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Resumen 

 

 

La siguiente investigación está dirigida en primera instancia a explorar y documentar la 

diversidad de trabajos entorno al enfoque de la Etnografía Política generando un estado 

del arte sobre las investigaciones que usan este enfoque y que, por supuesto trabajan 

conceptos como prácticas políticas, trabajo político, acción política y clientelismo 

político, sobre todo porque estas aproximaciones sirven como motor conceptual para 

entender a los sujetos y sus relaciones, acciones y prácticas. En un segundo momento se 

describe la irrupción de AP en la escena política del país, se manifiesta su trayectoria 

histórica como movimiento político entre 2005 y 2018, rescatando sus principales 

actuaciones, su configuración interna y su quehacer en la escena política nacional. En un 

tercer momento, esta investigación es estudia cuáles son y cómo se llevan adelante las 

acciones políticas y las formas de agregación, trabajo y vinculación que se construyen 

entre las y los sujetos operadores, militantes, actores políticos y ciudadanos del Bloque 

UNES, durante la campaña del Distrito Centro-Sur de Quito para las Elecciones 

Generales de 2021. Entonces, para esta última parte la de la investigación se llevó 

adelante un trabajo de campo basado en la observación participante y sostenido por una 

herramienta metodológica conocida como entrevista etnográfica para conocer de primera 

mano las acciones que llevan adelante los actores vinculados al proceso de campaña del 

bloque UNES. Como conclusión general, se identificó que éstos actores tienen una forma 

particular de articularse, conocerse, generar redes de confianza y accionar su trabajo esto 

en torno a las determinaciones organizativas que se construyen previamente y las 

trayectorias particulares de los actores dentro de la estructura particular del bloque UNES.  

Palabras clave: Revolución Ciudadana, UNES, Trabajo político, Etnografía Política, 

Prácticas políticas, Clientelismo político, Acción política  
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Introducción 

 

 

El estudio sobre la actividad política en el Ecuador ha sido objeto de diversas 

investigaciones en el campo científico de las Ciencias Sociales, en específico de la 

Ciencia Política, la cual se ha nutrido y complementado en sus aparatajes conceptuales y 

reflexiones teóricas mediante el acercamiento con disciplinas como la Sociología y la 

Antropología. Este impulso de relacionamiento interdisciplinar se acentúa inicia con la 

llegada de del siglo XXI de la mano de investigadores como Javier Auyero y Julieta 

Gaztañaga, quienes empiezan a trabajar en la explicación politológica basando sus 

interpretaciones en las actividades, trabajo y relacionamiento de los sujetos que hacen la 

política, para desde esa base empírica comprender un entramado socio-político que la 

visión formal e institucionaliza sobre la política no llega a observar.  

Es así que la presente investigación plantea estudiar a los diversos actores, sus 

acciones y relaciones durante la campaña electoral para elecciones nacionales de 2021 en 

el Distrito Centro-Sur de Quito desde un enfoque de estudio denominado Etnografía 

Política, lo que abre paso a un acercamiento directo con las interacciones y dinámicas 

agénciales de la campaña, pero también genera un Estado del arte que tiene como 

principal fundamento discutir a la etnografía política como enfoque de estudio, además 

sostiene como eje de discusión la trayectoria política-histórica del movimiento Alianza 

País desde sus inicios, su consolidación, su posterior fragmentación y el aparecimiento 

de UNES como coalición política que aglutina al proyecto de la revolución ciudadana al 

momento.  

En esa dirección, la pregunta central que orienta esta investigación es la siguiente: 

¿Cómo se construyen las y los sujetos de la acción política, a partir de las múltiples 

actividades, tareas, labores y ocupaciones que emergen de su acción misma, en el marco 

del proceso de campaña para las elecciones generales 2021 en el Distrito Centro-Sur de 

Quito? además este trabajo se articula en torno a dos interrogantes adicionales que son 

las siguientes; ¿Qué aportes teórico-metodológicos ha aportado el enfoque de la 

etnografía política a la discusión académica en la región y el país? A la que se agrega la 

pregunta ¿Cuál ha sido el transito histórico por el cual atravesó Alianza País para llega a 

posicionarse como UNES en la actualidad? Estas interrogantes abren paso al objetivo 

general de este trabajo. 
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El objetivo General de esta investigación se desagrega en tres partes: En primer 

lugar establecer una aproximación académica compilatoria sobre los principales trabajos 

alrededor de la etnografía política en la región y el país, para posteriormente en segundo 

lugar desarrollar del tránsito histórico político del proyecto de la Revolución Ciudadana 

entre 2005-2020 que comprende el camino entre Alianza País y UNES, es así que en 

tercer lugar el objetivo es vincular ambas discusiones como un marco teórico e histórico  

referencial para conocer cuáles son y cómo se llevan a cabo las acciones políticas y las 

formas de agregación, trabajo y vinculación que se construyen entre las y los sujetos 

operadores, militantes, actores políticos y ciudadanos del Bloque UNES, durante la 

campaña del Distrito Centro-Sur de Quito para las Elecciones Generales de 2021. 

Ahora bien, como enfoque de estudio la Etnografía Política aún no se halla 

posicionada de manera generalizada en el campo de investigación del país, por lo que se 

consideró importante llevar aplicar este enfoque para generar un aproximaciones amplias 

y plurales para un estudio de caso de la dinámica electoral en el Ecuador. 

Dado que las investigaciones que utilizan esta perspectiva en el país son muy 

pocas en ese sentido, es importante empezar a usar las herramientas teórico-

metodológicas que entrega la Etnografía Política y en tal razón se ha partido de un 

acercamiento pormenorizado a la literatura existente sobre el uso de este enfoque.  

Es así que el primer objetivo específico de este trabajo es explorar, documentar y 

describir la discusión académica (Estado del arte) en torno a la etnografía política, la 

acción política, las prácticas políticas, el trabajo político y el clientelismo político. Este 

objetivo se dilucida en el primer capítulo que aborda la discusión sobre el quehacer de la 

Antropología Política y su conexión con el enfoque de la Etnografía Política, mostrando 

cómo esta óptica abre paso a la compresión de las acciones de los sujetos en un espacio 

territorial determinado, a través del uso de categorías como la acción política, trabajo 

político, prácticas políticas y clientelismo. 

A su vez, en esa sección también se describe como se obtuvo la información 

durante la fase de campo de la investigación, siendo la observación participante la 

herramienta metodológica que permite un acercamiento puntual a los sujetos inmiscuidos 

en campaña , lo que se complementó con entrevistas etnográficas que profundizan aún 

más en las relaciones políticas que se construyen entre sujetos en el territorio, y finalizar 

el capítulo con el abordaje de la literatura general (Estado del Arte) sobre las 

aproximaciones previas que tuvieron como eje articulador de discusión a la Etnografía 

Política en el país y la región,  en una revisión que la divide en dos periodos que 
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comprenden desde 2000 hasta 2010 y de 2010 hasta 2020, con el objetivo de tener 

acercamientos puntuales a estudios de caso.    

El segundo capítulo se articula al segundo objetivo específico que es describir la 

trayectoria político-electoral de la Revolución Ciudadana en el contexto político-social 

ecuatoriano macro y micro-territorial (Centro-Sur de Quito) entre 2005-2020;  es decir 

explora el surgimiento, conformación y las primeras acciones de la Revolución 

Ciudadana ancladas a la política partidaria de Alianza País, lo que permite entender de 

forma explícita en qué consistió su éxito primigenio al frente del Estado, cómo se dio la 

consolidación de su proyecto político-social a partir del año 2009 y el desgaste 

gubernamental y partidario que empezó a surgir a partir del año 2014 debido a 

condiciones económicas como la recisión económica por la caída del precio del petróleo 

y por el desgaste de la legitimidad social del proyecto político, sumado a un relativo 

declive de la fuerte figura presidencial. 

Es así que la llegada de Lenín Moreno al poder en 2017 que apareció como una 

apuesta por oxigenar al proyecto político, dio un giro imprevisto que terminaría en una 

ruptura total, a nivel del gobierno y del movimiento político, en el proyecto político y 

partidario de la Revolución Ciudadana, sobre todo a partir de la judicialización y 

encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas, generando una polarización inminente 

donde la facción morenista terminó controlando la dirección de Alianza País y así la 

facción correista quedaría relegada y sería objeto de constantes ataques. Esta coyuntura 

marca un antes y un después para el proyecto de la Revolución Ciudadana. 

Esta aproximación histórica continúa en la primera parte del capítulo tres que 

esboza algunas de las dificultades y aciertos del proyecto político dirigido por Rafael 

Correa entre 2018 y 2020, en un escenario donde el proyecto neoliberal empezaba a tomar 

forma en el marco del gobierno de ruptura de Lenín Moreno. Si bien las elecciones 

seccionales 2019 le darían un aire al correismo el Paro Nacional de octubre del mismo 

año sería la excusa perfecta para profundizar la persecución del gobierno hacia sus ex 

compañeros, intentando por todos los medios comunicacionales y judiciales menoscabar 

a la Revolución Ciudadana que se encontraba aun fuertemente golpeada por falta de un 

movimiento político propio.  

El último capítulo de esta investigación tiene como objetivo describir los 

resultados del estudio empírico, desde la observación directa y en situ de las prácticas, 

formas, estrategias y estructuras organizativas en la que se manifiestan las labores de las 

y los sujetos (operadores, militantes, actores políticos, ciudadanos) durante en el proceso 
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de campaña electoral de UNES; objetivo que se complementa los apartados  conceptuales 

en las que se basan las prácticas políticas, apreciaciones, trabajo político, acción política 

y la adhesión de algunos actores a las prácticas clientelares; todo lo cual en un espacio 

social como la campaña política debe ser analizado de forma puntual sobre todo porque 

de los actores indagados en la investigación provienen de espacios militantes, partidarios, 

movimientistas y con características diversas siendo que se adhieren por diversas razones 

político-practicas a la acción política de campaña, lo que posibilita entender estas 

dinámicas para explorar una explicación cercana a los actores y sus formas de entender 

la política en el territorio.  

Finalmente, se llega a las conclusiones. La primera de ellas es que el enfoque de 

la Etnografía Política abre un sinnúmero de posibilidades para entender las trayectorias 

políticas, las formas políticas vinculantes entre personas sujetas a un espacio político 

especifico, sus formas de agregación política durante el proceso de campaña y su trabajo 

previo en lo que se denomina militancia, que determina un lugar específico en las redes 

de confianza que se gestan a la interna; por otro, lado este acercamiento etnográfico 

demostró que pese a tener cierta estructura organizativa la Revolución Ciudadana aun no 

recupera su capacidad movilizadora y organizativa sobre todo a la interna del 

movimiento, situación condicionada principalmente por la lentitud y dificultades para su 

reagrupación lenta luego de la ruptura política de 2018 y sin la legitimidad que les 

brindaba una estructura partidaria como AP.  
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Capítulo primero 

La Etnografía Política: Acción, Trabajo y Prácticas políticas. 

 

 

Después de Gramsci no se puede imaginar dominación 

alguna que sea estable, ni aun del modo más relativo, al 

margen de tal razonamiento. En la política, el sueño de 

las victorias totales es tan absurdo como en la guerra. 

(Rene Zavaleta 2009, 328)  

 

El primer capítulo inicia con una síntesis breve sobre los distintos componentes 

que esquematizan este trabajo analítico, que está conformado de la siguiente manera: para 

iniciar se discuten puntualmente algunas aproximaciones a la Etnografía Política y su 

vinculación con la Acción Política que llevan a cabo distintos sujetos en espacios sociales 

amplios o delimitados.  

Cabe anotar que esta aproximación ha sido construida a partir de la exploración 

de trabajos, investigaciones y propuestas realizadas por diversos académicos en distintas 

latitudes de la región y en Ecuador, siendo el punto de partida para el estudio de 

investigación que se propone en este análisis.  

 Luego se identifica el objetivo general y los objetivos específicos de este trabajo, 

después se describe el marco analítico general desde donde se examina el enfoque de la 

etnografía política a partir de categorías como acción política, trabajo político, prácticas 

políticas y clientelismo para el análisis del objeto de estudio.  

Para terminar el primer capítulo se alude de forma concisa a aspectos 

metodológicos y de acopio de información que permitieron concretar la fase del trabajo 

de campo, además y se ofrece un estado del arte sobre las investigaciones previas que 

nutren el campo de investigación del enfoque de la etnografía política. 

1. Proximidad a la Etnografía Política: objeto, objetivos y justificación de estudio 

En el ámbito académico-investigativo latinoamericano el análisis de las formas de 

agregación y acción política como campos de discusión y debate, contempla distintos 

frentes de estudio; uno de utilizados más frecuentemente es el de la etnografía política, 

que en las últimas dos décadas ha tomado fuerza en investigaciones de corte 

antropológico y sociológico de países como México, Argentina y Ecuador1. 

                                                 
1
 Trabajos como los de Javier Auyero (2001) “La política de los pobres, prácticas clientelares del 

peronismo”, también el de Edison Hurtado (2013) “El trabajo político. Prácticas políticas e intermediación 
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Considerando esto, los trabajos en torno al concepto de la acción política de los 

actores sociales inmersos en la actividad y ejercicio gremial, territorial y asociativo, lo 

que abre el espacio para la interpretación y comprensión de las acciones que brotan en un 

campo específico de acción política; ello va de la mano con el sostenimiento de un 

proceso de trabajo político en un territorio, lugar o espacio señalado en donde los sujetos 

entrelazan particularidades para apuntalar una visión política gremial y territorial común.  

A propósito de las elecciones presidenciales generales que se llevaron a cabo el 7 

de febrero de 2021 en Ecuador, junto con la segunda vuelta que tuvo lugar el 11 de abril 

del mismo año; este trabajo busca indagar en la construcción, formas de agregación y 

coordinación de sujetos políticos, a partir de los aportes de la etnografía política como 

enfoque de investigación y análisis dentro del contexto de una campaña electoral. 

Específicamente se analizará la campaña que se llevó a cabo en el Distrito Centro-Sur de 

Quito por parte de la Alianza Unión por la Esperanza (UNES) en la primera vuelta 

electoral y la que se llevó a cabo en la segunda vuelta electoral2. 

 Así, se pretende analizar el papel de las y los operadores políticos, militantes, 

partidarios y candidatos que llevan a cabo actividades dentro de lo que se denomina 

bloque político Unión por la Esperanza (UNES), en la circunscripción 2 Distrito centro-

sur (Quito-Pichincha) pero también se exploran los aportes académicos de la etnografía 

política como un enfoque de investigación, además de documentar el transito histórico  

del proyecto de la revolución ciudadana en sus distintos momentos entre el año 2005 y 

2020.  

