones luego como dirigente asignada vocal, en 2013 fui presidenta del barrio Chiriboga 

por cuatro años y medio  después en 2019 fui secretaria de la Corporación el HATO, posterior 

fui presidente de la comunidad el HATO Pucara y actualmente estoy presidenta de la 

organización. (Comunicación personal, 11 de agosto del 2023)  

4.1.3.4.- Movimiento indígena 2019  

Durante las movilizaciones del 2019 las mujeres indígenas cumplen el papel protagónico 

fueron quienes organizaron a las comunidades siendo parte fundamental para sostener las 

movilizaciones el mismo hecho de abastecer la comida para todos, así también agarradas de 

valentía llevaban a cabo la lucha social siendo parte en primera línea incentivando a los barones 

a caminar con fuerza. Durante todas las luchas sociales que ha vivido el Ecuador las mujeres 

se visibilizan con su lucha gritando a viva voz que el gobierno de turno de respuestas a las 

necesidades.   

María Elena Quimbiamba menciona: Tengo que reconocer que la participación de las 

mujeres en las movilizaciones fue muy importante. Estuvieron madres con sus hijos en la 

espalda entonces todas las mujeres nos pusimos en primera línea solo con las mujeres pienso 

que de alguna manera se rompió los prejuicios que se tiene con las mujeres dirigentes 

organizando y parando la violencia. Recalco también que las mujeres tomaron la iniciativa de 

realizar las ollas comunitarias para quienes estuvimos en las marchas y también a partir de eso 

se daba un precede asumido por las mujeres. (Comunicación peronal, 15 de Agosto del  

2023)  

Méndez (2009) sostiene que: las mujeres indígenas reconocen el papel que cumplieron 

en el levantamiento 2019 pero al mismo tiempo manifiestan que es opacada su participación, 

y en otras ocasiones cumplen un papel patriarcal, es decir cumple las mismas características 

del hogar el cuidado de los niños y el abastecimiento de alimentos. Por otro lado, las mujeres 

indígenas son utilizadas de manera estratégica ubicadas en primera línea para controlar la 

fuerza del orden estatal ocupando el papel de mediadoras, por ello, la mujer es un elemento 
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fundamental no solo en las movilizaciones sino también de esta manera se ha logrado la 

participación en todos los espacios. (p.10)  

Desde tiempos inmemoriales hemos tenido lideresas que han dado fruto a la voz de la 

mujer. Durante el levantamiento se vio que las mujeres estaban en primera línea sosteniendo 

desde las bases y organizando el hospedaje, alimentación y para que estén bien.  La posesión 

del Pueblo Kayambi era no al dialogo con eso nos mantuvimos, recuerdo también que decían 

a las mujeres no nos van a topar y nos pusimos en primera fila y como dirigentes más éramos 

encargados de coordinar. Decían a las mujeres no nos van a topar y nos pusimos al frente y 

había compañeras que pasaron pisando es muy triste ver a compañeras con hijos, sofocando 

con gas pero si no se hace estas movilizaciones masivas estuviéramos con una economía que 

la población ya no aguantaría más. (Comunicación personal, 25 de agosto del 2023)  

El movimiento indígena del Ecuador ha estado presente en cada gobierno de turno 

cuestionando su accionar, y de respuesta a la necesidad de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas siendo las movilizaciones la mejor forma de protestar y dar a conocer la inestabilidad 

en salud, educación, empleo etc., siempre con el mandato en las manos por la vida y el 

territorio. Su organización y el poder de convocatoria es el fuerte del movimiento indígena en 

las movilizaciones.   

4.1.3.3.- Consolidación de las mujeres Kayambi como representantes políticas   

El movimiento indígena del Ecuador se consolida por hombres y mujeres basados en la filosofía 

de vida donde el hombre y la mujer forman la dualidad la mujer siempre debe estar acompañada 

del hombre para ser su fortaleza y sostén como también la juventud que no deben caminar por 

separado no es uno superior que otro, sino que entre ambos forman la complementariedad para 

un trabajo más firme. El movimiento indígena cumple un papel protagónico en las luchas 

sociales. 2019 no fue la excepción ante el contexto de una crisis social y económica que 

atravesaba el país.   

Denisse de la Cruz Argumenta: En el movimiento indígena ya existe participación, 

existen grandes lideresas,  en la asamblea ya tenemos representación de mujeres, hay 

participación de jóvenes y mujeres, pero aún es cuestionada su proceso para no quebrarse. 

(Comunicación personal, 25 de agosto del 2023). Pese la presencia de las mujeres indígenas 

cada vez más visible, sus aportes siguen siendo desvalorizados, cuestionados y obstaculizados 
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con argumentos que van desde su falta de experiencia, de liderazgo, hasta su desconocimiento 

en el manejo del poder. No ha bastado que muchas de ellas también hayan sido las 

movilizadoras y organizadoras de los distintos movimientos indígenas. Muchos de los estudios 

y escritos sobre el movimiento indígena en el Ecuador  

Ha sido con el proceso organizativo y las movilizaciones indígenas donde las mujeres 

indígenas en Ecuador comienzan preguntarse más enfáticamente por las formas y los 

espacios en que han estado vinculadas; qué han hecho y cómo participaron en las 

movilizaciones. Las mujeres estuvieron presentes, lucharon, resistieron en los 

levantamientos y fue en el levantamiento indígena de 1990 donde comienzan a 

escucharse con más fuerza las voces de las mujeres. (Méndez, 2009, p.46)    

A esto Denisse de la Cruz agrega: “Tanto en la Conaie como en la Ecuarunari siempre 

era un tanto porciento solo hombres ahora puedo decir que hay participación de mujeres un 

tanto considerable, en las de segundo grado ya hay más participación casi fuerte  de mujeres, 

hay que romper ese esquema donde se dice que la mujer debe ser en segundo puesto al mando, 

debemos pelear `para llevar el primer lugar las mujeres”.(Comunicación personal, 25 de 

agosto del 2023)  El movimiento indígena no fuera la organización madre sin la participación 

de las mujeres. Su consolidación es mediante la participación de las mujeres porque son 

identidades históricas que mantiene todas luchas, si no estuviera las mujeres la represión sería 

mucho más fuerte: las marchas de las mujeres en primera línea como cuidadoras y sanadoras 

ha permitido controlar la represión.   

4.2. Discusión    

En este apartado se profundiza un análisis de la información recopilada, donde se evidencia 

que la participación de las mujeres Kayambi comienza desde la comunidad desde muy jóvenes 

siendo participes en las mingas, reuniones comunitarias, actividad social etc., sin embargo, el 

trabajo de la mujer siempre ha sido cuestionada y desvalorizada señalando a la mujer como 

incapaz de llevar a cabo una dignidad. Por ello, son expuestas a discriminación machista como 

problemática principal, sin embargo, la lucha de las mujeres ha llevado a que hoy en día 

mujeres indígenas ya tengan representación política pese a que es inferior a la participación del 

hombre, se evidencia la voz de la mujer indígena a nivel internacional, nacional y local para 

ello es importante la participación partiendo desde la comunidad en la toma de decisiones.   
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A pesar que, se visibiliza la participación política de mujeres es necesario generar 

estrategias de incorporación donde contraste indudable capacidad de liderazgo, puesto que en 

las comunidades hay una influencia en la vida comunitaria por el mismo hecho de cómo se va 

desarrollando la comunidad creada por roles y su balance en la vida familiar, donde el 

machismo y la discriminación son factores que limitan que sobresalgan en la vida política por 

ello hay una escaza representación política.   

De la misma manera, dentro del movimiento indígena se visibiliza a mujeres como 

fuente de fuerza, valentía y como la persona idónea de sostener la lucha, es así que dentro de 

la estructura organizativa en la actualidad, existe mayor participación de mujeres pues ya 

asumen la presidencia de la organización, sin embargo, muchas compañeras mencionan lograr 

la presidencia del movimiento indígena    

Por otro lado, dentro del campo político electoral las mujeres aun no toman el papel de 

liderar en las candidaturas ya que existe el patrón de ver al hombre como la persona capaz de 

liderar. Ahora bien, las mujeres Kayambi para lograr mayor representación política es de vital 

importancia crear escuelas de formación política ideológica que conduzca al empoderamiento 

y posterior a ello ser parte de encabezar los cargos de elección popular siempre y cuando de 

miras a la comunidad puesto que desde la visión de Pueblos y Nacionalidades indígenas es 

sustancial que responda a las necesidades del territorio para un trabajo mancomunado.   

