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ECUADOR: 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO 



El efecto Correa en el movimiento 
indígena de Cotacachi y Otavalo 

Rickard Lalander 

Presentación 

La victoria de Rafael Correa y su Alianza PAÍS5 en las 
elecciones presidenciales de 2006 ha afectado duramente al mo 
vimiento indígena ecuatoriano y sus organizaciones principa 
les. Las condiciones iniciales de lucha y anti-política contra el 
neoliberalismo se ven cambiadas con un presidente de etiqueta 
izquierdista. En este artículo se analizará el llamado efecto Co 
rrea en el movimiento indígena a nivel local y los casos canto 
nales de Cotacachi y Otavalo, fortalezas tradicionales del movi 
miento político Pachakutik en la provincia de Imbabura, en la 
sierra norte de Ecuador, y particularmente los aspectos de nue 
vas alianzas locales y rupturas organizativas entre 2006 y el ini 
cio de 2009. Para poder comprender mejor las estrategias más 
recientes de las organizaciones indígenas y las condiciones loca 
les del establecimiento de alianzas políticas, vale considerar el 
contexto histórico desde la perspectiva del movimiento indíge 
na en los dos municipios. 

5 Patria Altiva y Sobem11a. 
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En Cotacachi, Auki Tituaña fue electo alcalde en 1996 
y en Otavalo Mario Conejo en el 2000, ambos representantes de 
Pachakutiks y se mantienen en el liderazgo municipal desde en 
tonces. No obstante, en enero de 2006, Mario Conejo oficializó 
su desafiliación de Pachakutik y más tarde el mismo año se pre 
sentó con un movimiento político nuevo; la Minga Intercultural; 
como punto culminante de una relación que había sido conflic 
tiva desde su inicio con el movimiento indígena nacional, pro 
vincial e incluso el nivel local. 

El caso de Cotacachi es igualmente particular ya que 
allí la alianza del alcalde Tituaña se estableció con el movimien 
to campesino asociado al Partido Socialista-Frente Amplio, la 
UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de 
Cotacachi). Con relación al gobierno nacional actual de Rafael 
Correa y su Movimiento PAf S, ha habido un acercamiento por 
parte de Conejo, mientras que Tituaña se ha colocado entre sus 
opositores. En el panorama electoral de 2009, Conejo se presen 
ta para su reelección como candidato por la lista 35 del Movi 
miento PAfS. En Cotacachi hay dos candidatos indígenas que 
compiten, Tituaña por Pachakutik, ahora sin alianza con el mo 
vimiento campesino indígena, y Alberto Anrango, cofundador de 
la UNORCAC, es el candidato oficial de Movimiento PAfS para 
el cargo de alcalde. 

Por un lado el proceso político de alianzas sociales po 
dría entenderse como un tipo de cooptación desde arriba de mo 
vimientos sociales que se encontraban en crisis de militancia y 
credibilidad. Pero con una perspectiva desde abajo el mismo pro 
ceso puede interpretarse en términos de unificación de las fuer 
zas sociales, como el caso de la FENOCIN y otras organizaciones 
que se han aliado con Correa. La estructura organizativa del Mo 
vimiento PAfS se puede clasificar como muy abstracta hasta la 
actualidad, especialmente a nivel cantonal. Sólo a partir del pro 
ceso electoral de 2009 se puede percibir esfuerzos de unificar la 
organización, pero entre sus representantes PAÍS ha sufrido 

68 

6 Coloquialmente llamado así, como "Pachakutik" el autor se refiere al Mo 
vimiento de Unidad Plurinacional Pachakutlk-Nuevo País- MUPP-NP, reco 
nocido e inscrito en el sistema electoral ecuatoriano con la Lista 18. 



igualmente de oportunismo individualista en todos los niveles 
político-territoriales. En las teorías del populismo un criterio pa 
ra su definición trata del contacto directo entre el líder y las ma 
sas. Los rasgos personalistas y populistas del movimiento se des 
tacan con la concentración del poder en su máximo dirigente. 
Igualmente, entre los populistas es frecuente la creación de un 
gran proyecto nacional, por ejemplo un proceso constituyente 
muy asociado al presidente, como en el caso de Correa. No obs 
tante, en este artículo no habrá un esclarecimiento más profun 
do y analítico de cuales de los actores políticos son más de iz 
quierda, o cuán izquierdista o populista es el presidente Correa, 
sino que el objetivo es más bien reflexionar analíticamente sobre 
los procesos políticos a nivel cantonal. 

Al estudiar los éxitos y/o los fracasos de distintos gru 
pos sociales y políticos organizados, el ambiente político es de 
gran importancia. Las ideas de estructuras de oportunidades 
políticas han sido utilizadas en el análisis de movimientos socia 
les y las posibilidades de los actores sociales para movilizarse. 
Los cambios institucionales, estatales y políticos son fundamen 
tales para la posición relativa de la organización y sus expectati 
vas de lograr influencia política. Diferentes factores influyen so 
bre las organizaciones ciudadanas y políticas, como la estructu 
ra del estado, el esqueleto legal, el grado de apertura (o cierre) 
del sistema político, y el concurso entre los diferentes actores 
políticos. En el presente estudio es importante subrayar igual 
mente los aspectos de la presencia/ausencia de aliados políticos, 
es decir alianzas de actores locales con un fuerte movimiento 
político nacional, así como las posibles divisiones entre las elites 
políticas del paísz, Las interpretaciones por parte de los actores 
políticos a nivel local son fundamentales en el presente estudio 
y se ha realizado entrevistas con una gran cantidad de los prota 
gonistas políticos. 

Para comprender mejor el proceso político más recien 
te es importante reconsiderar el papel histórico de los indígenas 
y asimismo su crisis organizativa que asimismo ha abierto las 
puertas para otros tipos de alianzas sociales y movimientos poli- 

7 Tarrow, J 994; Lalander, 2004: 50-53. 
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ticos. Desde los primeros años del siglo 21, el movimiento indí 
gena ecuatoriano, reconocido como el actor político emergente 
más impactante del país desde 1990, se encuentra en crisis y con 
sus principales organizaciones marcadas por tensiones, conflic 
tos y divisiones internas. Con el enfoque político en las bases lo 
cales, el movimiento indígena ecuatoriano puede clasificarse co 
mo el más fuerte del continente. 

A partir de la institucionalización política de la Confe 
deración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a 
mediados de los ochenta, los triunfos electorales municipales de 
Pachakutik a partir de I 996, hasta el aporte indígena en el proce 
so constituyente de 1997-98, han significado un reconocimiento 
político-social-cultural de la población indígena ecuatoriana. El 
movimiento indígena no solamente ha sido un actor político de 
cisivo en temas de educación bilingüe, desarrollo rural y diseño 
institucional, pero también ha contribuido al derrocamiento de 
dos presidentes Abdalá Bucarám en 1997 y Jamil Mahuad en el 
2000. En las elecciones presidenciales de 2002 el movimiento in 
dígena se alió con el teniente coronel y ex golpista Lucio Gutié 
rrez. Sin embargo, la alianza duró poco y el movimiento indíge 
na llegó a ser parte de los críticos opositores del gobierno. A par 
tir de la alianza pasajera con el Presidente Gutiérrez el movi 
miento indígena ha experimentado una crisis política, social y de 
representación política. 

La politóloga Tanya Korovkin ofrece dos factores expli 
catorios del fracaso electoral del movimiento indígena y el apo 
yo por parte del mismo electorado a un populista izquierdista. 
Primero, la relación históricamente cercana entre los indígenas y 
la izquierda ecuatoriana. Con razón Korovkin enfatiza que la 
gran mayoría de los investigadores ha ignorado este aspecto de 
relaciones históricas. Segundo, se destaca la crisis interna del 
mismo movimiento indígena (Korovkin, 2007). Generalmente, 
el movimiento indígena ecuatoriano está identificado, a nivel de 
las comunidades, y se ha caracterizado por un alto grado de des 
confianza hacia los liderazgos nacionales, incluso dentro de las 
mismas organizaciones indígenas. En este artículo se enfatiza la 
importancia de analizar las relaciones entre actores políticos/so- 
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ciales a nivel local, para poder visiblizar mejor las tensiones his 
tóricas y los cambios de las mismas. A nivel cantonal Pachakutik 
ha logrado mantener su fortaleza, con distintos tipos de alianzas 
políticas locales. En las elecciones municipales de 2004, Pachaku 
tik triunfó en 17 municipios, entre otros en Otavalo y Cotacachi8• 

La fortaleza indígena en Imbabura 

Antes de seguir analíticamente con los dos gobiernos 
locales indígenas de Cotacachi y Otavalo, es importante reconsi 
derar el panorama histórico de los dos cantones para poder com 
prender mejor los contextos locales, así como las diferencias y se 
mejanzas entre los dos. 

La población indígena de Cotacachi y Otavalo pertene 
ce, étnica y culturalmente, a la misma nacionalidad indígena, los 
Kichwa-otavalos. Ambos cantones se identifican como la cuna 
intelectual del movimiento indígena nacional. Las ubicaciones 
geográficas cercanas (IS km), nexos familiares, procesos migra 
torios históricos, así como actividades comerciales y culturales 
entre los dos cantones han contribuido a una sensación de com 
partir un pasado común. No obstante, hay importantes diferen 
cias entre los dos cantones. 