La pregunta principal de investigación es la siguiente: ¿Cómo se construyen las y 

los sujetos de la acción política, a partir de las múltiples actividades, tareas, labores y 

ocupaciones que emergen de su acción misma, en el marco del proceso de campaña para 

las elecciones generales 2021 en el Distrito Centro-Sur de Quito? a esta pregunta se le 

agregan las siguientes: ¿Qué aportes teórico-metodológicos ha aportado el enfoque de la 

etnografía política a la discusión académica en la región y el país? A la que se agrega la 

pregunta ¿Cuál ha sido el transito histórico por el cual atravesó Alianza País para llega a 

                                                 
de demandas urbanas en colonias populares de Tlalpan, Ciudad de México” junto a con el trabajo de Julieta 

Gaztañaga (2008) “¿Qué es el trabajo político? Notas etnográficas acerca de militantes y profesionales de 

la política.” Son parte de los distintos trabajos realizados dentro de los márgenes de la etnografía política.   
2
 La campaña para la primera vuelta electoral se realizó entre el 31 de diciembre de 2020 y el 4 de 

febrero de 2021, la campaña para la segunda vuelta electoral se realizó entre el 19 de marzo y el 8 de abril 

de 2021, según el cronograma oficial para las Elecciones Generales 2021 aprobado por el Consejo Nacional 

Electoral en el mes de marzo del año 2020.  
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posicionarse como UNES en la actualidad? Estas interrogantes abren paso al objetivo 

general de este trabajo. 

2. Objetivos de Investigación, justificación del trabajo y estrategias metodológicas 

para el procesamiento de información 

El objetivo General de esta investigación se desagrega en tres partes: En primer 

lugar establecer una aproximación académica compilatoria sobre los principales trabajos 

alrededor de la etnografía política en la región y el país, para posteriormente en segundo 

lugar desarrollar del tránsito histórico político del proyecto de la Revolución Ciudadana 

entre 2005-2020 que comprende el camino entre Alianza País y UNES, es así que en 

tercer lugar el objetivo es vincular ambas discusiones como un marco teórico e histórico  

referencial para conocer cuáles son y cómo se llevan a cabo las acciones políticas y las 

formas de agregación, trabajo y vinculación que se construyen entre las y los sujetos 

operadores, militantes, actores políticos y ciudadanos del Bloque UNES, durante la 

campaña del Distrito Centro-Sur de Quito para las Elecciones Generales de 2021. A su 

vez los objetivos específicos del mismo son los siguientes: 

a) Explorar, documentar y describir la discusión académica (Estado del arte) en torno 

a la etnografía política, la acción política, las prácticas políticas, el trabajo político 

y el clientelismo político. 

b) Describir la trayectoria político-electoral de la Revolución Ciudadana el contexto 

político-social ecuatoriano macro y micro-territorial (Centro-Sur de Quito) entre 

2005-2020.  

c) Estudiar las prácticas, formas, estrategias y estructuras organizativas en la que se 

manifiestan las labores de las y los sujetos (operadores, militantes, actores 

políticos, ciudadanos) durante en el proceso de campaña electoral de UNES. 

Justificación ¿Por qué este trabajo? 

La importancia de este trabajo se basa en una triple necesidad; por un lado, aportar 

con un análisis que enriquezca el estudio de la etnografía política en un primer momento, 

ya que metodológicamente hablando, la etnografía que se llevó a cabo durante la campaña 

para las Elecciones Nacionales de 2021, permitió desde este enfoque de estudio ampliar 

el espectro de análisis respecto a la diagramación de la acción política dentro de una 

organización política específica, dando lugar a un trabajo que desde la perspectiva de la 

etnografía política no tiene mayores antecedentes en la academia ecuatoriana, salvo 

algunas excepciones que se describirán en el apartado teórico de este trabajo. 
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 Ahora bien, en un segundo momento este trabajo permite describir la trayectoria 

histórica de un movimiento político como fue AP para posteriormente en un tercer 

momento estudiar la acción política de los sujetos en contextos territoriales específicos y 

en una coyuntura de debate político como es una campaña electoral nacional. Por otra 

parte, también se plantea lograr aportar con nueva y actualizada información empírica 

para la aún incipiente investigación socio-política sobre la acción política territorial de 

los operadores políticos, militantes, idearios y candidatos políticos en el país, entre otras 

cuestiones para la discusión de la política local-nacional. 

Estrategias de recolección de información 

La perspectiva metodológica que sostiene este trabajo es de corte cualitativo y está 

anclada a la etnografía como herramienta de recolección, acopio y síntesis de información 

tal y como afirma Bailbi y Boivin (2008) esta técnica “más allá de su innegable 

productividad para analizar con extremo detalle entramados complejos de relaciones 

personales, tiene relevancia en la forma en que centra su mirada en las perspectivas de los 

actores entendidas como parte de los hechos a examinar” (Bailvi y Boivin 2008, 8).  

Apalancar la investigación examinando actores, sus acciones y formas de 

agregación, según los autores previamente citados, producir una “diálogo, interlocución 

o confrontación entre actores e investigadores” (Bailvi y Boivin 2008, 8-9) permite que 

el análisis de los grupos humanos sea un camino para conocer, estudiar y analizar las 

acciones de estos actores en el mundo de lo social. 

A la vez este trabajo se nutre de técnicas de recolección de datos que han sido 

sustentadas, validadas y utilizadas en estudios como el de Laura Montes de Oca (2015) 

en donde se discute la utilidad de la etnografía para sustentar estudios en el campo de la 

investigación sociológica a través de técnicas como la observación participante y 

entrevistas situacionales, junto con la recopilación de relatos en un diario de campo. 

Observación Participante 

En esta línea, la observación participante se considera importante para este trabajo 

porque permite insertarse en las dinámicas sociales básicas y diarias de los actores un 

espacio específico de construcción redes de confianza, adscripción política, de acciones 

de campaña o de trabajo político, entre otras actividades llevadas a cabo en un contexto 

de articulación social entre actores, por lo tanto este acercamiento permite documentar 

las actividades que llevan a cabo estos sujetos en el marco de la campaña electoral del 

Bloque UNES en el Centro-Sur de Quito. 



21 

 

En conclusión, es una técnica de recolección de datos que abre un universo amplio 

de posibilidades de observar, de tomar, de preguntar y de clasificar las dinámicas que 

ocurren en un proceso de campaña política, como parte del trabajo empírico de la 

etnografía política.  

Entrevistas etnográficas  

Las entrevistas etnográficas como afirma Trujillo (2018) “recolectan información 

específica de informantes claves en un tiempo relativamente corto, sirven para comprobar 

hipótesis que se mantenían inciertas” (Trujillo 2018, 28). Dicho con otras palabras, la 

observación y las entrevistas etnográficas se correlacionan en la fase de campo porque 

son el eje vertebrador que apunta obtener material etnográfico para este trabajo.  

Ahora bien, tanto Francisca Márquez, como Miguel Pérez (2018) definen a los 

relatos etnográficos como “la descripción de las observaciones y conversaciones respecto 

a un problema de estudio que deben ser prolijas y precisas, para apuntar a comprender 

como ellas revelan problemáticas empíricas y teóricas de mayor alcance” (Márquez y 

Pérez 2018, 137).  

En tal sentido tanto el relato etnográfico como la entrevista etnográfica se 

complementan para generar un consolidado de datos, sujetos de clasificación y discusión 

en la fase de escritura de esta investigación. En definitiva, resulta clave acercase a los 

actores mediante la observación participante, las entrevistas y relatos etnográficos para 

obtener de forma clara y precisa la información pertinente para encaminar tanto 

conceptual como metodológicamente esta propuesta de trabajo.3 

3. Enfoque y marco conceptual: Antropología Política y Etnografía política 

 Esta propuesta de investigación tiene como enfoque principal la etnografía 

política, (Balbi y Boivin 2008; Auyero 2012; García 2017). Esta perspectiva se desprende 

de la Antropología Política4,enfoque teórico definido por Balandier (1969) como “un 

                                                 
3
 Existen diversos trabajos que utilizan ambas técnicas de recolección de datos, esquematizando 

interpretaciones de los datos recogidos a través de aparatajes conceptuales construidos desde la Sociología, 

la Antropología y la Ciencia Política, dos ejemplos de aquello son el trabajo de Javier Auyero (2007) 

titulado “Un relato etnográfico sobre el sufrimiento ambiental” y el trabajo de Patricio Trujillo (2020) 

titulado “Cruces sobre el agua y sobre las aceras, relato etnográfico del Covid-19 en Guayaquil” ambos 

trabajos muestran de primera mano la experiencia de la cotidianidad y de las problemáticas alrededor de 

las trayectorias de sujetos en un espacio social específico.  
4
 La Antropología Política es un enfoque teórico estudiado por autores como Georges Balandier 

(1969) en “Antropología Política” y “El poder en escenas” (1994), entre otros trabajos donde lo cotidiano, 

los juegos, las apariencias, las sociedades políticas y el campo político se discuten desde la observación, 

ahora bien, otro de los trabajos importantes en esta línea es el de Bernardo Berdichewsky (2004) titulado 

“Rol de la Antropología Política en la Investigación Social Antropológica” donde se discuten posiciones 

alrededor de la teoría social crítica, la conexión del marxismo con la misma, su evolución y una 
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instrumento de descubrimiento y estudio de las diversas instituciones y prácticas que 

aseguran el gobierno de los hombres, así como de los sistemas de pensamiento y de los 

símbolos que los fundan” (Balandier 1969, 8). 

La Antropología Política se relaciona sustancialmente con los nuevos estudios de 

la ciencia política y la sociología de la cotidianidad, la acción colectiva, las oportunidades 

políticas y las redes de confianza en un espacio micro-social; por tanto, permite 

aproximaciones adecuadas a la comprensión de las relaciones entre actores que confluyen 

en el proceso de consolidación de la propuesta política del Bloque UNES en el Distrito 

Centro-Sur de Quito. 

En congruencia con lo anterior, la aproximación conceptual que se presenta en 

líneas ulteriores, discute desde el enfoque de la etnografía política la propuesta para la 

realización del trabajo documental, estudio y explicación de las relaciones entre actores 

que apuestan por organizarse entre sí para la difusión, sostenimiento y trabajo en favor de 

un programa político. Dentro de los marcos de este enfoque se plantea estudiar conceptos 

como acción política, trabajo político, prácticas políticas y clientelismo, como ejes 

teórico-conceptuales de esta investigación.  

Acción Política, Trabajo Político, Prácticas Políticas y Clientelismo. 

El enfoque teórico-conceptual aquí adoptado abre paso al análisis de las formas 

de agregación, la confianza mutua, la militancia, los valores y las creencias como 

elementos de correlación de los sujetos en un determinado espacio-temporal.   

En tal sentido, desde categorías conceptuales puntuales como el concepto de 

acción política se sostiene que el cúmulo de formas de agregación toman cuerpo para 

generar una explicación argumentada de “los elementos que enlazan a diversos 

conglomerados sociales en favor de un proyecto, idea o plan específico”, como Mary 

Alzate (2008) y, en tal razón, la acción política colectiva tiene un carácter 

multidimensional. 

 Es decir, el carácter multidimensional de la acción política “va inaugurando 

nuevos canales de participación, nuevas relaciones entre medios y fines, conforme se van 

articulando y reconfigurando las relaciones de poder en el contexto territorial, cultural, 

económico y político en el que se desenvuelven” (Alzate 2008, 282). 

A partir de este argumento, distintas acepciones sobre la acción política buscan 

mostrar cómo los sujetos sociales se vinculan entre sí por diversas causas, pero motivados 

                                                 
aproximación a la antropología política en Latinoamérica con una perspectiva de estudio para la explicación 

de los fenómenos políticos, los movimientos sociales, las ideologías políticas y el cambio social.  
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por llevar a cabo una participación activa en un proceso especifico de acción común y 

concertada. 

Sídney Tarrow (2012), estructura un marco interpretativo sobre la acción política en la 

línea interpretativa de los nuevos movimientos sociales, conservando la idea de 

vinculación, oportunidad y acciones colectivas entre actores, “La acción política colectiva 

surge cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales 

que normalmente carecen de ellas” (Tarrow 2012, 32). 

De ahí que la acción política da lugar a discutir cómo dentro de los márgenes de 

acción colectiva se lleva a cabo lo que diversos estudios conceptualizan como trabajo 

político (Auyero 2001; Gaztañaga 2008; Vommaro y Quirós 2011; Combes 2018), 

entendiendo el uso de este concepto como parte del ejercicio de documentar, registrar e 

interpretar acontecimientos de acción política de diversos sujetos o actores que realizan 

una actividad específica con diversos fines en el marco de la política de base, como lo 

destaca Edison Hurtado (2018); 

 

La idea de trabajo político sirve a quienes lo ejercen para dar cuenta del encadenamiento 

de pequeños gestos, palabras y acciones que son el contenido de su vida cotidiana, de 

su práctica en un mundo social específico. En ese sentido, el trabajo político es una 

regulación del flujo de la vida política cotidiana y, como tal, provee un marco de sentido 

para las acciones, útil tanto para protagonistas como analistas (Hurtado 2018, 15). 

 

 

Es decir, registrar, documentar y reflexionar sobre estos marcos de sentido para la 

acción puede producir conocimiento específico sobre la actividades, trabajos y acciones 

que llevan a cabo determinados sujetos con distintos fines en un espacio barrial, colegial 

o dirigencial; de modo que el trabajo político es un concepto que permite caracterizar 

diversas dinámicas de acción colectiva que construyen un determinado sentido para los 

actores que las llevan a cabo.  

En consecuencia, el análisis amplio de la acción política de dichos sujetos se 

enmarca dentro de la idea de trabajo político como elemento nodal para su abordaje y 

reflexión dentro de los márgenes de la política como campo estudio. Así, las reflexiones 

alrededor del trabajo político han orientado análisis aplicados en distintos contextos 

(barrios, colonias, campañas políticas) que en el campo académico latinoamericano han 

tomado forma en los últimos años, mediante el estudio de los procesos de elecciones, 

campañas políticas, operadores políticos, trabajo territorial, reuniones políticas, entre 

otros aspectos, alrededor de la acción política y el trabajo político de los sujetos que 
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confluyen en estos espacios de construcción de proyectos político-territoriales. (Quirós 

2018; Tamayo 2007, Gaztañaga 2013, Svampa y Pereyra 2003) 

El trabajo político está íntimamente relacionado con la practicas políticas, las 

cuales comprenden las acciones que emergen en un espacio determinado de trabajo 

político y van de la mano con el sostenimiento de un proceso político en un territorio, 

espacio y campo de acción donde los sujetos entrelazan sus particularidades para 

apuntalar una visión de acción política territorial. Como lo afirma Flavia Freidenberg, 

“toda organización necesita establecer un mínimo de estructuras y reglas que le permitan 

organizar a sus miembros y sus actividades, tomar decisiones acerca de sus propuestas 

políticas y estrategias electorales” (Freidenberg 2003, 43). 