  

    

  En breve, para lograr una mayoritaria participación de las mujeres Kayambi desde las 

dirigencias y organizaciones es necesario generar escuelas de formación política desde jóvenes 

de esta manera se obtendrá el miedo a la participación de la mujer como también se logra el 

empoderamiento para romper con la estructura de la organización y las cuestiones masculinas 

que obstaculizan.   
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Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones   

• Mediante la investigación de fuentes bibliográficas y entrevistas se recopilo que  las 

Mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi durante la historia son participes en 

el movimiento indígena, han luchado junto al movimiento desde los 90 por la educación 

intercultural bilingüe, salud, racismo, el territorio y la vida permaneciendo en las 

movilizaciones contra el Estado. Mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito 

Amaguaña que son del territorio Kayambi, y recocidas lideresas son parte fundamental 

en el movimiento indígena marcaron el camino para romper con los paradigmas ya que 

vivían una exclusión histórica desde el tiempo de la conquista dónde terminaron con 

las costumbres y formas de vida implementando nuevas culturas. Por ello, no se 

reconocía la participación de mujeres. Sin embargo, gracias a la lucha de mujeres y 

diferentes movimientos sociales se ha logrado que la mujer indígena tenga su 

reconocimiento como representantes políticas. En la actualidad se evidencia mujeres 

presidentas de la organización, ocupando cargos en el cantón como también en la 

asamblea.   

• Se determina que los principales obstáculos para las mujeres indígenas Kayambi es la 

violencia estructural y el machismo domestico existente en la familia y las 

organizaciones comunitarias donde predomina el discurso que va desde su falta de 

conocimiento u experiencia para su efectiva participación, así también, las prácticas 

sociales desigualitarias e inequitativas ha conllevado a perpetuar la representación 

política de mujeres indígenas. Sin embargo, dentro del movimiento indígena su 

participación activa es esencial para el desarrollo y fortalecimiento no solo como 

acompañantes sino en todos los escenarios de toma de decisiones; ya que la 

consolidación del movimiento indígena no es posible sin la participación activa de las 

mujeres.   

• Para concluir, las mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi inician su 

participación desde la colectividad con miras a la comunidad y la organización. Parten 

desde la juventud brindando apoyo en actividades sociales comunitarias, mingas, 

reuniones, posterior a ello, forman parte de la participación representativa comunitaria 

donde son elegidas para  ser parte del consejo de gobierno asumiendo diferentes 

dignidades tanto en la comunidad como en la organización, es así como escalan de a 

poco para enfrentar al campo electoral de la mano con la organización, construyendo 
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estrategias propias, alianzas, encuentros, foros, congresos etc., lo cual ha permitido su 

consolidación como representantes políticas  

  

  

5.1.2. Recomendaciones   

• Es importante brindar mayor reconocimiento bibliográfico, político y social a la lucha 

de las mujeres Kayambi para que a futuro tenga mayor representatividad. Desde la 

academia se imparta la historia de las mujeres indígenas y no se tergiverse su 

información para de esta manera se motive a las mujeres indígenas a que sean partícipes 

en diferentes escenarios.  

• Se debe desnaturalizar la violencia estructural y machista dentro de las familias 

modificando la normativa de la comunidad, organización, movimiento indígena que 

subordinan el poder, brindando aportes desde la educación y reconfigurando discursos 

de dominación.   

• Fomentar mayor participación de mujeres indígenas en las estructuras organizativas, 

diseñando escuelas de formación para mujeres desde niñas y de esta manera romper el 

miedo, la exclusión y los estereotipos de la sociedad que culturalmente se ha 

reproducido.   
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Anexos   

Anexo 1.- Cuestionario de entrevista   

  

  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR  

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas Carrera 

de Sociología  

  

ENTREVISTADORA: Johana Reinoso  

TEMA: Mujeres de la Confederación del Pueblo Kayambi y su consolidación como 

representantes políticas en el movimiento indígena, 2019.  

1.- Datos informativos   

Nombres Completos:    

Organización:     

  

2.- Desarrollo por categorías   

  

Participación política de la 

mujer Kayambi  

¿Cuál es su proceso de participación dentro de su comunidad 

o como mujer?  

¿En qué espacios ha sido participe para estar ahora en la 

dirigencia de su organización?  

¿Para ser dirigente Kayambi qué barrera ha enfrentado como 

mujer indígena?  

  

  

  

  

Dinámicas de participación   

¿De qué manera considera que se puede promover la 

participación política de mujeres Kayambi?  

¿Considera que existe participación de las mujeres en la 

estructura organizativa?  

Dentro de los procesos electorales ¿cuál es la dinámica de 

participación política, existe igualdad de género?  
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Movimiento indígena, 2019  

  

¿Cómo recuerda el proceso del levantamiento indígena  del 

2019?  

¿Cuáles  fueron las condiciones a las que se enfrentó como 

dirigente durante el levantamiento indígena 2019?  

¿Durante las movilizaciones del 2019, cuál fue el rol de las 

mujeres en el movimiento indígena?  

  

  

Consolidación de las mujeres  

Kayambi  como  

representantes políticas  

¿Considera que las mujeres son reconocidas como sujetos 

políticos activos en el movimiento indígena?  

¿Posterior al levantamiento indígena del 2019, considera 

que existe mayor representación política de las mujeres 

Kayambi?  

  

Anexo 2. Fotografías   

Anexo 2.1. Entrevista realizada a Denisse de la Cruz, Presidenta de la Confederación del  

Pueblo Kayambi  
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Anexo 2.2. Entrevista realizada a Laura Pilataxi, presidenta de la organización COINOA  

  

  

Anexo 2.3. Entrevista realizada a María Elena Quimbiamba, presidenta de la organización  

UCCOPEM   
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Anexo 2.4. Entrevista realizada a Elsa Chicaiza, presidenta de la organización  

Corporación el HATO  

  

  
  

  

Anexo 2.5. Entrevista realizada a Martha Inlago, presidenta de la organización UNOPAC   
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Anexo 3. Preguntas ejecutadas en la entrevista   

Tabla 2.- Preguntas ejecutadas en la entrevista a mujeres presidentas de las organizaciones de la Confederación del Pueblo Kayambi  

  

Participante   

Categoría 1   

Participación de la 

mujer Kayambi   

Categoría 2   

Dinámicas  de  

participación 

política   

Categoría 3  

Movimiento  

Indígena 2019  

Categoría 4  

Consolidación de las 

mujeres Kayambi 

como representantes  

políticas   

  

Síntesis  por  

participante   

  

  

  

Denisse de la  

Cruz   

¿Cuál es su proceso 

de participación 

dentro de su 

comunidad como 

mujer?  

Puedo manifestar que 

ha sido un reto medio 

fuerte no solo en el 

territorio sino 

también en otros 

espacios y ha sido 

difícil.  

 Inicie a los 14 años 

siendo catequista a 

los 16 años fui 

comunera de la 

comuna San  

Francisco de Cajas 

desde ese entonces  

¿De qué manera 

considera que se 

puede promover la 

participación 

política de  

mujeres  

Kayambi?  

La participación 

que se tiene  ya es 

una de las 

iniciativas y para 

seguir incidiendo 

una de las fuerzas 

grandes seria las 

escuelas de  

formación 

especialmente para 

mujeres otra de las 

situaciones 

¿Cómo recuerda el 

proceso del  

levantamiento 

indígena del 2019?  

Como dirigentes 

asumimos la 

responsabilidad, en 

ese entonces no nos 

dieron chance ni de 

pensar y las 

comunidades se 

organizaron para 

dirigirnos a Quito, en 

el camino hubo 

mucha represión pero 

eso no nos limitó 

entre dirigentes nos 

delegamos las 

organizaciones así  

¿Considera que las 

mujeres son 

reconocidas como 

sujetos políticos 

activos en el  

movimiento indígena?  