Otavalo es popularmente conocido por su mercado de 
artesanía y textiles (el mercado indígena más grande del mundo), 
mientras que la actividad económica de Cotacachi es la agricul 
tura y la producción de cuero. Según el censo poblacional de 
2001, Otavalo tiene la proporción más grande de población indí 
gena de toda la provincia de Imbabura, con el 55,35% de los 
90,188 de otavaleños que se auto-identifican como indígena. En 
Cotacachi, de los 37,254 habitantes el nivel de autoidentificación 
indígena es de 37,30% según la misma fuentes, No obstante, el 
Municipio de Cotacachi presenta otras cifras, un 60% de pobla 
ción indígena, un 35% mestiza y el restante So/o de origen 
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8 En el momento de terminar este articulo, febrero de 2009, los actores prin 
cipales del estudio se encontraban en campaña política y el resultado final 
del proceso se analizará en un artículo venidero. 

9 Censo citado en Torres, 2004. 
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afroecuatoriano". Otavalo ha sido destacado como una socie 
dad excepcional donde los ciudadanos indígenas han logrado 
mejoras económicas y sociales, sin perder sus valores culturales 
fundamentales. A través de su artesanía y comercio y procesos 
migratorios, lograron superar los obstáculos tradicionales de la 
discriminación tradicional, y convertir a la zona urbana en in 
dígena, en vez de blanco-mestiza (Meisch, 2002). Vale enfatizar 
asimismo el aspecto de la educación. Una cantidad creciente de 
viajeros otavaleños regresaron a la ciudad, no sólo fortalecidos 
económicamente, sino también con títulos universitarios. Asi 
mismo hay autores (P.ej. Korovkin et.al, 2002: 90-91) quemen 
cionan la existencia de una posible "burguesía indígena" en 
Otavalo, con su núcleo en la comunidad de Quinchuquí, para 
poder comprender mejor los posteriores avances políticos del 
movimiento indígena. Interesantemente, las familias de los dos 
alcaldes protagonistas del estudio - Auki Tituaña y Mario Co 
nejo - son de Quinchuquí!'. 

En cuanto a las actividades de lucha campesina indíge 
na más organizada, la Federación Indígena y Campesina de lmba 
buta (FICI), se fundó en 1975 con participación de dirigentes 
campesinos indígenas jóvenes de ambos cantones y apoyo de la 
nueva generación de indígenas intelectuales de Otavalo. Las acti 
vidades de estos intelectuales indígenas se caracterizaban más 
por el fortalecimiento de la identidad indígena que por la expan 
sión comercial local». Poco tiempo antes de realizarse la transi 
ción a la democracia en 1979, la FICI fue protagonista de movi 
lizaciones indígenas contra las autoridades blanco-mestizas (Ko 
rovkin et al., 2002: 140). Asimismo, la FICI colaboró con federa 
ciones indígenas de Chimborazo y Pastaza en la formación de la 
CONAIE, y a partir de 1986 la FICI ha mantenido su papel como 

10 http://www.cotacachi.gov.ec/htms/esp/ciudad/canton.htm 
11 No obstante, el autor del presente artículo es crítico ante el uso del concep 

to de burguesía para clasificar a los indígenas comerciantes que lograron 
fortalecer su situación socio-económica. Indígenas relativamente privile 
giados sería una mejor definición. 

12 Korovkin et al., 2002: 115-126. Ver también: UNORCAC, http://www.unor 
cac.org 
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principal organización local y provincial de la representación in 
dígena, así como la filial provincial de la CONAIEIJ. 

Si el caso otavaleño presenta un escenario significativa 
mente urbano, Cotacachi provee un contexto mucho más rural 
de la lucha campesina indígena. Los dirigentes indígenas que ha 
blan participado en la formación de la FICI, entre otros Alberto 
Anrango, decidieron separarse de la federación basada en Otava 
lo y crear su propia organización, inicialmente llamada la Fede 
ración de Comunas de Cotacachi, pero muy pronto tuvo su 
nombre actual, la UNORCAC14• Desde su formación en 1977, la 
UNORCAC se ha identificado políticamente con el Partido So 
cialista y el Frente Amplio de la Izquierda (FADI), partidos que 
se han caracterizado por sus discursos clasistas e incluso étnicos 
en comparación con los otros partidos políticosn. Con respecto 
a la organización político-territorial del movimiento campesino 
indígena, la UNORCAC es la organización local cotacacheña (de 
segundo grado) de la FENOCIN16• Ya en las primeras elecciones 
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13 Korovkin, 1999: 1 O. A partir de 1989 la Unión de Artesanos lndigenas del Mer 
cado Centenario de Otavalo (UNAIMCO) es el prinicipal vocero gremial de 
los artesanos y comerciantes de Otavalo. Es principalmente una organización 
urbana y desde los finales de los años noventa es una fuerza faccional de Pa 
chakutik-Otavalo. No obstante, en la práctica algunos artesanos y comercian 
tes indígenas están afiliados tanto a la UNAIMCO como a la FICI. 

14 A. Anrango, entrevista, Cotacachi, 5 de enero, 2009. Ver también: 
http://www.unorcac.org 

15 En 1996, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Frente Amplio de Izquierda se 
fusionaron y formaron el Partido Socialista-Frente Amplio que mantuvo la 
Lista 17 (Nota del Editor). 

16 Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras. Vale 
enfatizar que históricamente la FENOCIN ha cambiado de carácter ideoló 
gico y político. Su trayectoria comenzó con el sindicalismo católico, bajo el 
nombre de Federación de Trabajadores Agropecuarios/FETAP en 1965. Ya 
en 1968 se transforma en Federación de Organizaciones Campesinas/FE 
NOC, se auto-proclamó socialista y a partir de entonces se identifica con el 
Partido Socialista. En los años 80 la federación oficialmente reconoció las 
demandas indígenas dentro de la organización (FENOC-1) y en la década 
de los noventa tiene su nombre actual, la FENOCIN (FENOCIN, 1999; 11- 
14, 62-66). El presidente actual de la UNORCAC, Rurniñahui Anrango y el 
ex-presidente de la FENOCIN Pedro de la Cruz argumentan que sí hay plu 
ralismo partidista dentro de FENOCIN y la UNORCAC, pero con una in 
clinación hacia partidos y movimientos de izquierda(entrevistas en Cota 
cachi, 23 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2007 respectivamente). 73 



municipales después del retorno de la democracia, en 1979 Al 
berto Anrango fue electo por la lista del FADI como el primer 
concejal municipal indígena de Cotacachi. 

Asimismo, es oportuno clarificar que ECUARUNARI 
(es decir la representación de la Sierra ecuatoriana dentro de la 
C0NAIE)17 sí ha estado presente en Cotacachi, incluso antes de 
la formación de C0NAIE y en sus momentos operando parale 
lamente al liderazgo de la UN0RCAO8• Similarmente, es impor 
tante declarar que la FEN0CIN sí estuvo operando en 0tavalo. 
Con las palabras de Korovkin, la FEN0CIN tuvo una presencia 
breve pero significativa en 0tavalo en las décadas sesenta y seten 
ta. Sin embargo, los intelectuales indígenas otavaleños cuestiona 
ron las demandas de la FEN0CIN y su mensaje místico de una 
revolución del proletariado, y por eso colaboraron en la creación 
de la FICI, que en comparación se ha enfocado más en el tema de 
la etnicidad", Los dos casos igualmente se distinguen en térmi 
nos de participación electoral indígena. Mientras que la UN0R 
CAC se presenta con décadas de participación sistemática electo 
ral a través del Partido Socialista y el FADI, la FICI ha rechazado 
más categóricamente las elecciones. Aún así, los activistas políti 
cos indígenas de 0tavalo sí han participado en elecciones, no só 
lo por la izquierda, sino también por tendencias de centro-dere 
cha. No obstante, valga anotar que antes de la formación de Pa 
chakutik, el grupo social alrededor de Mario Conejo en 0tavalo 
estuvo vinculado al Partido Socialista. 

En resumen, la diferencia entre los dos cantones está 
relacionada a una representación indígena urbana en práctica 
mente todos los sectores, mientras que la lucha indígena y clasis 
ta en Cotacachi se ha integrado en la organización indígena cam 
pesina. Los factores mencionados son diferencias cruciales, par 
ticularmente el carácter más urbano de la lucha indígena en Ota 
valo y las mejoras socio-económicas graduales de los indígenas 
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17 En lmbabura a veces ha sido dificil percibir una frontera clara entre la or 
ganización de la FICI y la de Ecuarunari, 

18 A. Anrango, Cotacachi, 5 de enero, 2009. 
19 Korovkin et.al, 2002:115-126. Recientemente la abreviación de la FICI ha 

cambiado de significativo, hoy día representa la Federación de los pueblos 
Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador. 



otavaleños, mientras que el caso de Cotacachi con su perfil rural 
ilustra una monopolización de la organización indígena campe 
sina por la UNORCAC. 

Cotacachi 

En 1996 el economista Auki Tituaña Males llegó al po 
der municipal de Cotacachi por una alianza entre la organización 
campesina indígena de Cotacachi, la UNORCAC y Pachakutik. 
El gobierno municipal de Tituaña se ha destacado por su carác 
ter innovador y democratizador, y sin lugar a dudas el alcalde ha 
contribuido fuertemente para colocar el pueblo de Cotacachi en 
el mapa internacional. Su labor ha sido reconocida con múltiples 
premios nacionales e internacionales por sus procesos de demo 
cracia participativa, descentralización, municipio transparente, 
mecanismos de inclusión de las mujeres indígenas, lucha contra 
el analfabetismo, cantón ecológico, etc. Las reelecciones de Titua 
ña como alcalde en el año 2000, con más del doble de los vo 
tos(78,03%) que logró en 1996, y en 2004 con el 55,49% de las 
preferencias electorales, indican un reconocimiento de su labor y 
un creciente apoyo electoral por parte de los mestizos cotacache 
ños, por lo menos en la reelección en el 200020. 