En este punto hay que tomar en cuenta que las prácticas políticas se llevan a cabo 

en un sinnúmero de organizaciones gremiales, estudiantiles, barriales y por supuesto en 

las propiamente políticas, por lo cual las unidades de análisis u objetos de análisis son 

múltiples en los trabajos que emergen desde el enfoque de la etnografía política. 

Salazar (2004) y Hurtado (2013) asocian la idea de prácticas políticas “al conjunto 

de acciones colectivas o individuales que realizan determinados actores para concretar 

actividades, accionar demandas o activar beneficios tanto individuales como colectivos”.  

Un elemento necesario para llevar a cabo este trabajo tiene que ver con vislumbrar 

el panorama de producción académica desde el enfoque teórico de la etnografía política 

en el Ecuador, donde -en líneas generales- la investigación alrededor de las prácticas 

políticas y el trabajo político son escasas.  

Sin embargo, existen esfuerzos emergentes en la academia ecuatoriana que 

abordan distintas temáticas como la descripción de operadores políticos y su acciones 

llevadas  a cabo dentro de un espacio institucional, las dinámicas socioespaciales que se 

construyen a través de la interacción entre actores de lo político en un espacio 

determinado de una ciudad ecuatoriana (Guayaquil) o el análisis de las estrategias 

políticas para consolidar un proceso político durante un campaña electoral (Trujillo 2018; 

Villarreal 2018, Freidenberg 2003). 

Otro concepto sumamente importante para esta investigación es el clientelismo, 

el cual emerge de una larga tradición explicativa en el marco de las ciencias sociales y 

sobre todo de la ciencia política latinoamericana. Para Auyero (2012) “los estudios, 

análisis y debates sobre el clientelismo se han multiplicado en los últimos años sobre todo 

porque permiten explorar las relaciones, incentivos y operatividad al interior de las 
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diversas redes clientelares que se entretejen en la dinámica política contemporánea entre 

sujetos de un determinado espacio social (barrio, colonia, partido)” (Auyero 2012, 16-17) 

Así, el clientelismo es una herramienta teórico-conceptual que ofrece elementos 

explicativos para el estudio de las relaciones políticas que se entretejen entre actores 

sociales, es por aquello que una definición operativa de clientelismo para efectos de 

análisis y síntesis como la que plantean autores como Gabriel Vommaro y Julieta Quirós 

(2011, 67) es la siguiente: 

 

Una relación social de carácter interpersonal, que los intercambios recíprocos a través 

de los cuales esa relación se produce y reproduce a lo largo del tiempo no son meras 

permutas de bienes por votos, sino que también son cadenas de prestaciones y 

contraprestaciones bajo la forma del don —favores, ayuda, solidaridad, amistad— en 

las cuales las obligaciones morales y los imperativos afectivos son puestos en juego.  

 

 

De esta forma, el clientelismo alude a una de las dimensiones que permitirán 

conocer de forma concreta algunas redes personales que se entretejen en el espacio 

organizativo, de trabajo y de acción política a nivel micro territorial dando lugar a una 

explicación puntual de una de las dimensiones de intercambio retribuido que sostienen 

las maquinarias políticas durante los procesos de elecciones tanto seccionales como 

nacionales.  

En síntesis, la perspectiva de este trabajo basa el análisis en la vinculación entre 

trabajo político, prácticas políticas y clientelismo como conceptos que se correlacionan 

para documentar el papel de las y los operadores políticos, militantes, partidarios, 

candidatos y ciudadanos que llevan a cabo actividades dentro de lo que se denomina 

bloque político Unión por la Esperanza (UNES), en la circunscripción 2 Distrito centro-

sur (Quito-Pichincha), durante el proceso de campaña de las Elecciones Generales 2021.  

En conclusión, se abre paso a un proyecto alternativo de investigación desde la 

etnografía política para la discusión de las formas de agregación, trabajo y orientación de 

los actores que nutren con sus acciones en una corriente política que ha marcado el 

proceso político ecuatoriano contemporáneo y que se encuentra vigente hasta nuestros 

días. 

4. Estado del Arte: debates sobre el enfoque de la etnografía política 

 A inicios de la segunda década del siglo XXI se observa claramente que el estudio 

de la política tanto como su construcción teórica, metodológica y conceptual en la región 

latinoamericana ha tomado formas que hasta hace tres décadas eran emergentes; hoy la 
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Etnografía Política (EP) ha llegado a posicionarse como enfoque para el análisis de la 

política porque permite entender la construcción de la acción colectiva, el clientelismo, 

el trabajo de las redes clientelares, las redes de confianza que se entretejen entre actores 

en un determinado territorio, la acción política y las prácticas políticas de estos actores 

dilucidando como estas acciones se desarrollan con fines específicos para la reproducción 

social, económica y política. (Luna 2007, Gaztañaga 2013, Auyero y Benzecry 2016, 

Trujillo 2018, Combes 2018, Camacho 2019) 

Del mismo modo los estudios que nutren el enfoque de la EP han colaborado para 

fortalecer esta perspectiva permitiendo diagramar propuestas metodológicas, teóricas y 

conceptuales que se exponen a continuación en un ejercicio recopilatorio de ocho textos 

que han marcado un antes y un después en la exposición de la perspectiva, es por aquello 

que los trabajos serán ubicados en dos segmentos temporales; 

1) Período comprendido entre el año 2000 y 2010. 

2) Período comprendido entre el año 2010 y 2020. 

Ambos cortes temporales permiten observar la dinámica reflexiva en la que se 

inscriben los cinco trabajos que se presentan a continuación por cada período; además, el 

análisis de cada uno de los textos comprende tres etapas descriptivas: a) la precisión del 

objeto de estudio, b) la descripción de aportes teóricos y conceptos analíticos base, y c) 

los aportes metodológicos de cada una de las investigaciones.   

Considerando que el enfoque de la EP ha tenido una fuerte producción en las 

últimas décadas, no hay que omitir los trabajos previos a la década del año 2000, puesto 

que existieron investigaciones puntuales que son antecedes de este enfoque de análisis, 

hay que mencionar de forma especial para el contexto ecuatoriano el trabajo realizado por 

la autora Amparo Menéndez Carrión (1986) titulado “La conquista del voto en el 

Ecuador: De Velasco a Roldós”. 

El mismo fue un trabajo muy singular para la época de los 80´ allí se exponen 

diversos argumentos teóricos, metodológicos y analíticos que enriquecen el debate sobre 

maquinarias electorales, redes clientelares, comportamiento electoral entre otros aspectos 

que a continuación se describen de forma puntual, mostrando las particularidades de este 

texto siguiendo el esquema analítico-metodológico previamente trazado para este acápite. 

De acuerdo con Menéndez Carrión su objeto de estudio fueron las poblaciones 

socioeconómicamente marginadas de la ciudad de Guayaquil en el período que 

comprende entre 1952-1978, adentrándose en lo que se denomina como un análisis micro-

político del comportamiento electoral en un contexto urbano marginal para aquello la 
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autora lleva a cabo un estudio compuesto por el análisis de las preferencias electorales 

distritales de población y la explicación sobre los mecanismos de articulación del apoyo 

electoral de las personas que habitan estos barrios y su relación política con candidatos, 

movimientos y partidos políticos para la conquista del voto. 

Para la exposición de los mecanismos de articulación electoral y apoyo electoral 

entre los sujetos de análisis, Menéndez Carrión utiliza como conceptos centrales el 

clientelismo, y el clientelismo político, el patronazgo, la intermediación política y la 

maquinaria electoral” (Menéndez 1986, 93-112) además de varios otros conceptos que 

nutren cada uno de los descritos previamente, entre los más importantes están el de 

voluntarismo, reciprocidad, reclutamiento, entre otros.  

Cada uno de estos conceptos es usado para la descripción analítica del 

comportamiento electoral urbano de las personas que viven en contextos de precariedad 

estructural en Guayaquil, oponiéndose a los análisis convencionales sobre las 

preferencias electorales escritos hasta ese momento en el Ecuador. 5 

Respecto de los aportes metodológicos de este trabajo, la investigación constó de 

dos fases; La primera tuvo como objetivo la recolección y procesamiento de los datos 

electorales, reconstrucción del perfil socioeconómico de los distritos electorales 

analizados, así como un análisis cualitativo preliminar. La segunda fase implicó el rastreo 

de los vínculos entre los ganadores de las elecciones en los distritos electorales y los 

residentes (votantes) para reconstruir las actividades políticas a nivel micro que se 

realizaban en estos barrios, ahora bien la autora utiliza herramientas metodológicas como 

entrevistas a actores claves (barriales y políticos), además también genera un trabajo 

cuantitativo al calcular el “voto escondido populista y el cálculo total de electores 

empadronados” (Menéndez 1986, 469-497) 

Este trabajo marca un antes y después en la interpretación político electoral en el 

Ecuador, combina un análisis metodológico mixto para entender cómo se entretejen los 

vínculos entre electores y candidatos en un contexto socioeconómico determinado 

                                                 
5
 La autora entiende como análisis convencionales sobre preferencias electorales a los trabajos 

realizados por autores como por ejemplo Rafael Quintero (1980) con su libro denominado “El Mito del 

Populismo en Ecuador” donde se esboza que los líderes populistas son apoyados por los marginados 

urbanos, cuestión a la que la autora se opone porque no tiene un sustento cualitativo-empírico, ahora bien, 

otro trabajo que se inscribe en esta línea convencional es el de Pablo Cuvi (1977) titulado “Velasco Ibarra: 

El Ultimo Caudillo de la Oligarquía” donde se afirma que el desconocimiento y la ignorancia política hace 

que los marginados respondan a la simpatía de los populistas, idea que también es refutada por la autora ya 

que no tiene “marcos analíticos sistemáticos” todas estas observaciones se encuentran ampliadas en el 

Capítulo 3 del trabajo de Menéndez Carrión y entrega luces para secundar su propuesta alternativa para 

entender las preferencias electorales en el Ecuador.  
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(urbano marginal) mostrando de esta forma las preferencias electorales desde un enfoque 

micro-analítico, que se sostiene en base a categorías como clientelismo político, la 

intermediación política, entre otras. 

 Además, pone sobre la mesa el análisis de la funcionalidad de las maquinarias 

electorales, que determinan el éxito de los candidatos entre los votantes y muestran cómo 

se trabajan los votos en un espacio territorial atravesado por grandes contradicciones 

socio-económicas, siendo uno de los trabajos pioneros dentro de lo que se denomina de 

los nuevos enfoques del estudio de la política en el país y que por supuesto tiene conexión 

con el enfoque de la EP por su el uso de categorías de interpretación política como 

clientelismo político, patronazgo y redes clientelares. 

Primer período (2000-2010) 

Es posible sostener que uno de los primeros trabajos que marcan el camino para la 

consolidación de la EP es el llevado a cabo por Javier Auyero (2001) denominado “La 

Política de los pobres: Las practicas clientelistas del peronismo”. Este análisis comparte 

con el de Amparo Menéndez Carrión (1986) su objeto de estudio: identificar los 

mecanismos que hacen de la política clientelar una forma de trabajo en contextos urbanos 

marginales.  

Auyero trabaja específicamente en un barrio marginado de Buenos Aires es así que 

uno de sus principales conceptos de interpretación de esa realidad social es el clientelismo 

político, junto a conceptos como los de acción social y el de relaciones sociales entre 

otros; todo esto desde un enfoque relacional entre actores de un espacio social 

determinado.  

El aporte metodológico expuesto por Auyero se sostiene en la base de un estudio 

etnográfico que se opone a la visión institucional-formal del estudio de la política, pues 

plantea que encuentra las prácticas clientelares buscan paliar necesidades básicas de 

subsistencia: además, identifica una esquematización que produce la red clientelar, sus 

intercambios y la mediación existente entre actores, generando así lo que Auyero 

denomina la personalización de la política, que genera un significativo tipo de lazo social 

entre actores. 

Es de suma importancia destacar la obra de Auyero porque marca un antecedente 

en los estudios realizados en el marco de la EP; su aporte teórico, conceptual y 

metodológico abrió la puerta a la ejecución de múltiples estudios posteriores. En 

consecuencia, las reflexiones alrededor del clientelismo político, las redes clientelares y 
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el trabajo político son parte sustancial del debate político sobre todo dentro del marco 

académico de los nuevos enfoques para el análisis de la política en la región.  

Por otro lado, el libro de Flavia Freidenberg (2003) titulado “Jama, caleta y camello: 

Las estrategias de Abdalá Bucaram y del PRE para ganar las elecciones” es un trabajo de 

notable importancia dentro de los estudios políticos en la academia ecuatoriana porque 

tiene como objeto de estudio es el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) es así que 

sostiene su análisis como una apuesta académica para comprender las estrategias 

organizativas de esta agrupación política tanto en distintos niveles de trabajo; 

organización partidaria interna y externa, militancia, candidaturas, campañas dentro de 

un sistema de partidos débilmente institucionalizado. 

En cuanto a la propuesta teórica la autora manifiesta la existencia de un factor 

institucional que limita o abre las posibilidades a la agrupación política es así que el 

análisis de su “desarrollo organizativo y sus estrategias organizativas tiene su sostén en 

los factores externos e internos del partido” (Freidenberg 2003, 87) además de un 

liderazgo carismático que permitió la penetración territorial, las alianzas locales, la 

movilización partidaria, todo esto sumado a un diseño institucional débil pero que para 

sus intereses partidarios, políticos y organizativos fue parte clave de su éxito.   

Respecto a la base metodológica para su estudio el trabajo de Freidenberg se halla 

en un nivel empírico-explicativo es decir en un orden cualitativo de análisis, la autora 

justifica esta aproximación manifestando que ciertamente en el campo de los estudios 

políticos para la primera década del nuevo milenio los partidos y los sistemas de partidos 

son un objeto de estudio importante pero su organización interna no, por lo que su apuesta 

analítica está dirigida a entender los factores internos del funcionamiento del PRE. 

El artículo de Julieta Gaztañaga (2005) titulado “El trabajo político como puente 

entre la historia y la necesidad; Etnografía del proceso de producción de consenso en 

torno a la construcción de Victoria-Rosario” busca comprender la “resignificaciones 

respecto a de la configuración de la necesidad de una obra pública” (Gaztañaga 

2005,187), en este caso un puente que uno a dos provincias Santa Fe y Entre Ríos de la 

Argentina. En esta investigación se reconoce que las necesidades específicas de un 

territorio responden al pedido de uno o varios actores directa o indirectamente 

relacionados entre sí, que interactúan con el Estado a través de mecanismos específicos 

de relacionamiento. 