En el movimiento 

indígena ya hay 

participación, existen 

grandes lideresas,  en 

la asamblea ya  

tenemos  

representación de 

mujeres, hay 

participación de 

jóvenes y mujeres, 

pero aun es 

cuestionado su 

proceso para no  

Denisse de la Cruz 

presidenta de la 

Confederación del 

Pueblo Kayambi 

manifiesta que su 

proceso como mujer ha 

sido un tanto difícil 

puesto que al asumir 

responsabilidades muy 

joven ha sido 

cuestionada. Empieza a 

representar en la 

comunidad a sus 14 

años, posterior a ello a 

sus 16 años fue ya 

comunera es gratificante 

ver como una mujer 

Kayambi va incidiendo 

de a poquito desde 



 67 

 FACULTAD DE  JURISPRUDENCIA, CIENCIAS  
SOCIALES Y POLÍTICAS   

         

    

fundamentales 

 en  

cargos dirigenciales 

dentro de  

 

quebrarse.  
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 en el 2017 fui 

secretaria de la 

comunidad, luego 

presidenta de los 

recursos hídricos, 

tesorera de la 

comunidad y tesorera 

también de recursos 

hídricos, he sido 

sindica, vice 

presidenta y 

presidenta.  

 

¿En qué espacios ha 

sido participe para 

las comunidades 

como tarea de los 

dirigentes es tomar 

iniciativas a 

quienes salen a 

estudiar en las 

ciudades a que 

regresen a las 

comunidades y den 

el  aporte 

profesional que lo 

han conseguido  se 

aplique en las 

comunidades 

porque sin ese 

aporte no va haber 

participación.   

avanzamos a Quito 

fue una masacre 

brutal.   

La posesión del 

Pueblo Kayambi era 

no al dialogo con eso 

nos mantuvimos, 

recuerdo también que 

decían a las mujeres 

no nos van a topar y 

nos pusimos en 

primera fila y como 

dirigentes más 

éramos encargados 

de coordinar. Decían 

a las mujeres no nos 

van a topar y nos 

 Posterior  al  

levantamiento  

 indígena  del  

2019¿Considera que 

existe mayor  

representación  

política  de 

 las mujeres?  

Sí, porque el asumir 

estos cargos de poder 

como asambleístas que 

ya han llegado 

nuestras compañeras 

asume incluso en 

direcciones y hasta 

alcaldesa 

independientemente  

la comunidad, para en la 

actualidad ser la primera 

mujer asumiendo la 

presidencia de la 

organización, sin 

embargo recalca que 

aspira que la próxima 

presidencia también sea 

mujer pero esta vez 

desde la decisión del 

voto popular.    

Así también, cuenta 

como en el proceso del 

levantamiento del 2019 

fue un momento de 

tención como dirigenta 

mujer puesto que más 
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ahora estar en la 

dirigencia?  

 En la UNOPAC he 

aportado como joven 

en algunos espacios 

no he sido dirigente 

directamente pero 

hemos apoyado en lo 

que nos convoque la 

organización, y 

desde la academia he 

fortalecido el tema de 

producción estuve 

estudiando 

agropecuaria y tuve 

la oportunidad de  

 ¿Considera  que  

existe  

participación de las 

mujeres en la  

estructura 

organizativa?  

Mientras en el 

código de la 

democracia se siga 

manifestando que la 

participación de las 

mujeres sea un 

cierto porcentaje  

pusimos al frente y 

había compañeras 

que pasaron pisando 

es muy triste ver a 

compañeras con 

hijos, sofocando con 

gas pero si no se hace 

 estas  

movilizaciones 

masivas 

estuviéramos con 

una economía que la 

población ya no 

aguantaría más.  

del partido que 

represente ya hay hasta 

prefectura de mujeres 

indígenas y así se ve el 

incremento de 

participación.   

Pero existe el rol 

machista, se fijan la 

mínima equivocación 

y es ya señalada y 

tachada de todo un  

allá de estar al frente de 

la organización fue la 

represión brutal desde el 

estado cuestionando 

cada accionar de la 

compañera sin embargo 

su firmeza fue hizo 

visible durante el 

proceso.    

Para culminar, desde la 

postura de Denisse 

considera que la manera  

 

 brindar algunos 

aportes y desde allí 

me dieron la 

oportunidad de venir 

a la Confederación 

del Pueblo Kayambi.   

En el 2017 asumí 

como vicepresidenta 

simplemente va 

seguir hasta ahí, se 

ha visto en los 

movimientos que 

las mujeres solo 

están para 

completar o de 

relleno y siempre el 

¿Cuáles son las 

condiciones a las 

que se enfrentó 

como dirigente 

durante el  
levantamiento 

indígena del 2019?  

poco. Veo con total 

alegría que las mujeres 

indígenas esta en algún 

cargo o espacio 

haciendo incidencia es 

a base de lucha pero 

también la constancia 

de todo los días como 

mujeres.   

d que más mujeres sigan 

haciendo incidencia en 

la política es desde las 

escuelas de formación 

para la formación 

política ideológica.     
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electa posterior a ello 

en el 2021 fui 

reelecta  

vicepresidenta y en el 

2022 asumí como la 

primera mujer 

presidenta, no fui 

electa en un congreso 

sino a raíz del 

fallecimiento del 

compañero Vinicio 

Quilo, que tanto la 

asamblea, como el 

estatuto de la  

Confederación y el 

respaldo  de la 

asamblea lo asumí.   

primer lugar lo 

llevan los hombres.  

No  solo  en  

procesos 

electorales sino 

también para 

administrar la 

organización.  

Tanto en la Conaie 

como en la  

Ecuarunari siempre 

era un tanto 

porciento solo 

hombres ahora 

puedo decir que hay 

participación de 

mujeres un tanto 

considerable, en las 

de segundo grado 

ya hay más 

participación casi 

fuerte  de mujeres, 

hay que romper ese  

Me ha tocado 

algunas cuestiones 

omitir no como 

mujer ni por miedo a 

ser reprimida sino 

como dirigente para 

mantener la unidad 

de mis comunidades 

a pesar de cualquier 

situación el saber  

conllevar y asumir 

cuestiones como las 

movilizaciones nos 

permite fortalecer y 

esta es la experiencia 

más bonita donde me 

ha tocado asumir con 

toda responsabilidad.   

Por otro lado, llegar 

al territorio la gente 

nos atacaba nos 

decían para que  

¿Cómo cree que la 

mujer indígena 

podría vincularse a 

futuro como  

representante  

política, cuáles serían 

 las 

estrategias?  

 Para una mujer 

siempre va ser un reto 

pero hablar con 

frontalidad y trabajar 

con las organizaciones 

buscando mejores días 

para la organización 

seria la puerta para 

estar dentro de estos 

procesos, así también 

ir de a poquito 

siguiendo la 

estructura:  

Para ser dirigente  

Kayambi ¿qué 

barreras ha 

enfrentado como 

mujer indígena?  

 

 Como jóven y como 

mujer hemos sido un 

tanto relegados, tras 

de la confianza si ha 

esquema donde se 

dice que la mujer 

debe ser en segundo 

al mando  

entraron al dialogo 

no sirvió para nada 

no  hemos 

conseguido nada y 

comunidad, 

organización 

segundo 

de 

grado 
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estado la cuestión 

machista de decir: 

bueno podrá no 

podrá, es mujer, no 

cumplirá, no sabe no 

es de proceso cuando 

llegamos muy 

jóvenes siempre 

piensan avanzará no 

ha de soportar o 

quizá incluso que 

pendejada vendrá 

hacer, es lo que antes 

pensaban y creo que 

rompió ya Transito 

Amaguaña y Dolores 

Cacuango en un 

proceso de liderazgo 

y desde ahí las 

mujeres podemos 

ocupar estos cargos.   

Dentro de la 

organización es la 

primera vez que está 

asumiendo una 

mujer. Han dudado  

debemos pelear 

`para llevar el 

primer lugar las 

mujeres.    