La particularidad política del caso de Cotacachi es que 
la principal confederación indígena - CONAIE (en la cual mili 
ta el alcalde) no tiene presencia organizativa en el cantón, pero 
al mismo tiempo una mayoría de los militantes de la UNOR 
CAC (que pertenece a FENOCIN)21 se ha identificado con el 
movimiento Pachakutik. Electoralmente, fue por propuesta de 
la misma UNORCAC que se concluyó la alianza que fue acep 
tada por Tituaña (Lalander, 2007). De hecho, la UNORCAC ya 
tenía un candidato propio para las elecciones de 1996, Segundo 
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20 Lalander, 2007; Tribunal Supremo Electoral. 
21 En retrospectiva, la directiva de la FENOCIN subraya su propio aporte tras 

la formación de Pachakutik en los años noventa y su solidaridad en las mo 
vilizaciones sociales con la CONAIE, y arguye que la FENOCIN fue igno 
rada y no reconocida como aliado en estos procesos, por parte de CONAIE 
(FENOCIN, 1999: 150-152). 
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Andrango, pero decidieron formar la alianza con Pachakutik a 
través de Tituaña. Otra particularidad de la alianza es que Ti 
tuaña no es un indígena rural, sino de la zona urbana. Un fac 
tor que le sirvió antes de ser electo alcalde fue su formación 
académica (economista graduado en Cuba) y su labor dentro 
de la CONAIE en otras partes de Ecuador. En palabras del mis 
mo alcalde se puede comprender mejor la situación del mo 
mento en términos de una alianza más abierta y con flexibili 
dad por parte de las organizaciones: 

En el caso de Cotacachi hay una particularidad, el movi 
miento indígena municipal, cantonal, no pertenece a la CO 
NAIE, pertenece a la FENOCIN. Sin embargo, hay una suer 
te de construcción entre el movimiento indígena a nivel na 
cional y la construcción del movimiento político que es Pa 
chakutik, con una participación de varios actores sociales y 
no sólo indígenas, sino mestizos, urbanizados, y se constru 
yó la plataforma de Pachakutik aquí en Cotacachi22• 

Al considerar el proceso político de Cotacachi desde 
1996, es imprescindible mencionar a la Asamblea de Unidad 
Cantonal de Cotacachi (AUCC), como el eje institucional del 
proyecto democrático y representativo de Tituaña. Con los ob 
jetivos de la capacitación y el fortalecimiento de los ciudadanos, 
mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a la partici 
pación política, la Asamblea fue establecida solo un mes poste 
rior a la instalación de Tituaña como alcalde. Desde cierta pers 
pectiva parece evidente que el funcionamiento de la asamblea ha 
conllevado implicaciones también para la UNORCAC (y su re 
lación con el gobierno municipal) e igualmente se colige que hay 
más competencia por la representación popular. Las implicacio 
nes políticas de la Asamblea se han mostrado asimismo en la 
función del Concejo Municipal y las percepciones comunes in 
dican que en la práctica cotacacheña la AUCC ha demostrado 
ser más dinámica y protagónica que el Concejo. En este contex 
to vale subrayar que el mismo alcalde se ha dedicado más a la 
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colaboración con la Asamblea, e incluso ha aprovechado su vin 
culación organizativa y participativa con la AUCC para legiti 
mar decisiones que hubieran podido tener más resistencia en el 
concejo municipal. Desde esta perspectiva se puede constatar un 
debilitamiento del concejo a través de la relación entre la Asam 
blea y el alcalde. En este contexto Tituaña reflexiona sobre la di 
mensión de su persona: 

Si, posiblemente sea yo el eje articulador, pero no hay un do 
cumento firmado, un acuerdo. Hay coincidencias, pero hay 
más voluntad de trabajo entre CONAIE, UNORCAC, FENO 
CIN, más bien nos une ... Hay una sumatoria espontánea de 
ciudadanas y ciudadanos, hay independientes que no están en 
ningún partido que creyeron en la propuesta de ahí a nivel ur 
bano. Es mi figura que une los esfuerzos, de igual forma como 
es propio a nivel rural tropical, también se suma a nuestra 
propuesta y obviamente las comunidades indígenas desde la 
UNORCAC han resuelto respaldar mi tesis, mi propuestat'. 

No obstante, en el 2007 comenzaron a recalentarse las 
relaciones entre la UNORCAC y el municipio y al mismo tiem 
po emergió una nueva generación de líderes del movimiento in 
dígena-campesino en Cotacachi. Desde 2007 Rumiñahui Anran 
go (hijo de Alberto Anrango) es el presidente de la UNORCAC y 
desde 2008 Luís Andrango (hijo de Segundo Andrango) es presi 
dente de la FENOCIN a nivel nacional, lo que asimismo ilustra la 
fortaleza del liderazgo del pequeño cantón de Cotacachi en la or 
ganización campesina24• El recién instalado presidente de la 
UNORCAC resume el panorama: 

L, UNORCAC tiene 30 años de vida y tiene muy clara su po 
sición que iba a tener frente al proceso político, organizativo, 
y también electoral. Por eso es que no ha sido muy difícil aliar- 

23 Tituaña, Cotacachi 26 de junio 2007. 
24 Es sin embargo importante enfatizar que Rurniñahui Anrango se ha iden 

tificado con Pachakutik e inicialmente durante su presidencia <le la UNOR 
CAC hubo intentos de armonizar la relación con el alcalde Tituaña, R. An 
rango, Cotacachi, 23 <le enero, 2008. 
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se y luego romper la alianza esa con el FADI, con el Partido So 
cialista Ecuatoriano. Y ahora con el Pachakutik es que estamos 
teniendo un problema. Dentro de la UNORCAC hay todavía 
gente del Partido Socialista que no se ha desafiliado, porque 
muchos se afiliaron al socialismo. ¿Cierto? Otro grupo de la 
alianza nueva, de Alianza País, piensan que sería una buena es 
trategia que pudiéramos coordinar el proceso político y parti 
dista. Y otra gente que se identifica con el movimiento Pacha 
kutik. El movimiento Pachakutik acá ... es el movimiento indí 
gena ... Pero este movimiento indígena, considerado como 
una cuestión de alianza entre todos los indígenas ... No están 
diciendo: 'Ay, que pena que el movimiento Pachakutik sea el 
brazo político de la CONAIE. ¿Y nosotros que hacemos, esta 
mos mal, sintiéndonos parte de la FENOCIN? ¿O estamos 
siendo parte de Pachakutik y estamos traicionando a la FE 
NOCIN?' Es un sentimiento muy interior de los compañeros 
y de las compañeras. Pero hay otra gente que se define muy 
claramente: 'Yo respaldo al movimiento Pachakutik porque 
me identifico con Pachakutik, pero yo sé que soy parte de la 
UNORCAC y eso es parte de la FENOCIN' (R. Anrango, Co 
tacachi, 23 de enero, 2008). 

Otavalo 

Mario Conejo Maldonado, sociólogo e hijo de comer 
ciantes artesanales, fue electo como primer indígena alcalde de 
Otavalo en el año 2000. Conejo es sin duda uno de los alcaldes 
más exitosos y reconocidos de Ecuador, y bajo la bandera de la 
interculturalidad ha introducido cambios institucionales, políti 
cos, económicos, sociales y culturales, incluso se ha esforzado por 
asumir una tarea tan difícil como es la de unir a los grupos étni 
cos de su cantón25• La estrategia de Mario Conejo para enfrentar 
el clientelismo y el paternalismo ha sido a través de la participa 
ción ciudadana en los procesos de toma de decisiones, la contri 
bución económica y la implementación de los proyectos de desa- 

78 

25 Lalander, 2008. Como un reconocimiento de estos esfuerzos de integración 
étnico-social, Otavalo fue declarada capital intercultural de Ecuador por el 
Congreso de la República en octubre de 2003. 



rrollo. Un pilar fundamental de desarrollo del cantón Otavalo es 
la fórmula del 60/40. El funcionamiento de la fórmula consiste 
en la colaboración económica entre los vecinos y el gobierno lo 
cal, los ciudadanos urbanos contribuyen con el 60% del costo de 
cada obra de prioridad y el municipio cumple con el 40o/o26. Se 
gún el alcalde el modelo 60/40 ha creado un sentido de respon 
sabilidad en los ciudadanos al mismo tiempo que la legitimidad 
del municipio ha aumentado (Conejo, Otavalo, 9 de diciembre 
de 2004). No obstante, hay opiniones muy críticas dentro del 
movimiento indígena respecto al modelo 60/40 en Otavalo que 
según estas voces favorecería más que todo los sectores privile 
giados de la sociedad y que no funciona en las zonas más pobres 
y rurales, como lo han expresado varios informantes indígenas 
críticos (Lalander, 2008). 