El concepto que utiliza la autora para dar cuenta de estos mecanismos es el de 

trabajo político, noción que se articula a la idea de “necesidad”, que es otro concepto 
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central y que por lo tanto permite interpretar el trabajo colectivo de ciertos actores de la 

comunidad junto a las autoridades estatales para construir obras de infraestructura. Con 

ese fin, por ello el enfoque etnográfico es usado para entender los lazos existentes durante 

el proceso de ejecución de la obra. 

Entonces este articulo académico que usa el enfoque de la EP se acerca a su objeto 

de estudio de forma similar a los trabajos revisados previamente, es decir coincide 

puntalmente en que las redes de trabajo comunitario y la acción colectiva legitiman la 

promulgación de petitorios materiales por parte de la gente en un territorio determinado 

a cambio de su favor político. 

Julieta Quirós (2006) en su artículo “Cruzando la Sarmiento: Una etnografía sobre 

piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires” indaga sobre las acciones 

colectivas llevadas a cabo por organizaciones de piqueteros en la localidad de Florencio 

Varela desde un enfoque de interpretación etnográfica, teniendo acercamiento directo con 

sus líderes, personajes icónicos y sujetos que nutren las redes de estas organizaciones, 

desde el estudio de los nuevos movimientos sociales.  

Quirós trabaja con conceptos como mediación, participación social y trabajo, y  

argumenta que la trama de redes y contactos entre los miembros de tales organizaciones 

reafirman su pertenencia a estos movimientos sociales, pero también sostiene que es 

importante como el Estado observa y planifica acciones para interpelar a los mismos sobre 

todo desde el plano laboral, generando así un cumulo de relaciones de dependencia y 

obligaciones de trabajo en conjunto dentro de las organizaciones, lo que también coincide 

con lo identificado por Auyero (2001) en su trabajo sobre el clientelismo político. 

Durante este período, en el Ecuador existen un aporte significativo desde la 

perspectiva de la EP. Uno de ellos es el trabajo de tesis realizado por Edison Hurtado 

(2009) denominado “Culturas Políticas y Etnicidad: Una Lectura Etnográfica de eventos 

Políticos en Otavalo” donde su objeto de análisis es el estudio del campo político local de 

la ciudad de Otavalo en la Provincia de Imbabura, en el cual propone herramientas para 

pensar las dinámicas políticas. Hurtado sostiene desde los nuevos enfoques del estudio de 

la política la relación entre cultura y política como entramado conceptual que permitiría 

entender la política local. 

En tal sentido, su identificación de las prácticas políticas locales, mediante el 

análisis de eventos específicos anclados a las distintas facciones políticas, permite 

identificar los repertorios de acción política y lo que se denomina como “politización 

étnica” en su trabajo, además del entendimiento de dinámicas inter e intraétnicas que 
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consolidan la politización étnica de esa localidad. Aquí se destacan algunas herramientas 

teóricas y metodológicas (relatos etnográficos y etnografía de eventos políticos) que van 

en congruencia con las perspectivas de la EP, poniendo así a disposición uno de los 

primeros trabajos sobre prácticas políticas en la década de los 2000 en el Ecuador.6   

Segundo período (2010-2020) 

 

Conviene subrayar que este segundo período entre 2010-2020 está marcado por 

una constante producción académica en torno a la EP como un enfoque que poco a poco 

se vuelve una perspectiva analítica de suma importancia. A diferencia de los trabajos del 

primer período, en esta nueva década la emergencia de la EP se expande en países como 

Ecuador, donde trabajos académicos nacidos en esta perspectiva van tomando forma con 

mayor asiduidad. 

En Argentina, uno de los primos trabajos que destacan en el inicio de la segunda 

década del Siglo XXI en la perspectiva de la EP es el que proponen Gabriel Vommaro y 

Julieta Quirós (2011) titulado como “Usted vino por su propia decisión: repensar el 

clientelismo en clave etnográfica” que es un estudio aplicado de orden cualitativo que 

continúa con la línea metodológica cualitativa de los trabajos revisados en acápites 

previos, ahora bien el objeto de estudio en afirman los autores es el ejercicio comparativo 

de las conexiones específicas de dos barrios populares de la Argentina.7 

Los autores trabajan con las categorías de trabajo político y de trabajo social como 

correlacionadas en un espacio territorial, y con la idea negociación como principio de 

actuación social y moral, y con la de clientelismo como forma que alude al “bien 

propio/bien común, cálculo/moralidad, intercambio/ayuda, interés/desinterés, 

manipulación/compromiso” (Vommaro y Quirós 2011, 82). 

Estas categorías permiten leer la realidad social de estos territorios, pero además 

abren paso a la comprensión de una relación aún más amplia entre actores estatales, 

                                                 
6
 Edison Hurtado (2008) suscribe un trabajo denominado “El oficio de la Etnografía Política” 

donde mediante una entrevista a Javier Auyero toman en consideración algunos aspectos teóricos 

fundamentales que esquematizan el quehacer de la Etnografía Política: conceptos como “cultura política, 

acción colectiva y clientelismo político” este análisis también nutre el enfoque de EP en la región y el país.  
7
 Uno de los barrios populares se encuentra en el Municipio Florencio Varela de Buenos Aires y 

el otro barrio en la Ciudad de Santiago del Estero, ahora bien, ambos casos de estudio comparten una 

constante en los trabajos que se han revisado hasta este momento en el desarrollo de esta tesis y es que son 

barrios marginales, condicionados por la necesidad laboral, educacional y de salubridad, este tipo de casos 

son una constante en los estudios de la EP sobre todo porque permiten observar relaciones, reglas y tratos 

entre los actores sociales (Estado y representantes con los ciudadanos). 
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políticos locales y ciudadanos, puesto que los planes sociales que se promulgan desde las 

instituciones gubernamentales a los cuales estos representan y la conexión con los actores 

barriales sobre todo con sus referentes o dirigentes, dando lugar a un trabajo que ratifica 

la funcionalidad de la EP para vislumbrar conexiones, redes y acciones que ayudan a 

determinar realidades sociales. 

De esta forma, la EP ha ido consolidándose como un enfoque importante para el 

estudio de la política desde una visión donde los actores territoriales tienen un papel 

singular en la construcción de redes, organizaciones y toma de decisiones político-

sociales en distintos contextos locales.  

Javier Auyero (2012) en su trabajo “Los sinuosos caminos de la etnografía política” 

hace una recopilación argumentativa sobre las diversas temáticas de investigación como 

el clientelismo, la acción colectiva, la “zona gris de la política popular” y la cuestión 

ambiental. Estos conceptos tomaron forma en sus años de documentación e investigación 

alrededor de la EP y el trabajo político de acuerdo con aquello la evaluación de este 

trabajo es pertinente para anotar y diagramar el uso de algunos términos que en el campo 

etnográfico son primordiales para la comprensión de diversos fenómenos que emergen en 

la relación, acción y balance entre actores que interactúan en los espacios territoriales que 

han estudiado los autores previamente descritos en este recorrido argumental. 

Desde el punto de vista académico, el trabajo de Auyero es de suma importancia 

como aporte para orientar la aproximación conceptual de la investigación que se presenta 

en los próximos capítulos, utilizando algunos recursos teóricos-conceptuales de este 

como base argumentativa para analizar los recursos, redes y acciones colectivas que 

llevaron a cabo los actores del Distrito Centro-Sur de Quito durante el proceso electoral 

escogido.  

A propósito de la importancia de la EP como enfoque teórico-aplicativo para 

abordar distintos aspectos de las interacciones sociales, el trabajo de Julieta Gaztañaga 

(2013) que se titula “Trabajo político: hacia una teoría etnográfica desde las relaciones 

causales y la importancia de las acciones” busca explicar y comprender las relaciones 

causales del trabajo político de operadores, militantes y políticos profesionales en varias 

ciudades de la Provincia Argentina de Entre Ríos entre 1999 y 2012. 

Para la autora, el trabajar en política implica no solo la formalidad partidaria-

militante sino también la apuesta por identificar hacedores territoriales de política local; 

por ello saber las razones que motivan este trabajo es de suma importancia para las 
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dinámicas sociales, partidarias y políticas, además de entender al trabajo político como 

una teoría que escudriña en la acción, motivación, oportunidad de los actores sociales. 

Gaztañaga describe, agrega y sustenta las dimensiones teóricas de un enfoque que 

se renueva, construye y aplica en los estudios sociológicos-antropológicos hace más de 

dos décadas, de manera que es justificable que los aportes se hayan ampliado en el campo 

de las ciencias sociales para estudiar la micropolítica en la región. 

La bibliografía revisada hasta el momento en este trabajo, permite observar un 

avance significativo de la introducción de la EP como enfoque de estudio de las ciencias 

políticas, sociales y antropológicas en la región, siendo una alternativa explicativa, teórica 

y argumentativa para explicar procesos de intermediación entre actores de un espacio-

social especifico. 

Una obra de suma relevancia para el estudio de Clientelismo como categoría 

analítica es la realizada por Gabriel Vommaro y Helene Combes (2016) titulada “El 

Clientelismo político: Desde 1950 hasta nuestros días” dicho trabajo es una recopilación 

analítica de los principales debates sobre el axioma del Clientelismo político en el mundo 

en países como la Argentina, México, Italia, Francia, entre otros países, su objetivo fue 

rehacer los pasos que este concepto ha dado durante varias décadas en espacios 

académicos nutridos por los debates antropológicos, sociológicos y políticos.  

A medida que se desarrollan los argumentos característicos que nutren al concepto 

de Clientelismo los autores sostienen que este se construye en los espacios sociales e 

históricos concretos con distintas acepciones y cargas semánticas es por aquello que para 

otorgarle sentido al mismo el estudio de las prácticas de los actores en un determinado 

espacio social es crucial, ahora bien los autores definen al concepto como la “relación 

política personalizada entre actores con recursos desiguales, en la que hay intercambio de 

bienes, por lo general públicos” (Vommaro y Combes 2016, 31)  

Además, junto a los conceptos de trabajo político y economía moral intentan 

exponer como el estudio de las distintas prácticas de los actores junto a las relaciones que 

se tejen entre los mismos generan un escenario donde las cuestiones políticas dan lugar a 

intercambios de bienes (simbólicos, políticos y sociales) renovando así desde una 

perspectiva socio-histórica la discusión sobre el clientelismo político que a decir de los 

autores su estudio revela un desafío metodológico para los académicos interesados en las 

practicas e interacción cara a cara de los actores de un orden social determinado.  

En cuanto a la literatura ecuatoriana en congruencia con el enfoque de la EP como 

mecanismo de interpretación de fenómeno político-sociales, uno de los trabajos claves es 
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el de Patricio Trujillo (2018) denominado “Los operadores políticos de la revolución 

ciudadana, 2010-2013”. Se trata de una apuesta de estudio para entender el trabajo 

político a nivel institucional en el Ecuador con base en el rastreo, identificación y mapeo 

de los distintos operadores políticos del proyecto político de la Revolución Ciudadana 

durante el período 2010-2013 y como estos se vinculan entre sí para la generación de un 

esquema de operaciones, trabajo y lobby político a nivel gubernamental.  

Esta es una investigación minuciosa del esquema de acción política llevado a cabo 

por agentes políticos de la Revolución Ciudadana mediante el registro etnográfico 

eventos claves en materia política, junto a observación participante, entrevistas y relatos 

etnográficos, que dan cuenta de forma extensa cada una de las particularidades de los 

operadores institucionales del gobierno de Rafael Correa fueron dando forma a diversas 

acciones de trabajo político, así como a su armado y ejecución territorial desde la 

legitimidad institucional.   

En efecto este estudio, uno de los primeros del periodo 2010-2020 en el Ecuador 

que se inscribe en el marco de la EP, explica cada una de las relaciones, acciones, 

omisiones, diálogos, movilizaciones y trabajo específico que se llevó a cabo durante una 

parte del gobierno en estudio, y es un valioso aporte al debate específico para el 

entendimiento de la práctica política en el Ecuador a nivel macro y micro, posibilitando 

una novedosa interpretación de la cuestión política en el país.  

 

Resultados 

 

Es un hecho que la división periódica de los estudios que tiene como base la EP 

ha permitido llevar adelante una descripción breve sobre los distintos trabajos que nutren 

a este enfoque. Ahora bien, uno de los conceptos más recurrentes a lo largo de ambos 

periodos y que atraviesa los distintos trabajos analizados es el axioma analítico del trabajo 

político empelado para exponer las operaciones, prácticas y acciones de los distintos 

actores en escenarios de poder barrial, comunal, estudiantil, entre otros espacios sociales. 

Es importante sostener que la EP inició la primera década del siglo XXI siendo un 

enfoque marginal en los estudios políticos para entender a las y los sujetos, sus 

organizaciones partidarias, el porqué de sus adscripciones y acciones en un determinado 

territorio, es así que en un mundo académico dominado por el análisis clásicos sobre los 

estudios de la política con visiones institucionalizas y esquemáticas, destacan en esa 

coyuntura los trabajos de Javier Auyero (2001) y Amparo Menéndez Carrión (1986), 
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dando paso a conceptos claves reformulados desde este nuevo enfoque como es el caso 

del clientelismo político que más adelante seria trabajado con minuciosidad por Gabriel 

Vommaro y Helene Combes (2016).  

Además, en base a este recorrido en el primer período el trabajo de Flavia 

Freidenberg (2003) es un aporte claro a la visión alternativa del estudio de la política que 

tomó fuerza en la región, dilucidar las cuestiones organizativas de los partidos políticos 

y sus acciones internas durante uno o varios procesos electorales es una estrategia de 

aproximación analítica plausible, ahora bien dilucidar el manejo interno de las 

organizaciones políticas también abrió paso a la explicación del trabajo territorial de las 

mismas, por lo que la obra de Gaztañaga (2005) aplica el concepto de trabajo político 

como una noción articuladora en un espacio social determinado por condiciones de 

necesidad y donde tienen operaciones distintas agrupaciones políticas.  