 Dentro  de  los  

procesos 

electorales cual es 

la dinámica de  

participación 

política de las 

mujeres, existe 

igualdad de 

género?  

Veo un tanto 

preocupada, solo 

estamos para 

completar y hasta 

ahí se llega no hay 

una participación 

contundente pero, 

hay respeto a la 

paridad hombre- 

mujer; mujer- 

hombre.  

 Sin  embargo  

eso es la tónica pero 

he aprendido de que 

no todo va ser en 

consenso hay cosas 

que como dirigente 

debes tomar postura 

a cuesta de 

enemistad.    

caminar 

 con  

característica 

comunidad 

conociendo 

realidad.  

  

esa 

de  

la  

Durante las 

movilizaciones del 

2019 ¿Cuál fue el 

rol de las mujeres 

en el movimiento 

indígena?  

Desde tiempos 

inmemoriales hemos 

tenido lideresas que 

han dado fruto a la 

voz de la mujer.   

Durante el 

levantamiento se vio 

que las mujeres 

estaban en primera 

línea sosteniendo 

desde las bases y  
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 nos han criticado, sin 

embargo estamos aquí 

conformado con 

hombres y mujeres.   

vivimos  una  

democracia 

tambaleante.     

  

organizando  el  

hospedaje, 

alimentación y para 

que estén bien.    

  

  

  

Participante   

Categoría 1   

Participación  de 

 la mujer 

Kayambi   

Categoría 2   

Dinámicas  de  

participación 

política   

Categoría 3  

Movimiento  Indígena  

2019  

Categoría 4  

Consolidación de las 

mujeres Kayambi 

como representantes 

políticas   

  

Síntesis  por  

participante   

  

  

Laura Pilataxi   

¿Cuál es su proceso de 

participación dentro 

de su comunidad como 

mujer?  

Empecé a participar 

desde mi espacio de ser 

comunera, luego como 

educadora en Wawa 

Huasi unos doce años, 

luego en la casa 

campesina y luego ya 

comunera de la  

¿De qué manera 

considera que se 

puede promover la 

participación 

política de mujeres 

Kayambi?  

Primero hay que 

encontrar el respeto 

dentro de la familia 

del hombre, la mujer 

y los hijos, las 

mujeres también  

¿Cómo recuerda el 

proceso  del 

levantamiento indígena 

del 2019?  

Desde la Confederación 

del Pueblo Kayambi como 

organizaciones filial 

participamos a la reunión 

donde alzamos la voz de 

decir que todos 

participemos tanto 

comunidades  

¿Considera que las 

mujeres son 

reconocidas como 

sujetos políticos 

activos en el  

movimiento 

indígena?  

Si, aunque mucha 

gente no valora el 

trabajo de la mujer 

pero siempre toca 

estar presente  

Laura, como muchas 

compañeras ha 

empezado su 

trayectoria desde la 

comunidad, siendo 

comunera puesto que 

es fundamental la 

participación como 

comunera para tener 

más peso y valides en 

sus cargos o 

decisiones.   
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 comunidad San Pablo 

Urco he estado juntos en 

la comunidad desde 

cualquier espacio, luego 

ya forme mi  hogar y 

seguía participando 

como comunera para 

coger mis beneficios 

entonces tenía que 

trabajar tanto en la 

vialidad como 

educación, agua y ahí vi 

la necesidad de 

participar.   

¿En qué espacios ha 

sido participe para 

ahora estar en la 

dirigencia?  

Primero ser dirigente del 

sector Pig Pig como 

presidenta, luego me 

sacaron a la comunidad 

como tesorera estuve 

seis años, posterior tuve 

que asociar al centro de 

acopio como dirigente 

mujer siete años pero ya 

como profesional 

tenemos derecho de 

voz y voto 

empezando desde el 

espacio de la familia 

hay necesidad ahí 

tenemos que 

empezar, tenemos 

que darnos cuenta, 

luego ver el 

territorio, la 

comunidad y después 

a nivel nacional  

porque como mujeres 

tenemos el derecho 

de opinar decidir y 

hacer.  

¿Considera que 

existe participación 

de las mujeres en la 

estructura 

organizativa?  

Si, dentro del 

territorio habido 

mujeres presidentas 

de las comunidades 

como en Pesillo hubo 

la compañera 

Graciela Alba, así 

sucesivamente ahora  

independientes como 

organizaciones de 

segundo grado no solo 

uno, porque es para todos 

por una causa justa. 

Primero debíamos analizar 

la coyuntura política que 

es lo que está pasando y 

dentro de ello que 

estrategia debíamos hacer 

y desde la voz de la mujer 

como dirigente de la 

COINOA tome el mando 

organizando la 

comunidad, estuve juntos 

con la gente convocando 

que punto estratégico 

cerrar y paulatinamente 

salir a Quito de esa forma 

se trabajó buscando 

estrategias como dirigente.   

Por otro lado, pensando 

que aquí en el territorio se 

tiene dos lideresas hay que 

llevar presente que como 

mujer se hace la voz de 

mando me puse al frente, 

me expuse ante la 

represión del estado.  

opinando  incluso 

como mujeres nos 

toca estar planteando 

o discutiendo dando 

estrategias para que se 

vaya tejiendo el 

pensamiento.   

 

 Posterior  al  

levantamiento  

 indígena  del  

2019¿Considera que 

existe mayor  

representación  

política  de 

 las mujeres?  

Hasta aquí si hemos 

tenido representación 

de mujeres aunque 

muchas veces nos 

desvalora pero si hay 

participación.   

Ahora mismo 

tenemos una mujer en 

la Confederación del 

Pueblo Kayambi para 

una mujer hay muchas 

barreras pero las 

El machismo y el 

patriarcado es un tema 

que limita la 

participación por ello 

Laura menciona que 

es importante el 

respeto desde la 

familia, el hogar y sus 

hijos hacer un cambio 

mediante el dialogo 

empezar desde allí 

para dar mirada a la 

comunidad o el 

territorio. El sistema 

patriarcal en Cayambe 

no ha permitido la 

plena participación 

política de las mujeres 

tanto en cargos 

públicos como en 

cargos de elección 

popular es decir no 

hay igualdad de 

participación.   

Las movilizaciones 

sociales representa la 

inconformidad de la 

gente, a pesar que el 

Estado y quienes 

están en la esfera  
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técnico, desde ese 

espacio aportar a la  

mujeres incluso están 

haciendo la  
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 comunidad y me dieron 

la confianza  

dirigente  

COINOA.  

  

para ser de 

la  

veo que algunas 

mujeres están 

ejerciendo hemos 

estado como mujeres 

protegiendo y 

administrando bien 

como si fuera de 

nosotros.   

 

Cuáles son las 

condiciones a las que se 

enfrentó como dirigente 

durante  el 

levantamiento indígena 

del 2019?  

Me sacaron en la lista 

negra que yo era la 

saboteadora, la vota 

piedras liderada desde 

olmedo así me tacharon.   

Me perjudico como 

persona en créditos 

bancarios que no podía 

sacar créditos, segundo 

para sacar el 

nombramiento yo no pude 

sacar el nombramiento 

cuando Guillermo Laso 

estaba presidente  porque 

yo estaba en la lista negra 

como dirigente del 

territorio de la Parroquia 

de Olmedo.   

jurisprudencia.   

 

¿Cómo cree que la 

mujer indígena 

podría vincularse a 

futuro como  

representante  

política, cuáles 

serían  las 

estrategias?  

 Nos tocaría ir 

analizando primero en 

que situación está el 

país porque de 

acuerdo a la 

coyuntura del país 

tenemos que trabajar.   

Desde mi pensar las 

mujeres deberíamos 

tener formación 

primero desde las 

bases ir tomando la 

batuta, liderando, es 

muy duro pero toca 

política han usado la 

fuerza para frenar las 

comunidades 

indígenas y sobre 

todo los dirigentes 

que han estado en 

primera línea 

enfrentan a 

condiciones de 

persecución, sin 

embargo desde estos 

espacios es 

importante la 

participación de las 

mujeres porque son 

quienes sostienen la 

lucha.    

Para ser 

Kayambi 

barreras 

enfrentado 

mujer indígena? 