Sin embargo, el proceso de integración étnica en Otava 
lo no se ha desarrollado sin complicaciones. Hay factores que in 
dican división social y política en la población indígena. En Ota 
valo la representación indígena local se ha expresado a través de 
la FICI, la filial provincial de la CONAIE. Pero, Conejo llegó al po 
der municipal con Pachakutik (y el apoyo del movimiento indíge 
na evangélico), sin tener una estrecha conexión a la FICI o la CO 
NAIE27. De hecho, en las elecciones cantonales de 2000, Conejo 
confrontó a Carmen Yamberla, una rival dentro del mismo Pa 
chakutik que representaba la FICI y una fracción más dura den 
tro de la CONAIE. Yamberla tenía apoyo de sectores de la CO 
NAIE a nivel nacional así como de Pachakutik28• Desde este ángu 
lo se puede percibir un intento por parte de la CONAIE de inter- 
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26 Conejo, Otavalo, 9 de diciembre de 2004. En las zonas rurales los vecinos 
contribuyen con el 25% del costo y el gobierno municipal con el 75%. 

27 No obstante, a partir del final de los años 70 hasta el inicio de los 90, el gru 
po alrededor de Conejo sí estuvo colaborando íntimamente con la FlCI, 
entre otros con actividades culturales e incluso con contribuciones econó 
micas (Carlosama, Ibarra, 27 de junio, 2007). 

28 Entre otros de Nina Pacari, influyente líder de la CONAIE quien fue canci 
ller en el gobierno de Gutiérrez por Pachakutik. Asimismo, Auki Tituaña de 
Cotacachi fue uno de los evaluadores de la precampaña de Pachakutik que 
defendía y promovía a Carmen Yamberla en estas elecciones. 
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venir y apoyar con el proceso organizativo a un actor (Yamberla) 
en vez de reconocer el proceso social, es decir la opción de Cone 
jo en Otavalo. En este proceso, Yamberla salió del movimiento y 
participó con una organización temporal llamada Valle del Ama 
necer. El resultado final de las elecciones le dio el triunfo a Cone 
jo con el 45,95% de los votos, mientras que Yamberla terminó en 
el tercer lugar con un respaldo de 16,51 %29• Yamberla sugiere que 
varios factores se conjugaron tras su pérdida electoral: el hecho de 
ser mujer, pobre, sin título universitario y representante de las zo 
nas rurales. Igualmente enfatiza que las denuncias verbales por 
parte de la Iglesia evangélica contra su candidatura influyeron, y 
el movimiento político de los indígenas evangélicos apoyó a Co 
nejo (Yamberla, Otavalo, 11 de junio, 2007). Desde lo expuesto, 
en el conflicto de Pachakutik en el 2000, aparecen elementos rela 
cionados con divisiones clasistas, el aspecto urbano-rural, de gé 
nero y otras estructuras sociales, como la Iglesia. En el 2004, Co 
nejo fue reelecto con el 54% de los votos, es decir obtuvo un for 
talecido apoyo popular en comparación con el 46% del 2000. Aún 
más, los indígenas evangélicos decidieron salir de la alianza tras 
Conejo en estas elecciones, para participar con su propio movi 
miento Amauta [atari. 

En retrospectiva, el liderazgo local de Conejo por Pa 
chakutik fue un proyecto político de alianzas locales que desde su 
inicio fue marcado por tensiones y conflictos internos y que ter 
minó con la salida del alcalde de Pachakutik en el 2006. En la 
práctica otavaleña, Pachakutik funcionó y estuvo presente entre 
2000 y 2005 tanto como oposición y gobierno local. Ya durante 
una entrevista con Conejo en 2004 se podía percibir un distan 
ciamiento con respecto a la relación con la CONAIE y Pachaku 
tik, como si el alcalde Conejo prefiriera ver a Pachakutik más que 
nada como un aparato electoral y a la confederación indígena 
más como un movimiento a nivel nacional y no como un actor 
relevante a nivel cantonal (Lalander, 2008). Luego de su salida de 
Pachakutik Conejo resumió sus razones: 

29 http://www.tse.gov.ec/Mayo2000/resul_alca1des.htm Luego Yamberla ha re 
gresado a Pachakutik. 
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El espacio de Pachakutik es muy reducido para dar cabida a 
todos los aspirantes. Pachakutik en un 99% es un movimien 
to indigena'", Comenzó con una visión para todos, luego po 
co a poco se fue cerrando para ser un movimiento bastante 
indígena, eso no necesita Otavalo. Otavalo requiere espacios 
amplios, más participativos, democráticos. Ante la oposición 
que había dentro de Pachakutik, yo tomé la decisión solo, de 
separarme sin haber conversado mi decisión con algún com 
pañero del equipo de trabajo!'. 

De hecho, Otavalo no es cualquier municipio para Pa 
chakutik, pues a nivel cantonal es uno de los bastiones más gran 
des del movimiento en todo Ecuador. Es decir, muchas otras for 
talezas del movimiento, a nivel de alcaldías, constituyen los casos 
de cantones relativamente pequeños en población. La votación 
por el alcalde en Otavalo en 2004 correspondía a la totalidad de 
votos en catorce otras alcaldías de Pachakutik. Desde lo expues 
to, la división de Pachakutik en Otavalo y la desafiliación de Co 
nejo y otros militantes y representantes de la organización en 
enero de 2006 acentuó la ya existente crisis del movimiento. Lue 
go de unos meses de confusión sobre el vacío de representación 
política por parte de los seguidores del alcalde se presentó en ju 
nio del mismo año el nuevo movimiento Minga Interculturalv, 
Desde Pachakutik Conejo fue llamado traidor y oportunisra». 
María Castañeda confirma la distancia entre el liderazgo de Co 
nejo y el movimiento indígena: 

;:; 
ci z 
V) 

~ 
~ 

~ 
~ u z w o 
~ 
V) 

~ a: 

30 Según la estimación de Auki Tituaña (Cotacachi, 26 de junio, 2007), el por 
centaje de indígenas en Pachakutik seria de un 20 a 25%, hablando del nú 
mero de autoridades en el movimiento. 

31 Conejo, Otavalo, 12 de junio, 2007. Asimismo a nivel nacional existe la mis 
ma crítica de un creciente etnocentrismo dentro de Pachakutik, En 2005 un 
grupo de mestizos de los liderazgos de Pachakutik (entre ellos Virgilio Her 
nández y Augusto Barrera) se desafilié como protesta contra esta tendencia. 

32 En Kichwa la palabra Minga significa "trabajo colectivo en ayuda comuni 
taria" y es un concepto lleno de simbología indígena desde las perspectivas 
de identificación, solidaridad y ética. 

33 Entrevistas en Otavalo con: Conejo, 22 de enero; Campos y de la Torre, 24 
de enero y Quimbo, 26 de enero, 2008. 
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Como líder del movimiento indígena no le vería. Es un per 
sonaje, un líder bastante rescatable, hay que decir que tiene 
muy buena intención. Ha hecho muy buenas cosas. Pero, yo 
creo como líder del movimiento indígena: ¡No! (Castañeda, 
Otavalo, 8 de junio, 2007). 

A l m ismo tiempo hay otavaleños indígenas que aun 
que se identifiquen todavía con Pachakutik, muestran apoyo y 
apro bación a Mario Conejo como líder municipal, asim ismo 
como consecuencia de la crisis de liderazgo que ha tenido Pa 
chakutik . O tros han expresado que Conejo probablemente no 
tendrá su apoyo electoral . Igualmente hay indígenas en las co 
munidades que expresan confu sión por la situación y se pre 
guntan cómo podría ser que el alc alde Conejo ya no represen 
taba a la bandera indígena de Pachakutik. Se sentían identifica 
dos con Pachakutik y que para ellos sería muy difícil dar su vo 
to a un candidato fu era de Pachakutik (Lalander, 2008). Ex 
m iembros mestizo s de Pachakutik en Otavalo han expresado 
que all í se sentían excluidos. Se los llamaban Pachakutik lights, 
es decir no verdaderos militantes (indígenas). Ariruma Kowii, 
abogado, lingüista y poeta kichwa (asimismo hermano de Ma 
rio Conejo), sugiere que los conflictos en Otavalo claramente 
ilustra los riesgos con el etnocentrismo e igualmente lamenta 
que haya compañeros kichwas que lo utilizan como arma polí 
tica y para maniobrar contra Conejo desde el ángulo étnico. 
Confirma que incluso a Conejo le pusieron el epíteto Pachaku 
tik Light, reclamando que era más bien el líder de los mestizos 
otavaleños (Kowii, Quito, 15 de enero, 2008). 

Análisis contextual comparativo 

Las experiencias de Cotacachi y Otavalo demuestran 
distintas relaciones estructurales y organizativas del movimiento 
indígena. En los dos casos se puede percibir la debilidad y la au 
sencia del aparato institucional de Pachakutik. Hay una depen 
dencia de las organizaciones que constituye el movimiento polí 
tico. Es particularmente evidente en el caso de Cotacachi, donde 
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el apoyo de la UNORCAC ha sido decisivo en el proceso electo 
ral y social de Pachakutik. En el caso de Otavalo es la estructura 
organizativa de la FICI (como representante principal de CO 
NAIE) que ha fortalecido el movimiento político Pachakutik a 
nivel cantonal, pero al mismo tiempo en oposición a Conejo. Pa 
ra el alcalde Conejo, la función de Pachakutik ha sido más como 
un aparato electoral en 2000 y 2004. A pesar del hecho de ser co 
fundador de Pachakutik, Conejo carece de una trayectoria sólida 
dentro del movimiento indígena y su participación adopta más 
la forma de una militancia individual y un proyecto local de 
alianzas. Este factor fue decisivo para comprender mejor la emer 
gencia de tensiones y conflictos directos con las militancias orga 
nizativas de la CONAIE y de Pachakutik. Con relación al gobier 
no nacional actual de Rafael Correa, hubo muy temprano un 
acercamiento por parte de Conejo y el movimiento MINGA, e 
incluso un apoyo directo y abierto al presidente. 