En esta misma línea de análisis al primer período hay que sumarles los trabajos de 

Tamayo (2007) y Gaztañaga (2008) que entregan herramientas analíticas para entender 

el trabajo político y el trabajo militante junto a ambos aportes que no pudieron ser 

analizados con detenimiento por cuestión de síntesis pero aportan a esta investigación 

como referencias de estudio, esta también el trabajo de Hurtado (2009) que al igual que 

los trabajos previos busca analizar las dinámicas políticas locales y las prácticas políticas 

que constituyen el quehacer político en una localidad, en esta misma línea se halla el 

trabajo sobre el clientelismo realizado por Szwarcberg (2010) que de igual forma es una 

apuesta por el entendimiento de la política local en la Argentina, están claras entonces 

que las aproximaciones al trabajo político, las prácticas políticas y el clientelismo son 

claves de estudio en el primer período.  

En el segundo período los balances respecto a la aplicación de la EP como enfoque 

de estudio empiezan a tomar sobre todo como ejercicio de reflexión y balance de uso de 

términos como trabajo político, clientelismo, prácticas políticas, acción colectiva, entre 

otros conceptos, el trabajo de Auyero (2012) es un ejemplo de la discusión conceptual-

analítica que generó la EP en esa coyuntura, a este análisis lo complementa el trabajo de 

Vommaro y Combes (2011) que sostiene de la misma forma el estudio de clientelismo 

como parte del trabajo político emergente en los espacios territoriales de la Argentina.  

Como lo hace notar Gaztañaga (2013) una teoría etnográfica como fundamento de 

estudio es la propuesta de análisis de esta autora, que direcciona su mirada a las acciones 

de los sujetos como actantes de un territorio que genera dinámicas sociales y partidarias 

de toda índole, junto a este trabajo se encuentra el de Hurtado (2013) que de igual manera 
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constituye un estudio de las intermediaciones y demandas sociales que emergen en un 

territorio determinado, generando así enlaces-relaciones entre trabajadores de la política 

y actores locales (ciudadanos) con fines de beneficios mutuos.  

Para finalizar, tanto el trabajo de Trujillo (2018) y el aporte de Villarreal (2018) 

que por un ejercicio de síntesis no se pudo discutir en esta sección, toman como objeto de 

estudio a la Revolución Ciudadana (Antes Alianza País hoy UNES) una unidad de análisis 

para comprender las dimensiones operacionales y de trabajo político de esta organización 

política, generando un acercamiento al territorio, sus actores, sus demandas, su trabajo y 

su vinculación política desde la perspectiva general de la EP, es decir ambos estudios 

asumen la interpretación política de las acciones de esta organización que gobernó al 

Ecuador por más de diez años, motivo por el cual son la puerta de entrada para le 

investigación que se lleva adelante en este trabajo.  
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Capítulo segundo 

El proyecto político de la Revolución Ciudadana. La trayectoria 

histórica de Alianza PAIS: desde sus inicios hasta su fraccionamiento 

(2005-2018) 

 

 

Tenemos que transformar las narrativas sociales y los 

imaginarios del pasado, del presente y del futuro, para 

dar lugar a luchas y experiencias alternativas de la 

historia, de la actualidad y del porvenir  

(Miriam Lang y Ulrich Brand 2015, 29)  

 

A continuación, se expone de forma sucinta una aproximación histórica del 

proceso de consolidación del Movimiento Alianza País (AP) como fuerza política que 

aglutinó una alternativa electoral posneoliberal8 en el Ecuador. Su presencia en el 

escenario político nacional se da a partir del cambio político que trajo consigo la caída 

del gobierno de Lucio Gutiérrez9, momento donde diversos movimientos sociales, 

ciudadanos y políticos participaron activamente.  

Por tratarse de un contexto convulso y confuso, la dirección del país fue asumida 

por el entonces Vicepresidente Alfredo Palacio10 quien asumió la presidencia, llevando a 

cabo algunas acciones alternativas al programa neoliberal de Gutiérrez, como lo afirman 

Franklin Ramírez y Analía Minteguiaga: 

 

El gobierno de Palacio optó también por la caducidad del contrato con la petrolera 

norteamericana OXY, por la reforma a la Ley de Hidrocarburos a fin de mejorar los 

ingresos estatales provenientes de las rentas petroleras y, luego de contundentes 

movilizaciones indígenas-campesinas, por la suspensión de las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En política exterior se modificó la 

política de cooperación plena con EE.UU. y la colaboración con el Plan Colombia. 

(2007, 88) 

 

 

En efecto, estas medidas abrieron paso a una discusión crítica aún más amplia 

sobre el modelo económico regente en el país, generando también una reorientación sobre 

                                                 
8
 En Latinoamérica las alternativas al neoliberalismo fueron tomado forma en países como 

Venezuela (1999) con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, además en Brasil (2003) con la llegada 

del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y en Argentina (2003) con Néstor Kirchner a la cabeza, para una 

mayor profundización conceptual véase el trabajo de Franklin Ramírez (2007) titulado “Posneoliberalismo 

y neodesarrollismo: ¿Las nuevas coordenadas de acción política de la izquierda latinoamericana? 
9
 Presidente Constitucional del Ecuador desde enero de 2003 hasta abril de 2005.  

10
 Presidente Constitucional del Ecuador desde abril de 2005 hasta enero de 2007. 
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las acciones de la agenda estatal en las distintas aristas sociales, políticas y económicas. 

Es en este momento donde entra en escena la figura de Rafael Correa Delgado como 

ministro de Economía del gobierno de Palacio. Conviene subrayar que Correa, tal y como 

sostienen Ramírez y Minteguiaga (2007), fue el primer de los ministros a quienes se había 

encargado de la cartera de Economía que no provenía de los círculos empresariales del 

país, y que dejaría desde su posesión dejaría una huella importante en su corto paso por 

el gobierno de Palacio: 

 

Correa promovió la reorientación de los excedentes presupuestarios, derivados del alto 

precio del petróleo en el mercado internacional, hacia un incremento del gasto social. 

Dicha decisión estuvo acompañada de una fuerte crítica a las recomendaciones de 

austeridad fiscal de los organismos multilaterales. Su estilo confrontacional y la 

radicalidad de algunas de sus medidas lo alejaron rápidamente del gabinete. (Ramírez y 

Minteguiaga 2007, 88) 

 

 

Es evidente que diversos proyectos alternativos al neoliberalismo habían trabajado 

durante décadas para promocionar agendas ancladas a la intervención estatal 

(pluriculturalidad, nacionalismo económico, derechos humanos, justicia social) como 

motor de cambio social. En este entorno, una facción de la izquierda anclada a la figura 

de Rafael Correa decide diagramar sus acciones para llevar a cabo un proceso de captura 

del Estado, generando así un escenario de cambio político, social, práctico y discursivo, 

y es así que AP inicia su camino como movimiento político participando de las elecciones 

nacionales de 2006.  

La idea central de acápite es exponer algunos acontecimientos históricos que 

marcaron el devenir político de AP, como un movimiento que se afianzó por más de una 

década como potencia electoral en un país, sobre la base de que la legitimación y 

aprobación del sistema de partidos había sido criticado durante décadas, incluso desde su 

retorno a la democracia en 1978.11 

Para efectos metodológicos la descripción de los acontecimientos que marcaron 

el quehacer de este movimiento político se hará a través de cortes temporales que siguen 

la dirección del trabajo de Eduardo Enríquez (2020):  

                                                 
11

Flavia Freidenberg, “Los Cambios del Sistema de Partidos Ecuatorianos: Desde el 

Multipartidismo Extremo al Partido Predominante, 1978-2014”. en Antología de la Democracia 

Ecuatoriana: 1979-2020, ed. María Paula Granda (Quito-Ecuador: Instituto de la Democracia, 2020) 155-

204. Este texto solventa algunas aproximaciones referentes a las transiciones, cambios y enmiendas 

llevados a cabo en el sistema de partidos del país.  
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1) Surgimiento, conformación y primeras acciones políticas de Alianza PAIS (2005-

2009) 

2) Auge y consolidación gubernamental, la existencia de un trabajo partidario en 

Alianza PAIS (2010-2014) 

3) Desgaste gubernamental y partidario de Alianza PAIS: ruptura y polarización 

(2015-2018)  

1. Surgimiento, conformación y primeras acciones políticas de Alianza PAIS (2005-

2009) 

Conformación y surgimiento 

El orden neoliberal, cuestionado y golpeado con la caída de Lucio Gutiérrez y el 

posterior ascenso de Alfredo Palacio, enfrentó un escenario favorable para la 

consolidación de la alternativa posneoliberal que había tomado fuerza como movimiento 

con el advenimiento de los llamados Forajidos12 participes activos de las  jornadas que 

depusieron a Gutiérrez. Posteriormente, una parte de este movimiento  promocionaría a 

Rafael Correa13 para las elecciones presidenciales de 2006: 

 

Alianza País surge en un nuevo contexto histórico caracterizado por: a) Un movimiento 

indígena desgastado en términos de legitimidad y deteriorado en relación a su capacidad 

de movilización; b) Un desencanto radical de la sociedad civil frente a la 

institucionalidad de la política ecuatoriana, representado en la caída de Lucio Gutiérrez 

en 2006. Así, la búsqueda de una nueva forma de organización y representación política 

se vuelve necesaria para los sectores de la(s) izquierda(s) y los movimientos sociales. 

(Cordero 2016, 19) 

 

 

De esta manera, como sostiene Cordero (2016), el movimiento AP entra en escena 

en la política nacional enarbolando las ideas de transformación y cambio social, sobre 

todo desde una perspectiva académica ya que carecía de una estructura organizativa de 

base militante. En tal razón, “AP buscaba incluir en sus filas a varios sectores de la 

ciudadanía, ex militantes de partidos de izquierda y centro-izquierda, movimientos de 

mujeres, ecologistas, indígenas, campesinos, entre otros.” (Cordero 2016, 19) 

                                                 
12 Para Andrés Román (2014) la propuesta de los Forajidos se articulaba en torno al uso de 

repertorios de protesta que tenían como objetivo fundamental derrocar al gobierno de Gutiérrez, cuestionar 

al sistema político vigente y promulgar una solución plausible para la transformación estructural del Estado 

ecuatoriano.  
13

 Rafael Correa fue Ministro de Economía durante 4 meses en el gobierno de Palacio tiempo 

suficiente para ganarse la simpatía de ciertos sectores sociales que veían en él una figura carismática y 

fuerte frente a las imposiciones dadas por el FMI y las aspiraciones de la firma de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con los Estados Unidos.  
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Enríquez (2020) manifiesta por otro lado que el trasfondo la idea de cambio social 

y transformación estatal que promulgó AP se construyó en base a “la estrategia populista 

de izquierda en medio de la crisis” es decir el peligro que atravesaba el país coadyuvó a 

“lanzar la candidatura de un outsider de la élite política y sus partidos principales, que la 

critique globalmente y que levante un mensaje contra las políticas económicas 

neoliberales de la época que asocia en su aplicación a dicha élite política dominante” 

(Enríquez 2020, 165) 

En el fondo es evidente que la estructuración de AP estuvo sostenida por sectores 

“movimientistas” como algunos participantes de los “forajidos”. En esto coinciden 

(Román 2014), (Luna 2014) y (Enríquez 2020) quienes manifiestan que hubo una 

correlación activa de otros sectores políticos, sociales y diversas bases de los movimientos 

sociales existentes. De esta manera, “sin tener una estructura organizativa sólida, con una 

militancia 'nueva', Alianza País surge como una plataforma electoral, con un objetivo 

concreto: consolidar la candidatura de Rafael Correa a la presidencia”. (Codero 2016, 20) 

En principio, este nuevo movimiento fue pensado como una plataforma electoral 

para participar en las elecciones presidenciales de 2006, pero fue poco a poco 

convirtiéndose en una “plataforma orgánica” que de forma progresiva, como destaca 

Cordero (2016), produjo el fenómeno político en el que AP llegó a convertirse. Entonces 

al trastocar de forma constante los repertorios de acción de los partidos tradicionales, 

mantuvo una “conjunción del discurso y estrategia política “populista” que junto con “las 

ideologías y tradiciones de los campos socio-políticos de la izquierda ecuatoriana y 

latinoamericana” (Enríquez 2020, 178) le permitieron consolidarse en el tiempo.  

La estructura organizativa de AP fue conformándose de manera paulatina con el 

objetivo de posicionar la figura del candidato presidencial Rafael Correa. Para ello sumará 

a sus filas a “antiguos dirigentes de partidos de la izquierda tradicional, intelectuales y 

activistas de la nueva izquierda social, figuras provenientes de novísimas organizaciones 

sociales y personajes sin trayectoria militante” (Cordero 2016, 20) 

Algunos de los nombres más destacados en la estructuración del movimiento AP, con 

trayectorias previas en movimientos sociales, políticos y espacios académicos fueron 

“Gustavo Larrea, Ricardo Patiño, Alberto Acosta, Fander Falconí, entre otros actores como 

Betty Amores, Vinicio Alvarado, Lenin Moreno, Virgilio Hernández y Augusto Barrera14 que 

                                                 
14 Tanto Augusto Barrera como Virgilio Hernández provenientes de las organizaciones urbanas 

del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) se sumaron a AP para la segunda vuelta 

electoral del año 2006, como dato adicional para la segunda vuelta electoral en el año 2006 tanto el 
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se adhirieron al movimiento previo a la primera vuelta electoral del año 2006.” (Enríquez 

2020, 180-181) 

Un elemento importante que destacan Harnecker (2011), Román (2014) y Cordero 

(2016) es que mientras se proyectaban hacia la consecución de la campaña electoral de 

2006, existieron importantes acercamientos hacia diversos sectores ciudadanos, 

colectivos y movimientos sociales con el afán de consolidar una red de actores que les 

permita estructurar las bases del movimiento a través de la formación de células de 

militancia agrupadas en Comités Barriales y Familiares “El trabajo de estos comités 

permitió la recolección de firmas que el movimiento necesitaba para su inscripción en el 

Tribunal Supremo Electoral y la consecución de directivas provinciales, requisitos para 

su presencia en el sistema de partidos nacional. (Román 2014, 58) 

En esta misma línea de acción y colaboración entraron organizaciones políticas, 

indígenas, campesinas y de trabajadores (reconocidas) en el trabajo político de la centro-

izquierda que se encargarían de impulsar la candidatura de Correa y Moreno: Iniciativa 

Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Jubileo 2000, Alianza Bolivariana Alfarista 

(ABA), Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA), Federación Ecuatoriana de Indígenas 

(FEI), Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras ( 

FENOCIN), Movimiento Blanco, Enlace, Minga, Partido Comunista del Ecuador (PCE). 

(Harnecker, 2011) y (Román 2014). 

Es de esta manera que el campo organizativo, logístico, político y ciudadano empieza 

a fortalecerse dentro del AP, nutrido por distintas organizaciones de distinta índole, pero con 

el objetivo de consolidar un proyecto político que buscando “una nueva lógica de 

representación política, se autodefine como movimiento político y no como partido político” 

(Cordero 2016, 21) de modo que AP participaría del campo político institucional vigente pero 

sin descuidar el frente organizativo, ciudadano y social que sostenía a su proyecto político.  