Muchas  

primera dentro de la 

familia entendimiento 

familia, del hogar a 

veces los hombres no  

 quieren  nomas  

partici romper 

dialogando tanto con 

mis hijos como con mi 

esposo.  

dirigente  

¿qué ha 

como  

  

barreras,  

el de 

 mi  

que  

pe eso tuve que 

demostrando,  

Dentro de los 

procesos 

electorales cual es 

la dinámica de 

participación 

política de las 

mujeres, existe 

igualdad de 

género?  

De acuerdo al 

proceso, pero no hay 

igualdad siempre 

hay un machismo y 

critica pero uno 

mismo debe romper 

eso parándose fuerte 

hay gente que quiere 
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apagar a la mujer; 

hay que pensar que 

siempre podemos: 

en analizar, en 

discutir en todo 

momento. Mi 

pensamiento es  

Durante  las 

movilizaciones del 2019 

¿Cuál fue el rol de las 

mujeres en el 

movimiento indígena?  

poner fuerza para 

conducir primero 

desde la comunidad, 

la Parroquia, el 

Cantón, la Provincia 

pero no hay que ser  

  ser siempre activa.  

Las mujeres hemos sido la 

voz de protesta, nosotras 

como mujer liderábamos en 

primera línea  primero 

exponiéndonos a los 

policías, militares aunque 

un rato nos desmayamos 

pero nuevamente luego 

cogiéndonos de la mano 

decíamos “vamos mujeres, 

arriba mujeres” entre todas 

las compañeras.   

utilizadas.   

  

 

  

  

Participante   

Categoría 1   

Participación de la 

mujer Kayambi   

Categoría 2   

Dinámicas  de  

participación política   

Categoría 3  

Movimiento  Indígena  

2019  

Categoría 4  

Consolidación de las 

mujeres Kayambi 

como representantes  

políticas   

  

Síntesis  por  

participante   
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María Elena  

Quimbiamba   

¿Cuál es su proceso 

de participación 

dentro de su 

comunidad como 

mujer?  

Desde niña he estado 

vinculada a la  

comunidad,  

¿De qué manera 

considera que se 

puede promover la 

participación política 

de mujeres  

Kayambi?  

Primero hay que 

entender que la  

¿Cómo recuerda el 

proceso  del 

levantamiento indígena 

del 2019?  

Muy fuerte, para mí como 

mujer fue unos de los 

procesos que me marco 

porque no tenía  

¿Considera que las 

mujeres son 

reconocidas como 

sujetos políticos 

activos en el 

movimiento indígena?  

  

La participación de las 

mujeres Kayambi 

empieza desde muy 

temprana edad 

vinculados al 

beneficio colectivo de 

la comunidad, a pesar 

de que los mismos 

miembros de la  
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 actualmente 

pertenezco a un barrio 

Mojanda pero antes 

vivía en una 

comunidad de  

Cananvalle, empecé 

colaborando en el tema 

de fiestas, en espacios 

de organización dentro 

de la comunidad, 

luego por temas 

académicos Salí de la 

comunidad y en el 

2017 lo retome cuando 

desde la organización 

hubo un proceso de 

formación de lideresas 

a partir de eso me 

vincule ya en la 

dirigencia en el  

2018 tuve la 

responsabilidad de ser 

Vicepresidenta de la 

Organización  

UCOPEM en el 2021 

ya asumí la 

presidencia siendo la 

primera mujer que 

dejo precedente.  

palabra política es muy 

amplia una de las 

problemáticas que 

tiene  las 

organizaciones es que 

ya son dirigentes y son 

cautivados o son 

atraídos por el tema 

político partidista y esa 

no es la participación 

política sino, va más 

allá de eso el hecho de 

estar en temas de 

formación política 

ideológica.  

Es importante hacer 

política pensando en 

nuestras niñas, niños, 

jóvenes representando 

a la organización 

generando acciones 

estratégicas en el 

territorio,  sin alinearse 

al color de bandera.    

ese proceso de 

levantamiento y en 2019 

hacerme cargo de dirigir, 

organizar llevar al frente a 

las comunidades y 

organizaciones. Me senté 

y dije que hago y dije 

debemos trabajar en 

conjunto.   

Aquí fue bastante fuerte 

porque todo se mueve a 

base de las florícolas de 

las flores y como 

dirigentes teníamos la 

obligación de cerrar 

tuvimos que hacer una 

reunión era la mayoría 

hombres y la única mujer 

entonces realizamos 

planes estratégicos era 

muy fuerte la carga 

porque me tenía que subir 

a coordinar y me decían y 

usted que hace aquí 

jugando a dirigente 

entonces fue demasiado 

fuerte.   

Desde  las 

organizaciones creamos 

espacios para que estén 

las  mujeres 

principalmente desde el 

movimiento indígena 

pero también hay el otro 

lado que al delegar una 

dirigencia dicen: no, no 

voy a asumir porque 

tengo mis hijos, mi 

esposo, tengo que estar 

pendiente del hogar 

entonces dicen no tengo 

tiempo para estar en 

estos espacios y bueno 

se traza el camino hay 

escuelas de formación y 

sobre todo eso las 

mujeres aún no hay esa 

fuerza de romper ciertos 

patrones y decir bueno 

voy a asumir.  

Si se ha incrementado la 

participación porque ya 

hay mujeres asumiendo 

las dirigencias a nivel 

nacional veo con alegría 

el accionar de la  

comunidad les 

cuestione cada 

accionar y se limite su 

participación se ha 

logrado visibilizar la 

imagen de la mujer, es 

el caso de María Elena 

Quimbiamba, que 

empezó desde muy 

niña en diferentes 

espacios, sin 

embargo, se enfrentó 

a fuertes limitaciones 

por el hecho de ser 

una mujer joven lo 

cual desvaloriza la 

capacidad de llevar 

adelante  la 

comunidad.  

Durante la historia no 

existe una mujer 

presidenta dentro de 

la organización 

entonces es un trabajo 

fuerte para dejar un 

buen precedente como 

mujer porque es 

mucho más 

¿Considera  que 

existe  participación 

de las mujeres en la 
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¿En qué espacios ha  

estructura 

organizativa?  

En el levantamiento se 

mueven muchas cosas 

paralizas la economía de  

compañera  cuestionada ya que 

siempre han tomado a  

 

 sido participe para 

ahora estar en la 

dirigencia?  

He estado dirigiendo 

diferentes espacios 

tanto en la comunidad 

así también con los 

jóvenes, en el grupo de 

ñustas y dentro de la 

comunidad en las 

mingas, reuniones y 

demás.  

Actualmente si se ha 

elevado  la 

participación de las 

mujeres, primero que 

se ha dado desde la 

constitución con la 

paridad de género y en 

las organizaciones ya 

van haciendo uso y se 

ha concientizado  para 

la participación de 

las grandes empresas pero 

también paralizas las 

utilidades que genera en 

el cantón.   

Pero lo bonito de esto es 

dejar el legado del trabajo 

en conjunto, la 

solidaridad entre 

dirigente.  

 

Cuáles son las 

condiciones a las que se 

 Vicepresidenta  de  la  

CONAIE hace un trabajo 

 de  

complementariedad, 

pero en cuanto a las 

organizaciones del 

territorio nos hace falta 

todavía  la 

representación de las 

mujeres.   

las mujeres solo en las 

secretarias.   

Por otro lado, Maria 

Elena Q. Menciona 

que Actualmente si se 

ha elevado la 

participación de las 

mujeres, primero que 

se ha dado desde la 

constitución con la 

paridad de género y en 

las organizaciones ya 
 Posterior  al  

levantamiento  
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Para ser dirigente  

Kayambi ¿qué 

barreras ha 

enfrentado como 

mujer indígena?  

Habido fuertes 

limitaciones porque de 

alguna manera dudan 

el trabajo de una mujer 

que si podrá o no 

comparándonos con 

los hombres. Mis 

primeras trabas era que 

yo no tenía la 

suficiente edad para 

presidir la presidencia.   

mujeres pero no lo 

suficiente.  