En Cotacachi, en cambio, las directivas nacionales de 
Pachakutik y CONAIE han tenido roles más discretos, y han res 
petado las alianzas establecidas al nivel local, como la de la 
UNORCAC. Estas diferencias entre los dos casos están relaciona 
das con el carácter más urbano del movimiento indígena en Ota 
valo, mientras que en Cotacachi se presenta como más rural, a 
pesar del contradictorio hecho de que Tituaña es un indígena co 
tacacheño urbano y que vino de las filas nacionales de la CO 
NAIE. En Otavalo los avances del movimiento político se deben 
más bien a mejoras graduales en el proceso socioeconómico de 
los ciudadanos indígenas y la integración del movimiento con los 
mestizos otavaleños, mientras que en Cotacachi la llegada de un 
indígena al gobierno local se debía más bien al resultado de una 
más típica lucha campesina. 

A pesar de poseer una población indígena proporcio 
nalmente más grande, Pachakutik-Otavalo nunca logró estable 
cer un movimiento político sólido alrededor del alcalde. En com 
paración con el caso de Cotacachi, en Otavalo hay más organiza 
ciones que compiten por la representación indígena y los indios 
otavaleños están presentes en prácticamente todos los sectores 
sociales. Hasta 2008 la alianza local de Pachakutik funcionó más 
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armónicamente en Cotacachi, gracias a la relación relativamente 
más unida entre los aliados, principalmente Pachakutik y la 
UNORCAC, y de forma igual la Asamblea de Unidad Cantonal. 
Al mismo tiempo siempre hubo cierta resistencia en cuanto a la 
alianza entre ciertos dirigentes de la UNORCAC, así que general 
mente se puede definir al caso cotacacheño como un movimien 
to indígena más sólido que en Otavalo. 

Existe una esfera política paralela para Pachakutik, más 
allá del espacio institucional donde formalmente opera como au 
toridad electa, en la que la CONAIE incluso puede movilizarse 
contra las políticas del movimiento político. La contradicción 
consiste en su ce-existencia dentro del mismo movimiento indí 
gena, con demandas más radicales en la calle que dentro de las ins 
tituciones formales. Desde la perspectiva del movimiento indíge 
na a nivel nacional, el movimiento político de Conejo en Otavalo 
se presenta como más autónomo que el de Tituaña en Cotacachi, 
a pesar del hecho contradictorio de la ausencia organizativa de la 
CONAIE en Cotacachi. Aún más, desde el inicio Tituaña siempre 
tuvo un mayor grado de reconocimiento y apoyo de Pachakutik y 
la CONAIE hacia su gobierno local, mientras que Conejo ha sido 
criticado y atacado por la dirigencia del movimiento. 

El efecto Correa 
En la turbulencia preelectoral del 200934 los dos alcal 

des del presente estudio se encuentran con desafíos severos e in 
certidumbre en cuanto al apoyo popular, e igualmente Pachaku 
tik confronta su crisis electoral más aguda desde la llegada de los 
alcaldes indígenas en los dos cantones. La crisis nacional del mo 
vimiento indígena se ha reflejado claramente en Cotacachi y 
Otavalo, Pachakutik-Otavalo ha sufrido por las disputas faccio 
nales no sólo relacionadas a la desafiliación de Conejo, sino tam 
bién con respecto a la evolución del proyecto político de Correa, 
así como también relativo a las divergencias entre la FICI }' la 
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gó el proceso para abril de 2009 como consecuencia del referéndum cons 
titucional de 2008. 



UNAIMCO. Comparativamente, la historia muestra que la FICI 
se ha abierto a posibles alianzas sociales, mientras que la facción 
concentrada en la UNAIMCO lleva a cabo un discurso político 
más radical desde las perspectivas étnica y clasista. Igualmente 
hay un sector que aún incluye ciudadanos otavaleños mestizos en 
Pachakutik, parcialmente ínter-relacionado con la FICI. El alcal 
de Conejo opina que luego de su salida la FICI ha monopolizado 
a Pachakutik en Otavalo (Conejo, Otavalo, 7 de enero, 2009). La 
federación asimismo funciona como sede provincial de Pachaku 
tik, y la coordinadora de Pachakutik-Imbabura, Fanny Campos, 
es colaboradora (mestiza) de la FICI por más de una década. 

Ya en 2008, voceros de Pachakutik-Otavalo temían que 
sería difícil ganarle a Conejo en el caso de realizarse una alianza 
entre el alcalde y el Movimiento PAfS, lo que confirma el poder 
del movimiento político del presidente Correa, también a nivel 
local. Un objetivo principal de Pachakutik-Otavalo en las eleccio 
nes de 2009 sería tumbar al alcalde Conejo y con este motivo se 
argumentaba dentro de la FICI, como organización principal de 
Pachakutik, sobre la posibilidad de hacer una alianza con el pre 
fecto de Imbabura, Gustavo Pareja», el único que podría ganarle 
a Mario Conejo, según argumentaban -entre otros- en la FICI. 
Igualmente se enfatizaba la buena relación histórica entre la FI 
CI y el prefecto Pareja, que según los dirigentes campesinos ha 
bía atendido mejor a la FICI en comparación con el alcalde indí 
gena», María Castañeda ofrece otro aspecto autocrítico de los es 
cenarios electorales de Pachakutik y las contradictorias tensiones 
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35 Anteriormente Pareja (mestizo) estuvo asociado con los partidos PRIAN y 
el PRE (Partido Roldosista Ec11atoria110), pero en el 2000 fue electo prefecto 
de Imbabura por Pachakutik en alianza con Izquierda Democrática/ID. 

36 Entrevistas en Otavalo con; Yamberla, 16 de enero y Campos, 9 de enero, 
2009. Sin embargo, podría considerarse como contradictorio el reacerca 
miento entre Pachakutik y Pareja en Otavalo, ya que Pareja también fue 
electo prefecto por Pachakutik en el 2000, luego dejó el movimiento y fue 
re-electo por PRIAN en el 2004, sin ser acusado de traidor. No obstante, co 
mo argumentaban varios informantes indígenas anónimos; "de los políti 
cos mestizos se puede esperar cualquier traición pero sin necesidad de con 
denarlos'; mientras que cuando Conejo llegó a la alcaldía las expectativas 
en las bases indígenas eran tan grandes, asimismo considerando el valor 
simbólico de tener un indio en el máximo poder político municipal. 
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de carácter local-nacional: los sectores rurales indígenas podrían 
ser un blanco relativamente fácil para líderes y movimientos po 
pulistas y paternalistas, un tipo de sentimiento de "ir con los ga 
nadores'v'. Luego de un prolongado período de negociaciones en 
Pachakutik, principalmente entre la FICI y la UNAIMCO, llega 
ron a un consenso sobre la candidatura oficial de José Manuel 
Quimbo, ex presidente de la UNAIMC038• En una conversación 
reciente con el autor, Quimbo reconoció que el momento coyun 
tural y electoral realmente no era el mejor para Pachakutik, y asi 
mismo enfatizaba algunos desafíos del movimiento: 

En el movimiento indígena, en las estructuras especialmente 
a nivel cantonal, hay una sequía de formación política e 
ideológica, a tal punto (que) en cuatro congresos de Pacha 
kutik, nunca hemos hablado de los principios, la filosofía y el 
proyecto político que tiene Pachakutik como una fuerza al 
ternativa que puede emerger para plasmar lo que es este en 
cuentro de los valores y las cosas positivas que tiene el mun 
do occidental y la cultura andina. No es que la propuesta de 
Pachakutik es entrar en una democracia comunitaria, no, no, 
no. Queremos buscar una tercera vía en donde se nutran y 
donde entren los verdaderos valores de la interculturalidad 
(Quimbo, Otavalo, 17 de enero, 2009). 

El politólogo Felipe Burbano de Lara analizaba ya du 
rante la campaña electoral de 2006 el dilema de Pachakutik fren 
te una posible alianza con Correa, afirmando que el movimiento 
indígena arriesgaba un aislamiento al no aceptar la alianza y al 
mismo tiempo sugirió que se vería muy difícil imaginar una iz 
quierda renovada sin la participación de los indígenas. Para Bur 
bano el dilema de Pachakutik se constituía entre las opciones de 
convertirse en un partido exclusivamente indígena; o, como era 
el idea inicial, desarrollarse en un movimiento político pluriétni- 
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37 Entrevista por Internet con María Castañeda, 11 de octubre, 2008. 
38 Gustavo Pareja participó en una cantidad de estas reuniones con la FICI y 

la UNAIMCO. Pareja decidió seguir con su candidatura de alcalde de Ota 
valo por el movimiento político Poder Ciudadano. Quimbo estuvo un pe 
ríodo por Pachakutik en el consejo provincial de lmbabura. 



co (Burbano de Lara, 2006). En Otavalo, la presencia de la CO 
NAIE en la organización indígena campesina provincial (FICI) 
es más palpable (aunque en oposición al alcalde Conejo), mien 
tras que en Cotacachi la CONAIE brilla por su propia ausencia, 
ya que allí el acuerdo entre el alcalde Tituaña y la organización 
campesina es entre Pachakutik y la UNORCAC, es decir la filial 
de FENOCIN. La combinación de estrategias extrainstituciona 
les de la CONAIE y las acciones institucionales de Pachakutik co 
mo un actor reconocido dentro del sistema político formal re 
quiere una reconsideración de la identidad indígena. Desde el 
ángulo étnico el dilema por ende consiste en el perfil oficialmen 
te intercultural y pluriétnico de Pachakutik, mientras que la CO 
NAIE es una organización pluricultural exclusivamente indíge 
na. Es decir, hay una diferencia clara entre el movimiento social 
y político. El conflicto de Pachakutik en Otavalo ilustra bien que 
el dilema intercultural fue crucial tras la división del movimien 
to indígena del cantón. Desde su primer momento la relación en 
tre el grupo alrededor de Conejo y las facciones opositoras del 
"partido indígena" fue caracterizada por conflictos y tensiones 
internas, frecuentemente manifiestas en términos de intercultu 
ralidad, etnicidad y clase en los discursos de los actores. En Co 
tacachi, por lo contrario, el dilema intercultural no ha sido un te 
ma fuertemente presente en la agenda política. 