La composición y correlación de actores en el escenario de conformación de AP, no 

estaría completa sin poner sobre la mesa a personas cercanas al círculo biográfico de Rafael 

Correa: Raúl Carrión, Hermanos Alvarado, Carlos Pareja Yanuzelli, Jorge Glas, Rolando 

Panchana, Carlos Marx Carrasco, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, entre otros 

actores que jugarían importantes papeles en el quehacer de gobierno luego de las elecciones 

presidenciales de 2006. 

                                                 
Movimiento Popular Democrático (MPD) y el MUPP deciden apoyar a Rafael Correa en su candidatura ya 

que previamente habían participado con candidaturas propias para la primera vuelta electoral. 
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En esta revisión no se hará una aproximación a lo sucedido en la campaña electoral 

del 2006 donde Rafael Correa y su binomio Lenin Moreno participaron y triunfaron, pero 

para un acercamiento puntual a este proceso existen trabajos como el de Paulina Recalde 

(2007) donde existe un debate sobre los actores involucrados en el , así como el trabajo de 

Lizbeth Luna (2014) que denota una aproximación esquemática al proceso de consolidación 

de AP pero que también toma en cuenta las particularidades de la contienda electoral de 2006 

donde en segunda vuelta resultaría triunfador Rafael Correa (AP) por sobre Álvaro Noboa 

candidato del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN). 

 

Alianza País (AP), la plataforma electoral impulsada por Correa para participar en las 

elecciones, se presentó como un nuevo movimiento ciudadano, ajeno a toda estructura 

partidista –tomó incluso la decisión de no presentar candidatos al Congreso Nacional-, 

comprometido con la convocatoria a una Asamblea Constituyente y empeñado en sacar 

al país de la “larga noche neoliberal” como gusta repetir el ahora presidente del Ecuador. 

Tal fue la estrategia ganadora. Una vez en el poder, Correa se empeñó en exacerbar la 

ilegitimidad del viejo orden a través de la recuperación del extenso sentimiento 

antipartidario de la población y del cumplimiento eficaz de sus ofertas de campaña. 

(Ramírez y Minteguiaga 2007, 89)  

 
 

Acciones gubernamentales; hacia la consolidación del movimiento (AP) 

A diferencia de la etapa de estructuración del movimiento AP, el camino para 

convertirse en una maquinaria electoral durante más de una década tuvo aprendizajes, 

pugnas, restructuraciones y un trabajo organizativo de gran envergadura. El primer gran 

reto luego de capturar el Estado fue consolidar las alianzas realizadas con las distintas 

organizaciones sociales y políticas que habían apoyado la candidatura del ya presidente 

Rafael Correa, sin descuidar las nuevas alianzas que sostendrían el proyecto político 

posneoliberal.15 

Uno de los objetivos primordiales de AP ahora como gobierno nacional fue 

impulsar el Referéndum Constitucional de 2007 tal y como se había planteado en su Plan 

de Gobierno del Movimiento PAIS 2007-2011, con la finalidad de llevar a cabo la 

construcción de una nueva Constitución que sustituya a la suscrita en 1998. Con este fin, 

su modelo de trabajo orgánico es de vital importancia para analizar sus acciones 

posteriores dentro del campo político ecuatoriano en miras del proceso constituyente 

llevado a cabo entre 2007 y 2008, que incluyó la aprobación de la Constitución de 

                                                 
15

 Algunas organizaciones sociales y agrupaciones políticas fueron de manera paulatina 

aglutinándose alrededor del gobierno de AP, por ejemplo: “Movimiento Político Nuevo País, Foro Urbano, 

Ruptura de los 25, Juntas Parroquiales Rurales, entre otros.” (Román 2014, 60) 
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Montecristi en 2008, tras cuya ratificación se gestó un nuevo proceso electoral que llevó 

a AP a volver a ganar las elecciones generales en el año 2009.  

De manera paralela a las acciones gubernamentales se inició un proceso profundo 

de organización interna en el movimiento, que se consolidaría con la expedición del 

Régimen Orgánico de AP en el año (2012). Esta organicidad estuvo correlacionada 

fuertemente con los acontecimientos históricos impulsados desde el gobierno de la 

Revolución Ciudadana.  

La realización de la Asamblea Constituyente fue un acontecimiento importante 

para la consolidación de AP como un movimiento político importante en la historia 

nacional. Si bien la AC tuvo algunas dificultades para llevarse a cabo por el bloqueo 

Legislativo al Decreto Presidencial 002, que convocaba a la Consulta Popular de marzo 

2007, tal bloqueo fue resuelto por la presión política ejercida hacia el Legislativo por 

parte de manifestantes y simpatizantes de AP, MPD y el Frente Popular. Como parte de 

este proceso el Tribunal Supremo Electoral (TCE) destituyó en marzo de ese mismo año 

a 57 diputados para principalizar a sus diputados alternos (suceso conocido como el de 

los “diputados de los manteles”)16 y así dar paso a la Consultar Popular.  

La Consulta Popular llevada a cabo en abril de 2007 fue un rotundo éxito para AP, 

sus aliados políticos y las organizaciones sociales que apoyaron el SI en dicha consulta: 

“El Sí obtiene la victoria con el 81,72 % de los votos en detrimento del No que alcanzó 

apenas el 12,43%, otorgando de esta manera un impulso importante tanto al gobierno de 

Correa como al movimiento PAIS.” (Román 2014, 72) 

 En adelante AP diagramaría su estrategia electoral junto a sus aliados políticos 

consolidándose en un bloque se denominó Acuerdo PAIS, con el objetivo de hacerse de la 

mayoría de curules en la AC, aspiración que se cumplió puesto que, en las Elecciones de 

Asambleístas Constituyentes llevadas a cabo en septiembre de 2007, obtendrían más de 80 

curules entre AP, MUPP y MPD (aliados políticos en ese momento). 

El proceso de la Asamblea Constituyente implicó un gran poder en el Mandato de la 

Asamblea pues, una vez que se instaló en Montecristi en noviembre de 2008, esta “se colocó 

por fuera de las normas constitucionales; puso a la Constitución 1998 a un lado, asumió su 

poder como un poder realmente fundacional y originario” (Montúfar 2012, 16) es decir 

                                                 
16 Para una referencia crítica profunda de este proceso véase el informe de investigación de Cesar 

Montufar (2012) denominado “La dictadura Plebiscitaria: Neoconstitucionalismo y construcción de un 

nuevo Régimen Político; El Ecuador a inicios del siglo XXI” específicamente el capítulo número 1 de este 

trabajo, donde se describe este hecho y su implicación para la institucionalidad del país.   
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asumió tener plenos poderes normativos e institucionales por fuera del orden constitucional 

vigente.  

La ejecución del proceso constituyente marcaría un significativo envión histórico para 

la consolidación organizacional de AP, además también para la posterior ruptura con algunos 

de sus aliados entre estos el MPD y MUPP, debido a la relación tensa existente entre el 

gobierno de Rafael Correa y la base organizativa del MUPP, institucionalizada en la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), lo que se sumó también 

a desacuerdos existentes en la AC en torno a explotación minera, petrolera y el 

reconocimiento de lenguas indígenas como el Kichwa como idioma oficial en la nueva carta 

magna, cuestiones a las que Rafael Correa y algunos integrantes de AP, se oponían.17 

La AC fue un escenario favorable para Acuerdo PAIS, proyectando en las Mesas 

Constituyentes y la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente los liderazgos de sus 

coidearios en la toma de decisiones para redactar la Carta Constitucional.  

Para Pablo Andrade (2012) el proceso constituyente tuvo dos fases: la de 

instalación que fue la de más larga duración y la fase decisional que fue donde el 

articulado constitucional tomó la forma final que sería aprobada posteriormente. La fase 

decisional se convertiría en la parte más importante del proceso ya que luego de la 

renuncia de Alberto Acosta a la presidencia de la Asamblea, el texto constitucional fue 

organizado, redactado y expuesto según las directrices de Rafael Correa mediante una 

sólida conexión con el Presidente de la Asamblea Constituyente Fernando Cordero y 

tuvieron participación intelectuales políticos movimientistas y neoconstitucionalistas.18 

“En efecto, la Constitución vigente contiene elementos cuya concepción puede trazarse 

hacia las formas teóricas (puras) del neoconstitucionalismo (proyecto garantista), 

participacionismo (pensamiento republicano/igualitarismo y democracia participativa), y 

presidencialismo.” (Andrade 2012, 40) 

En definitiva, el proceso constituyente marcó una consolidación y crecimiento de 

los diversos entes organizativos de AP, pero también fue un obstáculo en el proceso de 

                                                 
17 Está claro que las disputas conceptuales, ideológicas y programáticas entre las distintas 

perspectivas políticas que se disputaban la construcción del nuevo aparataje constitucional, fueron una 

constante a lo largo de la AC, ahora bien, más adelante estas discusiones fragmentarían la relación entre el 

gobierno de AP que enfrentaría a varias de las organizaciones sociales y partidos políticos que apoyaron 

sus directrices durante la AC, entre esos estarían varias organizaciones pertenecientes al espectro de la 

izquierda como lo fueron MPD, MUPP, la CONAIE, La Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador (FEUE) entre otras, para profundizar en estas dispuestas véase el trabajo de Enríquez (2020) 

específicamente el apartado capitular entre las paginas 192-201. 
18

 Para una mayor referencia véase el trabajo de Pablo Andrade (2012) titulado “El reino (de lo) 

imaginario: Los intelectuales políticos ecuatorianos en la construcción de la Constitución de 2008” 
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construcción colectiva de una institucionalidad estatal por fuera de los lineamientos 

neoliberales, ya que la enemistad entre el gobierno de AP y diversos sectores sociales y 

políticos del espectro de la izquierda -sobre todo el MPD, MUPP y la CONAEI entre 

otras organizaciones- se profundizaría con el alejamiento de figuras como Alberto Acosta 

y Gustavo Larrea.  

La AC entregó el texto constitucional en julio de 2008. La nueva carta magna 

debía aprobarse por vía de referéndum popular, y para impulsar su aprobación AP llevó 

a cabo una campaña por el Sí en todo el territorio nacional, “campaña basada en la 

necesaria aprobación del texto constitucional como parte fundamental para la 

consolidación del proyecto de Revolución Ciudadana en el país.” (Román 2012, 74). 

 El Sí triunfó con 63 % por sobre el 28% que obtuvo el No, y una vez aprobada en 

septiembre de 2008 y hecha pública en el Registro Oficial la Nueva Constitución, se llevó a 

cabo un Régimen de Transición que diera paso a la Elecciones Generales planificadas para 

abril de 2009: 

 

El RT presenta solo dos secciones: la transición electoral y la transición institucional. 

La primera, versa sobre las normas que deben regir en las elecciones generales que se 

llevaron a cabo en abril de 2009, incluidas, normas para la inscripción de candidaturas, 

control del gasto electoral, método de asignación de escaños, etc. La segunda, que 

desarrollaremos a continuación, trata sobre la transición institucional, a saber, el proceso 

que creo e integró, de forma transitoria, las nuevas funciones del Estado y los 

organismos públicos que aparecieron en el ordenamiento constitucional aprobado. Vale 

destacar la decisión estratégica tomada por los miembros de la ex Asamblea 

Constituyente de integrar organismos provisionales o de transición, para un lapso 

relativamente corto, en vez de optar por la conformación directa de los definitivos. 

(Montúfar 2012, 23) 

 

 

Finalmente, tras las Elecciones Generales de 2009 se dio el triunfo electoral de 

AP, eligiendo con más del 50% de votos al binomio Correa-Moreno para hacerse cargo 

de la función ejecutiva; en la función legislativa AP obtendría 59 asambleístas, y pese a 

no tener una mayoría lograron forjar alianzas con movimientos locales para crear así una 

coalición legislativa móvil que permitiese llevar adelante algunas de las iniciativas 

políticas propuestas desde el Ejecutivo.  

Una vez instalados en el Estado, el movimiento AP consideró de vital importancia 

diseñar de manera minuciosa la estructura del movimiento, en primera instancia porque 

su base organizacional y movimientista había sido mermada por los constantes conflictos 

con las organizaciones indígenas en primera instancia y luego con organizaciones como 
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la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), La Unión Nacional de 

Educadores (UNE) y la profundización del conflicto con la CONAIE: 

 

Así, las alianzas establecidas en la época electoral se desvanecen, muestra de ello es que 

el MPD y PK, en la instalación de la nueva Asamblea, votaron en contra de la 

designación de las nuevas autoridades. El MPD se alejó del gobierno por tres temáticas: 

La Ley de Escalafón del Magisterio, La Ley General de Educación y la Ley Minera. PK 

también tiene cuestionamientos a la mayoría oficialista, principalmente en la Ley de 

Aguas y la Ley Minera. Además, los conflictos comenzaron a impactar en otros sectores 

como el gremio de educadores y de estudiantes, organizaciones indígenas y campesinas 

que se oponían principalmente a estas medidas. Así, por ejemplo, la FEUE y la UNE, 

comenzaron una serie de protestas en contra de la Ley de Educación y la Evaluación 

Docente. Por su parte, la Conaie, después de varios intentos de diálogo con el Ejecutivo, 

particularmente con la Secretaría de Pueblos, Participación Ciudadana y Movimientos 

Sociales, anuncia movilizaciones pacíficas en contra de la Ley de Aguas, pues su visión 

es que no favorecen a los sectores sociales. (Cordero 2016, 55) 

 

 

En este escenario, la estrategia organizativa fue preparar la Primera Convención 

de Nacional de Alianza País, la cual se concretó en 2010. Previo a este evento y como 

antecedente está la creación de una base organizativa denominada como Comités de 

Defensa de la Revolución Ciudadana (CDRC)19 para sostener, respaldar y trabajar para 

el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Estos comités pretendían extenderse por 

todo el país abriendo paso a la consolidación de la estructura militante oficialista, nutrida 

por distintos ciudadanos comprometidos con el proyecto político planteado desde AP y 

el gobierno nacional de Rafael Correa que se consolidaría a partir del año 2010.   

 

2. Auge y consolidación gubernamental: la existencia de un trabajo partidario en 

Alianza PAIS (2010-2014) 

De la Primera Convención Nacional de Alianza PAIS, los hechos del 30 S y la 

Consulta Popular de 2011. 