Pero siento que 

todavía en las 

elecciones si mandan 

un hombre y una mujer 

que tienen los mismos 

derechos nuestra gente 

todavía va elegir un 

hombre y esto es 

porque estamos 

acostumbrado a 

estereotipos que 

alguien nos defienda o 

como a un padre que 

nos cuida y que la 

madre debe estar en la 

casa con los hijos que 

debe ser más sensible  

enfrentó como dirigente 

durante  el 

levantamiento indígena 

del 2019?  

Tuvimos un conflicto con 

las florícolas porque a mí 

y a mis dirigentes nos 

llamaban a amenazar que 

si no nos dejan pasar con 

los camiones nos vamos a 

verte en la casa incluso 

decían te damos 30 mil 

para que nos dejes pasar 

mis cajas de las flores 

entonces me llamaban a 

cualquier hora o me 

decían si algo pasa a mi 

familia usted tiene la  

 indígena  del  

2019¿Considera que 

existe mayor 

representación política 

de las mujeres?  

 Independientemente de 

cómo se haya dado las 

cosas, el hecho de que 

actualmente haya una 

presidenta mujer en la 

Confederación del 

Pueblo Kayambi eso ya 

dice muchísimo que 

desde tiempos hemos 

venido luchando.   

Si bien es cierto recuerdo 

que en el  

van haciendo uso y se 

ha concientizado  para 

la participación de 

mujeres pero no lo 

suficiente, porque 

incluso en las 

elecciones aun es 

fuerte el hombre.   

  

   

 

responsabilidad.   
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 Durante la historia no 

existe una mujer 

presidenta dentro de la 

organización entonces 

es un trabajo fuerte 

para dejar un buen 

precedente como 

mujer porque es 

mucho más 

cuestionada ya que 

siempre han tomado a 

las mujeres solo en las 

secretarias.   

Otras limitantes 

fuertes ha sido que en 

todas las dignidades 

están los hombres y 

cuando das ideas u 

opinas no te hacen 

valido porque eres 

mujer porque eres 

joven pero considero 

que es más un tema 

estructural y es que la 

gente  está 

acostumbrado a ver en 

las dirigencias a 

personas mayores.   

Los prejuicios que han  

y que ella si no puede 

gritar entonces es 

como que le ven a la 

mujer como una falta 

de firmeza. Si ha 

incrementado la 

participación pero no 

como quisiéramos.    

 

Dentro de los 

procesos electorales 

cual es la dinámica de 

participación política 

de las mujeres, existe 

igualdad de género?  

 No, porque desde las 

organizaciones los 

partidos políticos solo 

cogen al presidente 

cuando no debería ser 

así, sino en un 

consenso decir si le 

vamos apoyar 

entonces es como el 

mal que tenemos 

porque he visto que ha 

pasado mis 

compañeros han caído 

en ello.   

Durante  las 

movilizaciones del 2019 

¿Cuál fue el rol de las 

mujeres en el 

movimiento indígena?  

Tengo que reconocer que 

la participación de las 

mujeres en las 

movilizaciones fue muy 

importante. Estuvieron 

madres con sus hijos en la 

espalda entonces todas las 

mujeres nos pusimos en 

primera línea solo con las 

mujeres pienso que de 

alguna manera se rompió 

los prejuicios que se tiene 

con las mujeres dirigentes 

organizando y parando la 

violencia.   

Recalco también que las 

mujeres tomaron la 

iniciativa de realizar las 

ollas comunitarias para 

quienes estuvimos en las 

marchas y también a 

partir de eso se daba un 

precede asumido por las  

Congreso solo había una 

mujer que era Pacha 

Cabascango era la única 

que presidía la lista, 

lamentablemente  

pudimos evidenciar que 

su propuesta como 

mujer no convenció y 

por ende eligieron a un 

hombre y bueno tras el 

fallecimiento del 

compañero asumió la 

compañera Denisse pero 

había cuestiones 

estructurales que 

querían poner a un 

hombre queriendo 

reestructurar el consejo 

cuando hay un estatuto 

que lo respalda y todo 

por interés partidista 

también.   

 

¿Cómo cree que la 

mujer indígena podría 

vincularse a futuro 

como representante 

política, cuáles serían 

las estrategias?  
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Primero el tema de 

formación de liderazgo  
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 creado también es una 

limitante pero para 

romper todo ello es 

importante trabajar en 

conjunto poniendo 

nuevas ideas y 

eliminar las malas 

prácticas.   

Es importante que las 

organizaciones tengan 

voz y voto en los 

procesos electorales 

para tomar decisiones 

pero no estoy de 

acuerdo que no tengan 

conciencia colectiva y 

encerrarse solo para 

ellos. Nos faltan 

madures política.   

No existe igualdad de 

género porque la 

mayoría de mujeres 

solo fueron por 

cumplir porque así lo 

exigió el CNE. En el 

caso de alcaldes por 

ejemplo en Pedro 

Moncayo solo estaban 

dos compañeras los 

demás todos hombres, 

siempre han estado en 

alternas entonces qué 

posibilidad hay de las 

compañeras si no 

existe  esas 

condiciones que 

mujeres.   

  

son muy importantes ir 

vinculando a las mujeres 

ya no solo al tema de 

cultivo sino ir haciendo 

cuotas es decir: si esta 

vez va un hombre la 

próxima una mujer así 

podemos ir haciendo 

incidencia.  

Poner a la figura de una 

mujer a otro nivel que la 

mujer si tiene la 

capacidad de dirigir una 

organización que con los 

pro y contra se puede ir 

marcando este espacio 

para las mujeres y 

generar nuevos cuadros 

 de participación.   
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lleguen al poder y nos 

represente si en las  
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  posiciones que estaban 

eran mínimas. No 

hemos logrado todavía 

a decir con firmeza sí 

las mujeres nos 

 están 

representando cuando 

a la mayoría solo nos 

ponen de relleno.   

   

  

Participante  Categoría 1   Categoría 2  Categoría 3  Categoría 4    Síntesis  por  

participante   

  

Elsa Chicaiza   

¿Cuál es su proceso 

de participación 

dentro de su 

comunidad como 

mujer?  

Mi participación ha 

sido con fin de que la 

comunidad y luego la 

organización siga 

fortaleciendo con 

transparencia.  

¿De qué manera 

considera que se 

puede promover la 

participación 

política de mujeres 

Kayambi?   

Se debe promover 

desde  las 

comunidades, desde 

la participación a las 

mingas y reuniones 

que trabajen con la 

comunidad, mejor 

dicho sea hombre, sea 

mujer desde jóvenes 

hay que incentivar a 

que este junto a la  

¿Cómo recuerda el 

proceso del  

levantamiento 

indígena del 2019?  

En ese entonces yo no 

estuve de presidenta 

pero era una presión 

que vivíamos como 

dirigentes, teníamos 

que estar en  

constantes 

convocatorias a ver 

qué pasaba, que 

podemos hacer y 

conforme pasaban los 

días nosotros ya 

teníamos que estar  

¿Considera que las 

mujeres son 

reconocidas como 

sujetos políticos 

activos en el  

movimiento 

indígena?  

Sí, siempre estamos 

presentes en las 

reuniones o cualquier 

convocatoria que nos 

hagan en el Pueblo 

Kayambi siempre he 

estado asistiendo a 

veces solita o con mis 

compañeros pero 

siempre hay  

  

Elsa Chicaiza aborda 

que la participación 

política debe empezar 

aprendiendo desde la 

comunidad, no solo 

sea mujer sino, 

hombres y mujeres 

jóvenes hasta niños 

deben desde la familia 

motivar para que 

asistan a ingas y 

reuniones de la 

comunidad ahí van a 

saber que es la 

comunidad.   

 ¿En qué espacios ha 

sido partícipe para 

estar ahora en la 

dirigencia de su 

organización?  
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 He participado desde 

mi juventud primero  

 en  las  mingas,   

reuniones luego como 

dirigente asignada 

vocal, en 2013 fui 

presidenta del barrio 

Chiriboga por cuatro  

comunidad porque 

hoy en día ya los 

jóvenes no quieren ni 

participar. Desde ahí 

toca motivar para que 

haya participación y 

todo sea elegido en 

reuniones.   

planificando, nosotros 

estábamos en la bola 

de Guáchala y 

debíamos coordinar 

alimentación y que 

toda la gente participe 

oh con los días que ya 

iba avanzando tocaba 

participación.   Si se llega a cargos 

hay que ver el tema de 

beneficio colectivo el 

bien de la comunidad 

u organización.   