Como ya se mencionó, dentro de Pachakutik y la CO 
NAIE a nivel nacional existe un tipo de efecto Correa, en el he 
cho de que partes del movimiento prefieren desarrollar un pro 
yecto político opositor, mientras que otros han integrado la 
alianza de Correa. Es ilustrativo reconsiderar el ejemplo del pro 
pio Luís Macas, en aquél momento presidente de la CONAIE, y 
su intento de lanzarse como candidato presidencial por Pachaku 
tik en el 2006. Si consideremos el resultado de la primera vuelta 
del proceso y el apoyo indígena a Pachakutik en las comunidades 
se puede constatar que incluso en las comunidades y cantones 
dónde Pachakutik está en el gobierno municipal, se puede cons 
tatar una crisis de representatividad en el movimiento indígena e 
incluso preferencias electorales por otras opciones a nivel nacio 
nal, no sólo por Correa y Alianza País, sino también por candi- 
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datos como Gilmar Gutiérrez (hermano de Lúcío Gutiérrez, ex 
presidente) del Partido Sociedad Patriótica (PSI') y por Alvaro 
~oboa del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional 
(PRIAN}}9• En la provincia de Imbabura, la candidatura de Ma 
cas sólo capturó el 2, l 9% de las preferencias electorales (Tribu 
nal Supremo Electoral). Vale mencionar que antes de la candida 
tura de Macas, Auki Tituaña había presentado su candidatura 
presidencial, pero al final no fue aprobado por el proceso organi 
zativo de la CONAIE y de Pachakutik. Con este proceso Tituaña 
se distanció de la facción de Macas en la CONAIE. Durante la 
campaña electoral Correa ofreció la vicepresidencia tanto a Ti 
tuaña como a Macas, pero ambos rechazaron la oferta de alian 
za. Dentro de las dirigencias de CONAIE y Pachakutik se ha cri 
ticado las fuerzas opositoras del movimiento por haber perdido 
una oportunidad de alcanzar el poder nacional a través de una 
alianza con Correa. En la campaña de 2006 sectores relevantes 
del movimiento indígena apoyaban a Correa, pero como destaca 
Gilberto Talahua, ex coordinador nacional de Pachakutik, Ecua 
runari se opuso y decidió hacer campaña con Macas: "fue im 
puesta por la dirigencia del movimiento indígena, desconectada 
del sentir de las bases que pedían la alianza y que se reflejó en los 
resultados electorales'w, 

Una interpretación del efecto Correa podría ser que él 
se ha aprovechado de un vacío de poder, movilizando un tipo de 
cooptación de las organizaciones sociales que estaban experi 
mentando crisis de representación, por ejemplo la FENOCIN. 
Generalmente ha sido difícil identificar las posibles fronteras 
entre lo que debería clasificarse como movimiento sindical, 
campesino, indígena o afroecuatoriano respectivamente. Re 
trospectivamente en el tiempo, es importante destacar la relati 
va ausencia de un movimiento sindical en el Ecuador democrá 
tico (ver por ejemplo Ibarra, 2006). En los años noventa los in 
dígenas se encargaron de este papel protagonista de lucha social. 

39 Báez Rivera & Bretón Solo de Zaldívar, 2006; Freidenberg, 2008: 74; Lucas, 
2007: 102-108. 

40 El Universo, 26 de octubre, 2007, articulo: "Salvador Quishpe es el nuevo 
coordinador de Pachakutik". 
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El ejemplo de la FENOCIN es ilustrativo, ya que la federación 
oficialmente tiene un perfil clasista, pero con un reconocimien 
to de los indígenas, incluso en sus siglas. Y a nivel cantonal, co 
mo en Cotacachi, la UNORCAC es una organización de carácter 
indígena. Así que, dependiendo de la definición de movimiento 
indígena, desde el horizonte de la UNORCAC, el movimiento se 
ha fortalecido con la alianza con Correa, mientras que la pers 
pectiva de Pachakutik-Cotacachi presenta una división de la or 
ganización y la alianza cantonal. 

M 

Constituyente y rupturas 

Con respecto al efecto Correa en Cotacachi, el refe 
réndum popular de la aprobación de la nueva Constitución de 
la República el 28 de septiembre de 2008 provocó una ruptura 
dramática de la alianza política cantonal alrededor de Tituaña. 
El alcalde se había posicionado muy claramente en contra del 
contenido de la reforma constitucional. Pero, luego de haber 
realizado foros populares de debate sobre la propuesta consti 
tucional, tanto la UNORCAC como la Asamblea de Unidad 
Cantonal defendieron la nueva Carta Magna en el referéndum, 
lo que conllevó a la ruptura del diálogo entre la AUCC y el al 
calde Tituaña. Igualmente, en la UNORCAC se organizó una 
asamblea extraordinaria para reevaluar el apoyo y la alianza con 
el alcalde y llegaron al acuerdo de no seguir apoyando a Titua 
ña, sino lanzar un candidato propio. En la asamblea de la 
UNORCAC resultó electo como pre-candidato para la alcaldía 
el ce-fundador de la organización, Alberto Anrango. En segui 
da se establecieron los planes y las negociaciones para hacer 
alianza electoral con Movimiento PAf S. 

Un indicador de la popularidad de Correa a nivel can 
tonal es que la opción por el SÍ en el referéndum constitucional 
ganó con el 77,65% de los votos". En este contexto de peleas po 
líticas locales y el proceso constituyente, hubo sectores dentro de 
Pachakutik que incluso quisieron expulsar a Tituaña del movi 
miento por no haberse sometido a la disciplina dentro de Pacha- 

V) w 
~ u o 
V) 

~ u z w o 
~ 
V) 

~ 
°' 

41 Consejo Nacional Electoral, 2009. En Otavalo la opción SI tuvo el 76, 12%. 89 



kutik, pues éste había decidido apoyar la propuesta constitucio 
nal. No obstante, como clarifica Alberto Arotingo, coordinador 
cantonal de Pachakutik en Cotacachi, frente a esta amenaza de 
expulsión una cantidad de militantes reclamaron a las instancias 
superiores del movimiento, clarificando que en el caso de expul 
sarlo a Tituaña del movimiento tendrían que expulsarles a todos 
ellos (Arotingo, Cotacachi, 16 de enero, 2009). Lo que se veía co 
mo más grave en esta situación fue que Tituaña se había reunido 
con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un líder principal de la 
oposición a Correa, es decir había indígenas que percibían el 
contacto de Tituaña con Nebot como una infiltración de la dere 
cha. Jorge Guarnan, coordinador nacional de Pachakutik, final 
mente clarificó que no iba a ser expulsado y "El mejor castigo ya 
lo recibió con los resultados [del referénduml'w, Es oportuno 
considerar las reflexiones históricas de Pedro de la Cruz sobre la 
relación entre Tituaña y la UNORCAC/FENOCIN: 

Entonces, es un poco medio-raro eso, porque a nivel nacio 
nal siempre hemos sido socialistas y aquí a nivel local un po 
co para acceder al poder local, se ha podido apoyar a uno que 
no es de la FENOCIN. Uno que no es de la UNORCAC, uno 
que es como prestado, porque incluso Auki no es ... -por sus 
padres- él es cotacacheño, pero sus padres vienen de Otava 
lo, de Quinchuqui. Entonces también allí hay diferencias, y 
nosotros somos auténticos de Cotacachi, desde abuelos, bi 
sabuelos, entonces hay esta diferencia también. Y también la 
diferencia entre lo urbano y lo rural, porque nosotros somos 
rurales, defendemos los temas agrícolas. Históricamente, 
Cotacachi ha sido agrícola y en esto también hay diferencias, 
conceptuales e incluso desde el punto de vista político y al 
menos Auki se ha identificado con la derecha, o sea con Ne 
bot [sic.]43• Allí totalmente se rompe con nosotros. Nosotros 

42 El Universo, 2 de octubre, 2008. Articulo "Indígenas piden salida de Auki 
Tituaña" Oficialmente la posición de Pachakutik y CONAIE fue de un sr 
critico a la nueva constitución, crítico en el sentido de no interpretarse co 
mo un apoyo al presidente Correa, sino sólo a la Carta Magna. 