La consolidación del proyecto de la Revolución Ciudadana se apalanca en las 

acciones gubernamentales modernizadoras lideradas por Rafael Correa, quien pese a 

tener conflictos con organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores llegó a 

acumular gran aceptación social. Aunque la eficacia del trabajo de AP como una 

maquinaria electoral no estaba en duda, AP se consolidó como la primera fuerza política 

                                                 
19

 Para una aproximación minuciosa a las estrategias organizativas de Alianza PAIS mediante la 

creación de los CDRC, véase el trabajo de Klever Herrera, “Las organizaciones de base de Alianza País: El 

papel de los comités de la Revolución Ciudadana en la movilización política”, en Análisis Político, 30 (2017): 

96–109.  
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del país a partir de la legitimidad estatal y no de manera autónoma como organización 

política. 

A partir del 2010 la acción de AP como espacio articulador para tender puentes 

con organizaciones pasa a segundo plano, ya que el gobierno nacional a través de sus 

instituciones, planifica y ejecuta acercamientos constantes con las distintas 

organizaciones sociales del país. Un ejemplo de aquello es “la presencia de instituciones 

como la Secretaría de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y el Ministerio 

Coordinador de la Política, son fundamentales para generar acuerdos y diálogo con 

organizaciones y movimientos sociales, por ejemplo, la FEI.” (Cordero 2016, 56-57) 

En efecto de esta forma AP fue decreciendo en su interés por vincularse con los 

distintos sectores sociales y políticos de base, pero pese a esto, el movimiento desplegaría 

un régimen orgánico institucionalizado para adecuarse al nuevo aparataje constitucional 

vigente en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador (LOEOP) promulgada a partir del año 2009. En ese sentido, convocarían a la 

Primera Convención Nacional de Alianza PAIS (PCN-AP), que se llevó a cabo en la 

ciudad de Montecristi-Manabí entre el 18 de septiembre y el 15 de noviembre del 201020 

La PCN-AP fue estructurada como una asamblea permanente donde “el objetivo 

principal fue analizar los estatutos, la simbología, los principios y estructura de la 

organización” (Cordero 2016, 58) y entre los diversos puntos de vista se llegó acuerdo de 

que Rafael Correa presidiría el movimiento junto a Lenin Moreno como vicepresidente, 

y que Galo Mora21 que sería el Secretario Ejecutivo de AP. Además, Cordero (2016, 59) 

manifiesta que: 

se eligió en esta convención una directiva de 22 personas y no 18 como establece el 

Estatuto, debido a la falta de consenso, integrada por: Ricardo Patiño, Doris Soliz, 

Augusto Barrera, Irina Cabezas, Fernando Cordero, Nancy Morocho, Fander Falconí, 

María Luisa Moreno, Roberto Cuero, Ximena Ponce, Juan Arcos, Rosana Alvarado, 

Miguel Carvajal, Dora Aguirre, Jorge Loor, Gabriela Rivadeneira, Diego Borja, Patricia 

Sarzosa, Gustavo Baroja, Andrea Gonzaga, así como Leonardo y Olga Vicuña. 

 

De acuerdo con Virgilio Hernández y Fernando Buendía (2011) para sostener un 

régimen orgánico institucionalizado y fuerte se resolvió que diversos movimientos 

agregados a AP debían disolverse para dar paso a la diagramación de una estructura 

nacional única, lo que es corroborado por Cordero (2016) al señalar que la propuesta de 

disolución de ABA y Ruptura de los 25 fue una de las detonantes para que estos 

                                                 
20 El Universo. “AP comienza su reestructuración en Montecristi”, El Universo, 18 de septiembre 

de 2010. 
21 Secretario Ejecutivo del Movimiento PAIS entre noviembre de 2010 y el 1 de mayo de 2014.  
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movimientos se alejasen del gobierno, y por supuesto de la estructura organizacional de 

AP. 

En conclusión, el balance de la PCN-AP dejó como resultado a un movimiento 

político organizado, asentado sobre la base de los principios democráticos de una 

“izquierda que propugna el socialismo del buen vivir, asume las vertientes de 

pensamiento libertario, crítico y revolucionario, aplicándolas creativamente a la realidad 

nacional y reconoce la pluralidad dentro de la tendencia de izquierda” (Hernández y 

Buendía 2011, 139); lo que además consolidó la lógica de funcionamiento interno del 

mismo, generando así una movimiento orgánico consolidado a nivel nacional. 

Sin embargo, la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010 

popularmente conocida como el 30S, fue un punto de inflexión para el gobierno de Rafael 

Correa y por supuesto de AP, ya que desde la versión oficial y de varios analistas, la 

retención del presidente en el Hospital de la Policía Nacional luego de un acalorado 

encuentro con miembros policiales que se oponían a Ley de Servicios Públicos22, fue un 

intento de golpe de Estado al gobierno de la Revolución Ciudadana. Este episodio abriría 

una puerta para lo que Román (2014) sostiene como la propuesta de “radicalizar el 

proyecto gubernamental de la Revolución Ciudadana y de AP” (76) para de esta forma 

evitar una desestabilización del gobierno nacional y de la propia democracia en el país.  

En efecto el 30S fue un acontecimiento que marcó fuertemente al gobierno de AP, 

fuerza política que pese a tener por entonces una considerable legitimidad política y social 

tambaleó como proyecto político. Una vez superado este escollo en el horizonte político 

el gobierno planteó un Referéndum Constitucional y Consulta Popular, cuyo objetivo 

central “era la renovación del Poder Judicial o, en términos concretos, la obtención de 

una carta blanca para proceder al nombramiento de los integrantes del Consejo de la 

Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia” (Freidenberg 2012, 140) 

En efecto, la Consulta Popular se efectuó el 7 de mayo de 2011, y reafirmó la 

legitimidad electoral de AP y del gobierno que apoyó de forma potente el voto por el SI. 

Tras las votaciones, la tesis del gobierno triunfó en las 10 preguntas formuladas a la 

ciudadanía. La renovación del poder judicial, sumado a la regulación de los abusos de la 

prensa, la prohibición de espectáculos donde los animales mueran y de los juegos de azar, 

fueron otros aspectos que se tomaron en cuenta en la Consulta Popular.  

                                                 
22 Paul Mena “Ecuador: 30-s, ¿hubo o no intentona golpista?”, BBC Mundo, 30 de septiembre de 

2011. 
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De hecho, las propuestas de reestructuración del poder judicial y la regulación de 

los medios de comunicación, fueron criticadas por distintos sectores sociales y políticos 

críticos al gobierno de Rafael Correa, pero también a la interna de AP, que previamente 

a la Consulta habían mostrado su desacuerdo23 con las decisiones tomadas para llevar a 

cabo la misma: 

 

Los días siguientes al anuncio de la realización de la Consulta, se dio la salida de varios 

asambleístas entre los que estuvieron Betty Amores y Cesar Rodríguez. También, los 

integrantes de Ruptura de los 25, organización afín al Gobierno y parte de Alianza País, 

que ocuparon cargos en el Gobierno y en la Asamblea, deciden abandonar al 

movimiento AP, por discrepar con su líder en la convocatoria. (Cordero 2016, 61) 

 

 

A la par de las fuertes críticas a la Consulta Popular, los resultados de la misma y 

al fraccionamiento de AP, el movimiento, bajo la dirección de Galo Mora empezó a 

diagramar una estructura de base que se fundamentaría en llevar a cabo Convenciones 

Provinciales para la elección de sus respectivas directivas, mismas que se ejecutaron entre 

julio y agosto de 2012 (Cordero, 2016).  

Además, se inició un proceso de afiliación y carnetización para los simpatizantes 

del movimiento24, lo que consolidaría su estrategia organizativa interna con miras a la 

Segunda Convención Nacional de AP (SCN-AP) que se realizó en noviembre de 2012 y 

que tenía como objetivo trabajar mancomunadamente para las elecciones nacionales de 

2013. Sumado a esto se crea un frente denominado Somos País que fue el “órgano de 

difusión de actividades y línea política y estratégica del movimiento, otra herramienta que 

mantiene conectadas a las bases con su movimiento político.” (Cordero 2016, 63) 

La consolidación del proyecto político de AP: el Régimen Orgánico de AP y el trabajo 

para las Elecciones Nacionales de 2013. 

El Régimen Orgánico de AP promulgado en el año 2012 es la estructura 

organizativa que define las acciones del movimiento dentro de marcos normativos y 

jurídicos de la Constitución del Ecuador. A continuación, se presenta sintéticamente 

como se organizó el movimiento AP con miras a las siguientes contiendas electorales en 

el país;  

                                                 
23

Matías Zibell. “Ecuador elige entre el “Sí”, el “No” y los “Por qué”, BBC News, 6 de mayo de 

2011. 
24

 El Universo. “Movimiento oficialista empezó carnetización de sus simpatizantes”, El Universo, 

29 de abril de 2012.  
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Tabla 1 

Régimen Orgánico de Alianza País. Elaboración del autor a partir de Régimen Orgánico 

de Alianza País (2012) 

Régimen Orgánico del Movimiento Alianza País 

Organización General Conformada por: 1. Adherentes permanentes (Militantes), 

2. Adherente permanentes dedicados a AP, 3. Adherentes, 

4. Simpatizantes 

Estructura Interna (Permanente) 

1. Dirección Nacional 

 

Conformada por: a) 

Presidente, Vicepresidente y 

Secretario Ejecutivo. 

b. Convención Nacional 

c. Consejo Nacional 

d. Dirección Nacional 

e. Comisión Ejecutiva 

Nacional 

Además: 1. Comisión 

Nacional de Organización, 

2. Comisión Nacional de 

Formación y Capacitación 

Política, 3. Comisión 

Nacional de Comunicación, 

4. Comisión Nacional de 

Relaciones Internacionales, 

5. Comisión Nacional 

Administrativa y Financiera. 

2. Organismos de 

Dirección Territorial 

Función territorial: Provincias, Cantones y Parroquias. 

3. Organismos de Base 

(CDRC) 

Función: Defensa y promoción de la Revolución Ciudadana. 

4. Organismos de 

Coordinación. 

Función: Coordinación entre direcciones del movimiento. 

5. Organismos de Control 

y Defensa del Militante. 

Función: Garantizar convivencia interna entre miembros del 

movimiento.  

6. Organismos Electorales Función: Garantizar los procesos electorales internos, 

designación de candidaturas y dignidades.  

Fuente: Régimen Orgánico de Alianza País (2012) 

Elaboración: Propia 

 

Esta aproximación sintética al Régimen Orgánico de AP junto a las decisiones que 

se tomaron durante la SCN-AP evidencia que se fortaleció la estructura interna de la 
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organización, pues se les otorgó a sus militantes y simpatizantes una identidad interna 

aún más prolija en cuanto a funciones particulares en cada dependencia institucional del 

movimiento. 

En cuanto al campo organizativo de AP, también se pretende fortalecer la 

estructura interna del movimiento mediante alianzas estratégicas con sectores sociales, 

así como con otros movimientos y organizaciones políticas, pero con una singularidad: 

“La frontera entre las acciones del Gobierno Nacional y Alianza País cada vez se hace 

más tenue, lo que no permite al movimiento crecer sin depender de la acción 

gubernamental” (Cordero 2016, 63). Es decir, las organizaciones sociales y políticas se 

acercan al gobierno central,  mas no al movimiento político de la Revolución Ciudadana.25  

En efecto, tanto la organización interna del movimiento como el acercamiento 

gubernamental a los distintos sectores sociales fueron una estrategia que le permitió a AP 

prepararse para las elecciones nacionales de 2013, para consolidar la figura de Rafael 

Correa en el Ejecutivo y también lograr una mayoría en el legislativo. Con ese propósito, 

la SCN-AP escogió como binomio electoral a Rafael Correa como candidato a presidente 

y a Jorge Glas como vicepresidente, junto la lista de los 15 candidatos/as a asambleístas 

nacionales26 que provenían desde distintos espacios organizativos y de base que tenían 

una relación estrecha con el proyecto de AP.  

Para las elecciones legislativas,  el gobierno de la Revolución Ciudadana realizó 

la modificación del método de asignación de escaños para los 122 legisladores de las 

circunscripciones electorales adoptando el que se conoce como D´Hondt, mientras para 

la asignación de los 15 escaños nacionales adoptó el método de Webster (Ortiz, 2020), lo 

que le permitió a AP ser el bloque mayoritario en la legislatura entre 2013-2017.27 

El Socialismo del Buen Vivir propulsado por el movimiento AP basó su gestión 

gubernativa en 10 ejes de trabajo sostenido: “Revolución Constitucional, Revolución 

Ética (Lucha contra la corrupción), Revolución Económica, Revolución Social, 

                                                 
25 El Universo. “Transportistas dan apoyo a Rafael Correa para reelección”, El Universo, 7 de 

noviembre de 2012.  
26

 A continuación, los nombres de las y los candidatos a la legislatura; Gabriel Ribadeneria 

(Imbabura), Fernando Cordero (Azuay), Marcela Aguiñaga de (Guayas), Miguel Carvajal (Pichincha), 

Marlley Vásconez (Manabí), Carlos Viteri (Amazonia), Linda Machica (Exterior), Iván Hurtado 

(Esmeraldas), Irina Cabezas (Tungurahua), Hugo Ortiz (Juntas Parroquiales), Alicia Jaramillo (Loja), Jorge 

Yunda (Pichincha), Irma Gómez (Indígena), Rodrigo Aucay (Cooperativas) y Amalia Morán (Guayas). (El 

Universo 2012) 
27 Para mayor detalle de estas modificaciones véase en Richard Ortiz, “Ingeniería electoral en 

Ecuador 1978-2020: de la transición a la democracia a la reinstitucionalización del Sistema Político”, en 

Antología de la Democracia Ecuatoriana: 1979-2020 (Quito: Instituto de la Democracia, 2020): 395–432.  
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Revolución por la Integración Latinoamericana, Revolución Judicial, Revolución 

Ambiental, Revolución del Conocimiento, Revolución Urbana y Revolución Cultural” 

(Pérez 2016, 124) 

Las elecciones nacionales del 2013 profundizarían aún más la marca electoral de 

AP, pero también incidirían en el “afianzamiento del modelo autoritario-competitivo” 

(Basabe y Martínez 2014, 146) llevado adelante por Rafael Correa al haber resultado 

ganador con el 57, 17 % por sobre el candidato Guillermo Lasso del Movimiento Creando 

Oportunidades (CREO) el cual obtuvo el 22, 68 %, lo que se vería apalancado también 

por la obtención de una bancada legislativa mayoritaria de 100 asambleístas de 137 

posibles, posicionando la hegemonía de AP frente a los partidos tradicionales  “como 

PSP, PRE, PRIAN que pierden su representatividad en el sistema político ecuatoriano” 

(Román 2014, 79) 

De aquí en adelante la línea entre las acciones gubernamentales y las de AP se 

vuelve aún más difusa, teniendo en cuenta que los resultados le permiten a Alianza País 

consolidarse como la primera fuerza política en el Ecuador “y seguir articulando en su 

interior la acción de una amplia diversidad de sectores, movimientos, organizaciones y 

colectivos” (Cordero 2016, 66).  Hasta ese momento AP, que jamás fue un movimiento 

estático, se fue estructurando y reconfigurando a medida de las necesidades y problemas 

coyunturales emergentes en la sociedad ecuatoriana. 