 Posterior  al  

levantamiento  

indígena del 2019 

¿Considera que 

existe mayor  

representación  
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 años  y  medio   

después en 2019 fui 

secretaria de la 

Corporación el  

HATO, posterior fui 

presidente de la 

comunidad el HATO 

Pucara y actualmente 

estoy presidenta de la 

organización.   

  

Para ser dirigente  

Kayambi ¿Qué 

barreras ha 

enfrentado como 

mujer indígena?  

Cuando ya pase a ser 

dirigente en diferentes 

dignidades, primero 

en mi familia  

¿Considera que 

existe participación 

de las mujeres en la 

estructura 

organizativa?  

Ahora si puedo decir 

que hay participación 

veo mujeres 

presidentas, mujeres 

que están en la 

directiva y eso es 

bueno hay que romper 

el miedo porque si 

seguimos con miedo 

no van a seguir 

humillando, 

criticando pero como 

mujeres en las 

reuniones debemos 

opinar, hablar si está 

bien si está mal 

porque así nos toman  

organizar para ir a 

Quito también.   

 

 ¿Cuáles son las 

condiciones a las que 

se enfrentó como 

dirigente durante el 

levantamiento 

indígena del 2019?  

La verdad que solo la 

presión de la gente 

nomas que tocaba estar 

avisando cualquier 

novedad que pase a 

diario y otro que ya no 

aguantaban tantos 

cierres de vías los 

floricultores por donde 

quiera querían pasar y 

luego a quien hablaba 

era a los dirigentes.   

política  de 

 las mujeres?   

Si hay participación 

de mujeres en el paro 

también habían pero 

en  las 

movilizaciones se ve 

la fuerza de las 

mujeres ahí fuimos 

visibles. Después de 

eso ahora ya tenemos 

presidenta, 

asambleístas, juntas 

parroquiales por eso 

debemos apoyarnos 

entre compañeras 

decir esto está bien 

así haga eso es 

apoyar uno también a 

veces se equivoca y 

ahí se necesita que 

estén.   
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 si tuve apoyo, más 

bien de mis 

compañeros no he 

tenido mayor 

respaldo, yo por ser 

mujer a veces me 

en cuenta. Y bueno 

ahora ya tenemos 

hasta presidenta del 

Pueblo Kayambi así 

hay que seguir 

avanzando.   

Durante las 

movilizaciones ¿Cuál 

fue el rol de las 

mujeres en el  

movimiento indígena?  

 

¿Cómo cree que la 

mujer indígena 

podría vincularse a 

futuro como  
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hacían de menos, pero 

algo mas fuerte que he 

vivido es que muchas 

de las veces las 

mismas compañeras 

no nos apoyamos 

porque a mi mis 

compañeras mujeres 

me criticaban más 

entre mujeres nos 

criticamos cuando 

deberíamos 

apoyarnos y de ahí de 

mi familia  si tengo 

apoyo.   

Dentro de los 

procesos electorales 

¿cuál es la dinámica 

de participación 

política de las 

mujeres, existe 

igualdad de género?  

A lo que yo puedo 

decir es que no hay 

igualdad todavía aun a 

las mujeres somos 

relegadas, no creen en 

nuestra capacidad nos 

dicen que no vamos a 

poder peor cuando son 

indígenas ponen 

limitaciones, y 

siempre va ganar el 

hombre si desde la 

comunidad o la 

organización quien 

está al frente es el 

hombre pues pero si 

puedo decir que ya  

Ya no me acuerdo muy 

bien, pero las mujeres 

siempre tenemos más 

poder de convocatoria 

entonces nos tocaba 

estar haciendo 

reuniones y 

planificando así  

mismo viendo el tema 

de alimentación para 

todos los que estaban 

en el paro.   

  

representante  

política, cuales 

serias  las 

estrategias?  

Hay que primero 

participar en la 

comunidad desde 

jóvenes no solo 

mujeres sino en 

general hay que hacer 

que asistan a 

reuniones ahí van 

aprender para que a 

futuro  nos 

representen, oh 

también sería bueno 

los talleres de 

formación solo para 

mujeres o sino para 

hombres y mujeres 

para estar igualitos.   
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  tenemos  

representación en 

algunos espacios 

nuestras compañeras ya 

participan pero todavía 

nos falta, para eso 

nosotras entre mujeres 

debemos apoyarnos.   

Ahora todavía a las 

mujeres nos utilizan 

solo como relleno 

nomas o quieren que 

vayan como alterno eso 

también porque así dice 

que piden la ley sino ni 

en cuenta a nosotras.   

   

  

Participante   

Categoría 1   

Participación de la 

mujer Kayambi   

Categoría 2   

Dinámicas  de  

participación política   

Categoría 3  

Movimiento  

Indígena 2019  

Categoría 4  

Consolidación de las 

mujeres Kayambi  

como 

representantes 

políticas   

  

Síntesis 

participante   

por  
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Martha Inlago  

¿Cuál es su proceso 

de participación 

dentro de su 

comunidad como 

mujer?  

Dentro de mi 

comunidad San  

Francisco de Cajas he 

estado enfocada en el 

trabajo social, desde 

joven he participado 

no solo como 

comunera sino como 

dirigente asumiendo 

varias dignidades: 

secretaria, tesorera de 

agua, dirigente de 

cultura, presidenta así, 

siempre he visto lo 

colectivo no solo por 

mí.  

¿De qué manera 

considera que se puede 

promover la 

participación política 

de mujeres Kayambi?  

  

Considero que desde los 

presidente que estamos 

en diferentes espacios 

organizaciones o 

comunidad desde ahí 

parte, por ejemplo yo 

ahora estoy en 

elecciones de 

CODEMIA hemos 

acordado que sea en 

equidad de género de 

hombre y mujer lo que 

hice es personalmente a 

las 11 comunidades 

entregar el papel 

diciendo que saquen  

¿Cómo recuerda el 

proceso del  

levantamiento 

indígena del 2019?  

  

Fuimos de mi 

comunidad a la 

ciudad de Quito 45 

hombres y 3 mujeres 

fui dejando a mi 

familia y bueno toda 

la responsabilidad 

caía en mí, estuvimos 

algunos días allá 

luchando por nuestros 

derechos.   

  

Desde años atrás 

hemos luchado, la 

gente iba con una 

furia de manera 

organizada pero le 

¿Considera que las 

mujeres son 

reconocidas como 

sujetos políticos 

activos en el  

movimiento 

indígena?  

  

En la parte 

organizativo si es 

tomada en cuenta 

pero en la parte ya 

haciendo política 

muchas veces ni 

siquiera somos 

tomadas en cuenta, 

hasta puedo decir que 

creo que hay que 

tener aliado para que 

seamos parte para que 

seamos tomadas en 

cuenta.  

  

  

Martha considera que 

la participación de las 

mujeres  

Kayambis en muy 

cuestionada y 

limitada muchas de 

las veces no hay 

apoyo desde las 

mismas compañeras 

además qué existe un 

grado de machismo 

muy alto dentro de la 

organización donde 

muchas de las veces 

ha tenido que 

enfrentar contra ello, 

así también menciona 

que al tener un hogar, 

una familia ha sido un 

tanto difícil poder 



 93 

 FACULTAD DE  JURISPRUDENCIA, CIENCIAS  
SOCIALES Y POLÍTICAS   

         

    

 

¿Cuál es su proceso 

de participación 

dentro de su 

comunidad como 

mujer?  

Para estar ahora en la 

organización he sido 

muy participativa en  

candidatos y candidatas  

para hacer la primaria y 

para la sorpresa ese día 

no vino nadie, sino los 

mismos de siempre y me 

doy cuenta que siguen 

jugando políticamente, 

cuando debían sacar aun 

sea jóvenes y entonces 

yo  

diría que hubo una 

perdida fatal también, 

ahora nos toca pensar 

bien para otro paro 

porque ya no estamos 

preparados para eso, 

porque a nosotros no 

nos esperan las 

deudas.   