43 El autor no esta de acuerdo con la clasificación de Tituaña como política 
mente de derecha. Tituaña representa otra tendencia dentro de la izquierda. 
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somos socialistas de izquierda, creemos en el socialismo, un 
cambio de país, entonces trabajamos por eso44• 

Retrospectivamente, la UNORCAC se aliaba con Pa 
chakutik tras el liderazgo de Tituaña en 1996 en un contexto de 
crisis en la relación entre la unión campesina y el Partido Socia 
lista. La popularidad de Pachakutik y el movimiento indígena 
significó una oportunidad para la UNORCAC de alcanzar una 
representación en el consejo municipal, por encima de su tradi 
cional uno o dos cupos. En la actualidad, por otra parte, conside 
rando la crisis del movimiento indígena y la emergencia de una 
nueva opción de la izquierda alrededor de Correa y PAÍS, la 
UNORCAC decidió retirarse de su alianza coyuntural con Titua 
ña. Según la interpretación de Alberto Anrango, desde finales de 
2008 tanto la UNORCAC como la Asamblea de Unidad Canto 
nal se opusieron y protestaron contra su posición subordinada 
en la alianza con Tituaña: 

M 

Auki ha querido controlar, controló la UNORCAC ... Ya tuvo su 
gente propia ahí, controló a la UNORCAC. El creó también la 
Asamblea de Unidad Cantonal, que también estaba controlando 
para sus intereses. Y últimamente cuando la asamblea no hace lo 
que quiere, Auki le deja a un lado, ya no está apoyando a la 
Asamblea de Unidad Cantonal (A. Anrango, Cotacachi, 5 de 
enero, 2009). 

Si bien es cierto que no es la primera vez que la 
UNORCAC se ha opuesto a Tituaña, particularmente por par 
te de los dirigentes de la organización, el efecto Correa y sus im 
plicaciones constituyen una diferencia importante. Tituaña por 
su parte subraya el aspecto de la cooptación y el oportunismo 
entre sus rivales: 

La cooptación es muy clara, pero son cálculos personalistas 
de ocupar cargos públicos y de tener un espacio de poder eco- 

44 De la Cruz, Cotacachi, 31 <le enero, 2007. En este momento <le la Cruz era 
diputado de la Asarnlea Constituyente. 
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nómico y político. Entonces FENOCIN, y Pedro de la Cruz 
concretamente, inclusive tuvo un acercamiento luego de la 
ruptura de Lucio Gutíérrez por Pachakutik. El cubrió el espa 
cio dejado por el movimiento indígena y obviamente calcu 
lando con un beneficio económico y la participación en espa 
cios de poder y cargos públicos. Entonces hay una práctica 
desde los nuevos grupos de gobierno y desde estos actores 
viejos de la política va a tener estas prácticas tradicionales de 
acercamientos, de afinidad, de simpatías muy coyunturales, 
hasta cuando les dura, digamos, la luna de miel, y luego 
-pues- empiezan a buscar otros rumbos (Tituaña, Cotacachi, 
4 de enero, 2009). 

Desde la perspectiva de la FENOCIN, Segundo An 
drango enfatiza que la posible cooptación debe definirse más allá 
del corporatismo tradicional del Estado: 

... El término de cooptación bien traído, pero para mostrar 
te que no se da la cooptación en este gobierno. ¿Porque? Por 
que este gobierno tiene un principio de no llegar a acuerdos 
con gremios, sino con movimientos sociales concretamente, 
entendiéndose por movimiento social, puede ser un grupo 
que emerge en ese momento, personas de fuerte opinión y 
con los ciudadanos. O sea, prácticamente ellos no tienen el 
principio de abrir una fuerte relación con los sindicatos, con 
los gremios. Entonces, por ejemplo hablemos de la FENO 
CIN: está con el gobierno, pero las relaciones no son las de 
cooptación porque entiendo yo que la cooptación es cuando 
el poder te da algo y a cambio tú te sometes a la lealtad más 
o menos ... Entonces es una relación más de acuerdos sobre 
temas muy concretos. Y con la FENOCIN, todo lo que ha so 
licitado no ha sido atendido por este principio (Andrango, 
Cotacachi, 5 de enero, 2009). 

Elecciones primarias en Movimiento PAfS-Imbabura 

El domingo 25 de enero de 2009 se realizaron eleccio 
nes primarias dentro de Movimiento PAÍS, invitando a ellas a los 
ciudadanos, y no solamente a los militantes del movimiento. Fue 
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una elección abierta, para que decidieran cuáles de los precandi 
datos iban a ser los representantes oficiales de PAÍS en las elec 
ciones. En el caso de la candidatura de alcalde de Otavalo, inicial 
mente el Movimiento PA1S había lanzado a Marcelo Valdospi 
nos, director de la Casa de Cultura en !barra, pero luego se invi 
tó también a Mario Conejo a participar como candidato por la 
Lista 35 del movimiento. Valdospinos se retiró del concurso y al 
final Conejo fue aprobado con 4.104 votos". Sin embargo, la par 
ticipación oficial de Conejo por PAfS no ha implicado hasta la fe 
cha la disolución del movimiento MINGA, si bien es cierto que 
en su seno se ha debatido la posibilidad de abandonar la organi 
zación cantonal para entrar en Movimiento PA1S más definitiva 
mente. Según el alcalde y candidato Conejo se trata de una alian 
za local y la coyuntura política del futuro decidirá sobre la posi 
ble disolución de MINGA. Es decir, éste aún existe, pero los can 
didatos participan como Movimiento PAÍS y el nombre de MIN 
GA no aparece en ningún material de la campaña electoral. Co 
nejo asimismo reflexiona sobre la alianza en términos históricos 
y de oportunidades políticas: 

;:; 

Bueno, aquí tenemos el tema de que a pesar de que la alian 
za [entre MINGA y PA!S] que fracasó para la constituyente, 
hemos seguido manteniendo un diálogo con ellos, nosotros 
hemos definido desde que se conformó el Movimiento Min 
ga de que las alianzas tienen que ser una política del movi 
miento, porque en el país lo que hay que hacer precisamen 
te es unir fuerzas de las tendencias. La derecha que ha estado 
más bien siempre unida y la izquierda siempre dividida. El 
fenómeno Correa de alguna manera es visto por nosotros 
como una oportunidad para generar procesos de unidad al 
interior de la tendencia, pero con un propósito y en una 
perspectiva de renovación. Pero también la izquierda peca 
mucho de radicalismo, a veces muy ortodoxos, muy radica 
les y con posiciones muy extremas. Pues hacen que se pierda 
la perspectiva de la realidad y en función de proyectos revo 
lucionarios se posterga cualquier acción o decisión. Yo por lo 

45 Movimiento PAIS-lmbabura, 2009. Hubo un número de 3,647 papeletas en 
blanco y 122 votos anulados. 93 



menos creo que la izquierda tiene que aprender a tener una 
lectura de la realidad local, nacional, internacional, para 
también saber dar respuestas ahora a la problemática que vi 
ve la sociedad (Conejo, Otavalo, 7 de enero de 2009). 

En el contexto de importantes conexiones anteriores 
entre los dirigentes indígenas locales y los partidos de izquierda, 
tanto Alberto Anrango como Mario Conejo tienen experiencias 
históricas de militancia en el socialismo más tradicional (PSE y 
el FADI), y los dos tuvieron el apoyo tanto de Movimiento PAÍS 
como el PS-FA en los procesos electorales de alcalde en su respec 
tivo cantón. Curiosamente, hay vinculaciones íntimas de amistad 
desde varias décadas entre los Anrango en Cotacachi y los Cone 
jo Maldonado en Otavalo con la máxima dirigencia del Partido 
Socialista, sobre todo con el ideólogo Enrique Ayala Mora46• 

En Cotacachi el proceso de las elecciones primarias fue 
más dramático que en Otavalo e incluía el concurso de dos pre 
candidatos de Movimiento PAÍS; Alberto Anrango, dirigente his 
tórico de la UNORCAC y el concejal municipal mestizo, Peter 
Ubidia, del nuevo movimiento Cotacachi Libre". Anrango fue 
lanzado por la UNORCAC en alianza con la Federación de Ba 
rrios, otro ex-aliado organizativo clave de Tituaña. La delegación 
provincial electoral de Imbabura proclamó el triunfo de Anrango 
con 1,596 votos y por ende representante oficial de PAÍS para la 
alcaldía de Cotacacbi«. La idea inicial era que debería respetarse 
la votación en la elección primaria y el perdedor debería unirse al 
equipo de campaña de quien resultase ganador de los dos pre 
candidatos a alcalde. No obstante, Ubidia reconoció la votación y 

46 Enrique Ayala Mora es un influyente líder del PS-FA y académicamente es 
Doctor en Ciencias de Educación y en Historia moderna. Actualmente es 
Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. 

47 Desde 2007 Ubidia se ha destacado como el principal opositor al alcalde Ti 
tuaña en el Consejo Municipal. Ubidia fue electo por el movimiento polí 
tico RED(Movimiento Red Ética y Democmcia). Anteriormente estuvo vin 
culado al gobierno municipal de Conejo en Otavalo y fue jefe de diálogo in 
tercultural y particiápación popular del municipio. 

48 Movimiento PA!S-Imbabura, 2009. Ubidia obtuvo 786 votos y el número 
de votos en blanco fue de 1.098 y hubo 466 votos anulados. 
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la victoria de Anrango, pero luego de una reunión entre los dos el 
1 de febrero, durante la cuál no llegaron a consensos, decidió re 
tirarse junto con todos los candidatos de Cotacachi Libre de la 
alianza de PAlS en el cantón (Ubidia, 2009). Por consiguiente, no 
hay unidad en la oposición política del cantón, e igualmente par 
ticipa un candidato mestizo, Patricio Coba del partido Izquierda 
Democrática (ID) en alianza con Poder Ciudadano49, en la elec 
ción de alcalde. Asimismo, en el momento de oficializarse la rup 
tura entre los dos precandidatos de PAÍS, Ubidia recibió ofertas 
de otros movimientos políticos, incluso como posible candidato 
de alcalde por el PRIAN o el MPD (Movimiento Popular Demo 
crático), y el candidato Coba le pidió que participara como pri 
mer concejal de su lista50• Ya que Ubidia tiene experiencias labo 
rales de los dos gobiernos locales, es valioso considerar una refle 
xión comparativa que hizo en el 2007, asimismo reconociendo la 
importancia política de la UNORCAC en Cotacachi: 
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Lo que hay que diferenciar en los dos procesos es que en 
Cotacachi el proceso depende más de las organizaciones, 
más que de la ciudadanía, mientras que en Otavalo es al re 
vés, el proceso es más ciudadano antes que de las organiza 
ciones. Si la FICI está o no está, si apoya al proceso o no, no 
pasa nada, el proceso sigue y avanza, y como Mario dice; 
ellos se van quedando. En cambio en Cotacachi es distinto, 
la UNORCAC desempeña un papel fundamental, quizás el 
más importante, luego están la Asamblea Cantonal, la Fe 
deración de Barrios, las Coordinadoras de Mujeres y de 
más. Sin ellos el proceso muere, y el ciudadano común y 
corriente de la esquina, de la tienda, no participa y no es 
parte de ese proceso activo>'. 

49 Poder Ciudadano es una alianza de diferentes fuerzas politicas que apoyan 
a Rafael Correa, pero sin aliarse a PAIS. 

50 Al final el Movimiento Cotacachi Libre decidió aliarse con el movimiento 
de Coba; Poder Ciudadano. 

51 Ubidia, Cotacachi, 4 <le junio, 2007. Igualmente es importante destacar que 
desde 2007 y con el objetivo de ganar la alcaldía, Ubidia realizó una serie de 
reuniones estratégicas con diferentes actores de la oposición izquierdista en 
Cotacachi, incluso con Pedro de la Cruz, Segundo Andrango y representan 
tes de Movimiento Pt\lS y el PSE. 
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Pachakutik-Cotacachi ha experimentado una crisis re 
lacionada a la situación cambiada entre Tituaña y la UNORCAC 
y hay una cantidad importante de ex simpatizantes de Pachaku 
tik en las comunidades indígenas que apoya al Movimiento PAÍS 
y a la candidatura de Anrango. No obstante, a partir de enero de 
2009 y del comienzo de la campaña electoral, la organización 
cantonal de Pachakutik incrementó sus actividades estratégicas 
con reuniones, varias noches por semana, y Tituaña fue lanzado 
como candidato a alcalde para un cuarto período, apoyado asi 
mismo por Pachakutik a nivel provincial y por la FICI. En el con 
texto de la ruptura entre la Alcaldía y la Asamblea de Unidad 
Cantonal es importante destacar que el presidente de la AUCC, 
Leonardo Alvear, quien se identifica con Pachakutik (como la 
gran mayoría de los representantes de la Asamblea), esclarece que 
la pelea entre las dos instituciones no implica que él esté consi 
derando cambiar de preferencia partidista en las elecciones (Al 
vear, Cotacachi, 6 de enero, 2009). 

Conclusiones 

En este artículo se ha reflexionado analíticamente so 
bre los contextos políticos locales de Cotacachi y Otavalo desde 
la perspectiva del movimiento indígena y los avances del movi 
miento del presidente Rafael Correa en los dos cantones. Se han 
enfatizado las particularidades en la estructura política local co 
mo decisiva para comprender las condiciones iniciales para lo 
grar establecer alianzas sociales por parte del Movimiento PAfS. 
Las conexiones históricas entre el Partido Socialista, el FADI y el 
movimiento de Correa deben enfatizarse como un factor impor 
tante para la comprensión de las alianzas políticas actuales, y al 
nivel cantonal de Cotacachi y Otavalo igualmente las conexiones 
entre los socialistas y los dirigentes indígenas, incluso los casos de 
Alberto Anrango y Mario Conejo. La popularidad de Correa lue 
go de dos años como presidente conlleva a mejores perspectivas 
de gobernabilidad y al mismo tiempo se han dificultado las cir 
cunstancias para la oposición dentro de la izquierda y del movi 
miento indígena más tradicional (CONAIE-Pachakutik). Asi- 
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mismo en las bases de Pachakutik y la CONAIE se han dado acer 
camientos al movimiento de Correa. 

Sin embargo, el efecto Correa en el movimiento indíge 
na en Cotacachi y Otavalo no se explica simple o exclusivamente 
por el aspecto del populismo y carácter personalista del primer 
mandatario. Es necesario considerar procesos políticos locales, 
estructuras sociales, la complejidad organizativa de los actores 
indígenas principales, incluso las relaciones históricas entre los 
indígenas y organizaciones políticas de la izquierda. 

La crisis interna del movimiento a nivel más general 
asimismo ha afectado las perspectivas por parte del Movimiento 
PA1S de atraer ciudadanos indígenas desilusionados con su lide 
razgo tradicional. En cuanto a la experiencia de la alianza con 
Gutiérrez, es oportuno subrayar que el Partido Sociedad Patrió 
tica aún cuenta con apoyo de una porción de la población indí 
gena. Desde la perspectiva teórica de las estructuras de oportuni 
dades políticas, tanto el movimiento MINGA en Otavalo como la 
UNORCAC en Cotacachi establecieron alianzas locales con el 
fuerte Movimiento PAÍS, igualmente en un contexto de debilita 
miento y/o divisiones de otras organizaciones políticas, inclusive 
Pachakutik. Similarmente, con la llegada de Correa a la Presiden 
cia, la CONAIE y Pachakutik se encuentran presionados para re 
considerar sus prioridades políticas. En el contexto político na 
cional más izquierdista de la administración de Correa, la di 
mensión antineoliberal aún podrá ser la mayor preocupación del 
movimiento indígena, pero no constituirá tan fácilmente el enfo 
que de movilización de políticas opositoras de las masas, por lo 
menos no si Correa logra mantener su popularidad. 

Sin lugar a dudas, más investigación será necesario rea 
lizar sobre la complejidad organizativa y los procesos políticos a 
nivel local, particularmente en este nuevo contexto con el gobier 
no izquierdista de Rafael Correa. 
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Alvear, Leonardo 
Pachakutik, presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Co 
tacachi, Cotacachi, 6 de enero de 2009. 

Andrango, Segundo52, 
Ex dirigente de la UNORCAC, miembro de FENOCfN, ex director 
nacional de PRODEPINESl. Coracachi. 5 de enero de 2009. 

Anrango, Alberto 
Movimiento PAIS, co-fundador de UNORCAC, Cotacachi, 5 de 
enero de 2009. 

Anrango, Rumiñahui, 
presidente de la UNORCAC. Cotacachi. 23 de enero de 2008, 5 y 18 
de enero de 2009. 

Arotingo, Alberto 
Pachakutik, coordinador de Pachakutik-Cotacachi. Cotacachi. 16 
de enero de 2009. 

Campos, Fanny 
Pachakutik, colaboradora de la FICI, coordinadora provincial de Pa 
chakutik-Imbabura, Otavalo. 24 de enero de 2008 y 8 de enero de 2009. 

52 Simpatizante de Movimiento PAIS. 
53 PRODEPINE es el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Ne- 
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Carlosarna, Miguel Angel54, 
ex presidente de la FICI, ex colaborador de Ecuarunari y la CO 
NAIE. lbarra, 27 de junio de 2007. 

Castañeda, Maria Ercilia 
Pachakutik, candidata de maestría en desarrollo local/FLACSO. 
Otavalo. 8 de junio y 4 de julio de 2007, y entrevista por interne!: 11 
de octubre de 2008. 

Conejo Maldonado, Mario 
Minga Intercultural/Movimiento PAIS. Sociólogo, Alcalde de Ota 
valo. 0tavalo. 9 de diciembre de 2004, 12 de junio y 4 de julio de 
2007, 22 de enero de 2008, 7 y 15 de enero de 2009. 

De la Cruz, Pedro 
Movimiento PAIS/PSE, ex presidente de FEN0CIN, ex presidente 
de UN0RCAC. Cotacachi. 31 de diciembre de 2007. 

De la Torre, Manuel 
Pachakutik, presidente de la FICI. 0tavalo. 24 de enero de 2008. 

Kowii Maldonado, Ariruma, 
abogado, lingüista, poeta, Subsecretario de educación para el diá 
logo intercultural, Ministerio de Educación. Quito. 7 de junio de 
2007 y 15 de enero de 2008. 

Quimbo, José Manuel 
Pachakutik, abogado, ex presidente de la UNAIMC0, 0tavalo, 26 
de enero de 2008 y 17 de enero de 2009. 

Tituaña Males, Auki 
Pachakutik, economista, Alcalde de Cotacachi. Cotacachi. 26 de ju 
nio de 2007, 23 de enero de 2008 y 5 y 19 de enero de 2009. 

Ubidia Gavilanes, Peter 
RED/Cotacachi Libre, periodista, Concejal municipal de Cotacachi, 
ex encargado de participación ciudadana y diálogo intercultural, 
Alcaldía de 0tavalo. 0tavalo. 9 de diciembre de 2004 y Cotacachi, 4 
y 14 de junio, 4 y 9 de julio de 2007, 4 de enero de 2009. 

Yamberla, Carmen 
Pachakutik, ex presidenta de la FICI. 0tavalo. 11 de junio de 2007, 
16 de enero de 2009. 

100 54 Simpatizante, pero no militante de Pachakutik. 