 Posterior  al  

levantamiento  

 indígena  del  

2019¿considera que 

existe mayor  

representación  

política  de 

 las mujeres?   

  

llevar a cabo su 

familia y la 

organización a la vez 

que a pesar de ello, 

Martha no mezcla las 

cosas mejor lleva 

unida tanto la familia 

y su responsabilidad. 

La mejor manera de 

hacer que las mujeres 

sigan participando es  

 

 la comunidad, en 2008 

fui presidenta muy 

joven no tenía las 

bases pero ya lo 

asumía, en 2022 fui 

nuevamente asumí la 

presidencia y en ese 

trayecto se vino las 

elecciones de la 

UNOPAC y ahí es 

donde mi comuna me 

dieron la oportunidad 

dije es una pena que no 

hayan traído dirigentes 

entonces no hay 

convocatoria de los 

mismos presidentes.   

  

Por eso, como dirigentes 

hombre o mujer a la 

cabeza principal 

debemos animar 

tenemos que decir es 

  

Y bueno ya allá en 

Quito yo veía de 

cerca el maltrato de 

los militares incluso 

yo estaba en medio de 

eso buscando a mis 

jóvenes.   

  

Yo no le veo tanto, 

para algunas cosas he 

visto la participación 

pero no hay 

visibilidad en su 

totalidad. En mi 

organización de 11 

comunidades mismo 

solo tengo 2 

presidentas, es decir, 

solo ciertas personas  

dando espacio a 

jóvenes mujeres 

mencionar que en el 

camino se aprende, 

motivar desde las 

presidencias no 

dando cabida solo a la 

gente mayor o a los 

mismos de siempre 

solo de esa manera se 

puede lograr mayor 

¿Cuáles son las 

condiciones a las 
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para participar en 

representación de mi 

comunidad, ahora soy 

presidenta de 11 

comunidades.   

 

Para ser dirigente  

Kayambi ¿qué 

barrera ha 

enfrentado como 

mujer indígena?  

Bastante, muy duras 

las barreras. Primero, 

soy madre y mujer 

tengo 2 niños uno de 

10 y otro de 5, tengo 

mi familia y para estar 

en estos espacios como 

dirigente es muy  

momento de participar 

porque si no 

participamos nunca 

vamos a saber y por eso 

de esa manera debemos 

apoyar. Debemos seguir 

incentivando y yo digo a 

las compañeras de las 

comunidad ve, aprende, 

sal, claro que no 

sabemos pero en el 

camino se aprende.   

que se enfrentó 

como dirigente 

durante el  

levantamiento 

indígena?  

  

Como dirigente no he 

tenido amenazas 

replicas nada de eso, 

lo único que puedo 

decir es que nos 

decían que nos van a 

coger a los dirigentes 

era nuestro único 

temor.   

  

quieren  acaparar 

todo.   

  

  

¿Cómo cree que la 

mujer indígena 

podría vincularse a 

futuro como  

representante  

política, cuáles 

serían  las 

estrategias?  

  

Si estamos entre 

mujeres debe haber 

un solo pensamiento, 

respetando las 

diferencias, trabajar 

sin celo político sino 

ser solidarias decir yo 

te apoyo,  

participación de 

compañeras mujeres 

en el ámbito 

organizativo y 

político social.   

  

¿Considera que existe 

participación de las 

mujeres en la  

estructura 

organizativa?  

  

Participación de las 

mujeres en la dirigencia  

  

 Durante  las  

movilizaciones  

¿cuál fue el rol de las 

mujeres en el  
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 duro porque para que 

entienda mi esposo y 

mis hijos es muy duro 

pero al no estar de 

acuerdo tengo el apoyo 

no al 50% pero si me 

apoya pero me dice 

que haces allá, muchas 

veces hasta sin sueldo 

para mi es súper 

difícil.   

En mi comunidad 

entre mujeres incluso 

había celo o entre 

hombres se apoyaban 

ahora en mi 

organización tengo un 

vicepresidente y un 

secretario que son 

retirados militares y 

ahí han sido choques 

grandes porque para 

que vengan a ocupar 

un cargo organizativo 

a la manera que ellos 

estaban educados es 

difícil entender y es 

una barrera súper 

grande que no me 

no le veo yo, por 

ejemplo ayer nomas 

participe en una reunión 

en IEDECA de la ley de 

agua veo alrededor y 

digo ¿cuántos hombres 

hay? y estaban 17 ¿y 

mujeres? solo 3 

entonces ahora 

incorporan a más 

hombres.   

  

Por eso me doy cuenta 

que no están asumiendo 

dirigencias las mujeres, 

no sé si tienen miedo, o 

no hay apoyo desde la 

familia mismo oh de los 

presidentes de la 

comunidad, pero si hay 

un miedo entonces dice 

prefiero quedar 

tranquila incluso 

algunas amigas me 

dicen como aguantas 

todo eso, pero hay que 

sacar fuerzas de donde 

sea. Entonces no hay 

participación de las 

mujeres quizá sea por 

movimiento 

indígena?  

  

El rol primero en la 

comunidad  era 

mantener unido 

 la 

movilización y sobre 

todo estar pendiente 

de quienes se fueron a 

Quito.   

  

También era pasar 

agua, cuidar a los 

desmayados, estar 

pendiente y hasta 

estar pendiente 

adelante.   

empoderarnos o en 

caso de tener familia 

ver la parte de la 

familia y llevar en 

conjunto viendo la 

parte positiva 

enfrentando al 

machismo no solo de 

la familia sino de la 

sociedad y la mejor 

estrategia es apoyar 

entre nosotras sin 

atacar sino más bien 

dando fuerzas de que 

pueden ser mejores 

lideres o políticos que 

trabajen en conjunto.  

   

Siempre digo que la 

mejor estrategia es 

apoyarle pero 

siempre y cuando 

quiera trabajar porque 

muchas veces solo 

ingresan y se olvidad 

se olvidan de donde 

salieron, eso no es un 

buen liderar cuando 

quieren solo 

apoderar.    
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permite avanzar como 

mujer. A pesar de ese  

labores del hogar o la 

economía que estamos  
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 conflicto interno 

existen dos 

compañeras pues no 

tienen miras 

atravesando. Por más 

que digan que las 

mujeres están 

empoderando no es así.    
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organizacional, no 

saben cómo basarse y 

una joven me quieren 

ver derrotada como 

mujer me parece que 

responde a un partido 

político no participan 

al cien pero me hacen 

problema y desde los 

compañeros militares 

veo el machismo 

porque no saben a 

dónde inclinarse la 

barrera que he tenido 

que enfrentar por ser 

mujer son mis dos 

compañeros y dos 

compañeras entonces 

yo analizo y no me 

permite avanzar para 

trabajar y otro que 

afuera también hay 

personas que me 

quieres ver derrotada 

porque no represento a 

un partido político 

porque aquí es de 

trabajar en conjunto lo  

  

Dentro de los procesos 

electorales ¿cuál es la 

dinámica de 

participación política 

de las mujeres, existe 

igualdad de género?  

  

 No me he enfocado 

mucho en ese ámbito, 

pero de lo que he visto 

igual no he visto 

participación de las 

mujeres pero que tiene 

más poder ganar y quien 

no tiene poder no gana, 

sin embargo, desde mi 

organización hemos 

impulsado a mujeres 

jóvenes que vayan a la 

junta por ejemplo pero 

pasa que una vez que 

llegan allá el partido 

político les corrompe se 

olvidan de la comunidad 

se olvidan que se deben 

a ellos.   
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 he dicho.  

El machismo es muy 

fuerte a veces discuto 

con mis compañeros 

que le comente, llego a 

mi casa y también me 

dice que haces allá si 

no te pagan entonces 

digo la dirigencia es 

pasajera pero es una 

escuela para mí,  

entonces ese ha sido 

una barrera no puedo 

tampoco dejar a mi 

familia que está 

construida.   
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