Entre la consolidación y la oposición al proyecto de la Revolución Ciudadana  

La legitimidad política-institucional obtenida en las urnas durante tres elecciones 

nacionales seguidas (2006/2009/2013), una coyuntura internacional favorable para los 

gobiernos de izquierda “progresista” en la región, una popularidad indiscutible de la 

figura de Rafael Correa como líder político del proyecto de la Revolución Ciudadana y 

un ambiente favorable en el ámbito económico debido sobre todo a los altos precios 

internacionales de las materias primas exportables y en especial el petróleo, afianzaron la 

gestión gubernamental-partidaria, pero paradójicamente también fueron provocando un 

desgaste progresivo de la organización política,  sobre todo por los constantes conflictos 

con la sociedad civil, los medios privados de comunicación, las organizaciones sociales 

y los opositores políticos: 

 

En el 2013 la conflictividad social que enfrentó el gobierno estuvo relacionada 

principalmente con protestas de sectores afectados por reformas institucionales de 

diverso orden. La tipificación del aborto o el alcance de la responsabilidad de los 

médicos en casos de mala práctica fueron algunos de los temas del nuevo código 
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orgánico integral penal (COIP) que motivaron reacciones sociales. La regulación oficial 

para el uso personal de drogas sujetas a control o la aplicación de la nueva ley orgánica 

de educación superior también generaron protestas de diferentes sectores de la 

población. No obstante, la decisión gubernamental de dejar sin efecto, al menos 

parcialmente, la Iniciativa Yasuní ITT (Itshpingo-Tambococha-Tiputini) fue el punto 

neurálgico en la conflictividad del año analizado. (Basabe y Martínez 2014, 147) 

 

 

Sin lugar a duda, estos conflictos, disputas y acciones de persecución política a 

diversos sectores sociales marcarían los años venideros del proyecto político 

gubernamental de la Revolución Ciudadana. Un hecho que repercutió fuertemente en la 

imagen del gobierno central, el movimiento y sus adherentes fueron los resultados 

desfavorables en las elecciones seccionales del 26 de febrero de 2014, lo cual fue un duro 

revés para las intenciones políticos de AP en mantener el posicionamiento del proyecto 

político a nivel sub nacional, en especial en ciudades como Quito y Guayaquil. 

Respecto a este tema, Sebastián Umpierrez (2014, 4-5) manifiesta que, si bien 

existieron cambios en la balanza de poder entre el oficialismo y la oposición, obteniendo 

AP solo un 28% de alcaldías nivel nacional y la oposición el 72% restante, a nivel de 

gobiernos provinciales el oficialismo obtuvo 10 de un total de 23 gobiernos provinciales; 

en cuanto a Concejalías cantonales en el caso de Quito AP obtuvo 11 ediles de 21 posibles 

y en el caso de Guayaquil, 5 de 15 posibles. 

En síntesis, cabe suponer que existió un cambio mínimo en la correlación de 

fuerzas entre actores políticos, pero no una arremetida de grandes dimensiones por parte 

de la oposición hacia el proyecto gubernamental de AP a nivel sub nacional, aunque 

Umpierrez aclara que la emergencia de nuevas organizaciones políticas de oposición 

como CREO y SUMA también modificaron el tablero electoral obteniendo 17 y 12 

alcaldías respectivamente, convirtiéndose así en una nueva oposición que se sumó a la ya 

existente por parte de los partidos PSC, PSP, MPD y del movimiento plurinacional 

Pachakutik.  

Tras las seccionales de 2014 se posicionó en el imaginario colectivo que AP había 

tenido un revés electoral; pese a este mal resultado y a la fragilidad del movimiento en 

sus estructuras se dieron diversos acercamientos con organizaciones sociales, aunque 

seguramente con el interés por afianzar la gobernabilidad. Como afirma Pablo Ospina 

(2015, 4-5), pese a tener una estructura de base organizada las diversas directrices 

políticas dentro del movimiento son directamente asumidas por los distintos funcionarios 

que hacen parte del gobierno, sin tomar en cuenta la organización partidaria. Un claro 
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ejemplo de esta dinámica habría sido la Cuarta Convención Nacional de AP (CCN-AP) 

realizada el 1 de mayo de 2014 en Esmeraldas, donde los debates partidarios fueron nulos, 

el balance de las elecciones seccionales fue en extremo somero y las decisiones generales 

hacia el futuro se tomaron desde los altos mandos del gobierno.  

Teniendo en cuenta este antecedente,  en septiembre de 2014, se organizó un frente 

de partidos de izquierda denominado frente UNIDOS conformado por “Movimiento 

Alianza PAIS, Centro Democrático, Alfaro Vive Carajo, Acción Regional por la Equidad, 

Partido Avanza, Frente Amazonía Vive, Partido Comunista Ecuatoriano, Movimiento 

CONDUCE, Movimiento Autonómico Regional, Movimiento Agrario de Integración de 

San Miguel, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Pachakutik Chimborazo, Partido 

Socialista Ecuatoriano y Unidad Primero” (Pérez 2016, 124) esto con el objetivo de 

fortalecer y profundizar el proyecto político en vista de las constantes acciones de la 

oposición frente al gobierno de AP. 28 

3. Desgaste gubernamental y partidario de Alianza PAIS: Ruptura y polarización 

(2015-2018) 

Una coyuntura económica y política en constante modificación 

Por ese entonces y en el entorno regional, los procesos políticos anclados al 

progresismo latinoamericano empezaron a agotarse. Muestra de aquello es el ascenso de 

Mauricio Macri como presidente de la Argentina en 2015, el revés político sufrido por 

Evo Morales en el referéndum sobre la posibilidad de su relección en 2016, la destitución 

de Dilma Rousseff en un Brasil polarizado, junto al desgaste del proyecto bolivariano en 

la Venezuela de Nicolás Maduro. El desgaste de los proyectos del Socialismo del Siglo 

XXI, implicó un giro político hacia la derecha en la región, todo esto apalancado por una 

crisis económica suscitada por la caída de precios de los commodities que empezó en 

2013.29 

Ecuador no sería la excepción de esta coyuntura. En “El eclipse de la revolución 

ciudadana” (Ibarra 2016, 7) reconoce que entre las causas para este declive se cuentan la 

fuerte recesión económica caracterizada por el descenso de las exportaciones entre 2013 

y 2015, la caída de los precios del petróleo de forma constante entre 2013 y 2016, la 

                                                 
28 El Comercio. “El frente de UNIDOS se consolidará esta tarde”, El Comercio, 18 de septiembre 

de 2014.  
29

 Un balance detallado sobre el ciclo progresista en Latinoamérica puede estudiarse en Constanza 

Moreira, “El largo ciclo del progresismo Latinoamericano y su freno; Los cambios políticos en América 

Latina de la última década (2003-2015)”, Revista Brasileira de Ciencias Sociales 32, n. 93 (2017): 1–28.  
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pérdida del empleo en el país tanto a nivel público como privado, el desempleo abierto se 

incrementaría del 4, 86% en 2012 al 6. 68% en 2016, sumado además al constante 

incremento de la deuda pública con China y otros organismos financistas. (Ibarra 2016, 

9) 

En este contexto, la oposición al gobierno de Correa empieza a crecer desde los 

distintos espacios políticos tanto de derecha como de izquierda. El anti-correismo había 

nacido desde las movilizaciones sociales de 2014 donde participaron la CONAIE, el FUT, 

MPD-PCMLE, sumado a las peticiones en contra del proyecto Yasuní-ITT.  

Para 2015 se suman a esta oposición “sectores o individualidades de derecha, y a 

sectores menos ideologizados, o poco o nada organizados, que querían mostrar un 

descontento más amplio con el gobierno de Correa dentro de una acumulación de razones 

ligadas a los marcos político-discursivos de origen ideológico diverso” (Enríquez 2020, 

293) 

El espacio político había sido manejado por el gobierno de Rafael Correa y de AP, 

dominándolo durante varias elecciones mediante adhesión y acuerdos de organizaciones 

sociales a su proyecto político y también promulgando la fundación de organizaciones 

paralelas a las existentes, en cercanía al aparataje gubernamental. Así, para contraponerse 

a la Unión Nacional de Educadores (UNE) fundó la Red de Maestros30 en el año 2015; 

otro ejemplo de esto la creación de la Central Única de Trabajadores (CUT) 31a finales 

del año 2014, en contraposición a las organizaciones sindicales históricas en el país, 

puesto que en su conformación excluyeron a: 

 

La CEDOCUT, fundada en 1938, la CTE, fundada en 1944, la CEOSL, fundada en 

1962, y la UGTE, fundada en 1986. En su lugar, figuran cuatro organizaciones. Dos de 

ellas se forjaron en los últimos cinco años de la ruptura con el sindicalismo histórico: la 

Confederación Sindical Ecuatoriana, nacida de la ruptura de la CEOSL en diciembre de 

2010, y la Confederación de Trabajadores del Sector Público, nacida de la ruptura con 

la CTE en noviembre de 2011. Las otras dos son la CEDOC‐CLAT, una de las más 

antiguas y tradicionalmente ligada a la Democracia Cristiana, y la Confederación de 

Trabajadores de la Seguridad Social. (Ospina 2015, 9) 

 

 

Por consiguiente, la suma de las fuerzas sociales organizadas ancladas al 

sindicalismo, a los sectores de centro-izquierda, junto a la acción de sectores poco 

                                                 
30 El Comercio. “Red oficialista de maestros”, El Comercio, 16 de abril de 2015.  
31

 El Universo. “Nace nueva Central Unitaria de Trabajadores que dice es resultado de la 

reflexión”, El Universo, 11 de noviembre de 2014.  
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ideologizados, sumados a las cámaras empresariales y a una derecha que iba ganando 

terreno en el imaginario colectivo, abrirían paso a una oposición fuerte al gobierno de AP. 

Desde este espacio se avivaría aún más el sentimiento anticorreista, colocando a la 

oposición como una alternativa a la persecución, la judicialización, el extractivismo y las 

malas condiciones económicas que se empezaban a sentir en la sociedad ecuatoriana. 

A su vez, las protestas promulgadas desde la derecha ecuatoriana se incrementaron 

a partir de junio de 2015 debido al debate de La Ley de Plusvalía y Herencia32 promulgado 

por el Ejecutivo y que debía discutirse en la Asamblea Nacional. Quito y específicamente 

la avenida de la Shyris fue el escenario donde sectores ciudadanos identificados con la 

derecha social y política se opusieron a los impuestos que pretendía gravar dicha ley sobre 

los grandes patrimonios familiares.  

Además, Jaime Nebot en Guayaquil se sumó a estas manifestaciones de rechazo 

al gobierno convocando a una movilización aupada por la prensa y que llegó a convocar 

a 100.000 personas que se manifestaron en oposición a esta pretensión del gobierno de 

AP, el cual terminaría retirando el proyecto de ley. (Enríquez 2020, 294) 

De este modo, el proyecto de la Revolución Ciudadana empezaría a tabalear 

debido a sus constantes enfrentamientos con las organizaciones sociales, líderes y 

ciudadanos a las cuales persiguió y procesó judicialmente. El sentimiento anti-correista 

que había emergido durante 2014 y 2015, se afianzó con las movilizaciones de la derecha 

social y política en el país, a lo que coadyuvó el declive del contexto económico, al igual 

que las bases de apoyo social al progresismo en países como Argentina, Bolivia, Brasil y 

Venezuela, factores todos ellos que también se sumaron para poner en cuestión el 

proyecto hegemónico de AP, generando una cada vez mayor polarización política en el 

Ecuador.  

El escenario pre-electoral de 2016 y las elecciones presidenciales de 2017 

El panorama económico, político y social con el que lidió el gobierno de AP en el 

año 2016 no fue para nada alentador para sus pretensiones electorales de 2017. Si bien 

“la debilidad del sistema de partidos en el Ecuador” (Freidenberg y Pachano 2016) le 

había permitido triunfar en tres elecciones nacionales consecutivas, el desgaste de la 

figura de Rafael Correa y un resquebrajamiento moderado de la organicidad al interior 

del AP, sobre todo por discrepancias ideológicas y pragmáticas, sumado a la avanzada de 

                                                 
32 BBC News. “Rafael Correa retira proyectos de ley que generaron protestas en todo Ecuador”. 

BBC Mundo, 16 de junio de 2015. 
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las derechas a nivel regional y nacional, harían que 2016 sean un año complejo para el 

proyecto de la Revolución Ciudadana. 

En el ámbito social el terremoto del 16 de abril del 2016 traería consigo 

significativas pérdidas humanas que ascendieron a más de 600 fallecidos y desaparecidos, 

a lo que se agregó enormes daños en la infraestructura de vivienda y vialidad en Manabí 

y Esmeraldas como en sus alrededores, lo que provocó la paralización productiva 

ocasionada por el desastre natural. La organización estatal y la solidaridad social se 

activaron de forma inmediata, generando así un relativo clima de estabilidad política en 

el país. (Meléndez y Moncagatta 2017) 

Esta relativa estabilidad política no aplacaría los ánimos de los diversos sectores 

sociales, especialmente de los trabajadores públicos frente a temas laborales que los 

afectaban, antes y después del sismo de abril. Por ello, “hacia finales de marzo, el Frente 

Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una huelga nacional como rechazo a la 

reforma laboral propuesta por el gobierno [...] hacia finales de año, ante una orden del 

Ejecutivo de disolver la Unión de Nacional de Educadores (UNE), principal organización 

magisterial del país, miembros y simpatizantes de este gremio protestaron en Quito” 

(Meléndez y Moncagatta 2017, 415) 

Este panorama conflictivo a nivel social es evidenciado en el estudio 

“Conflictividad socio política: julio-octubre de 2016” de la Revista Ecuador Debate de 

diciembre de 2016, en el cual se sostiene que “existe un importante aumento en el 

porcentaje del conflicto en relación a los trabajadores (de 15 a 37). Aunque con una 

disminución relativa, las organizaciones sociales mantienen un importante número (de 36 

a 21).” (Ecuador Debate 2016, 16) 

Entonces, está claro que durante el 2016, pese a la ocurrencia de un desastre 

natural de tal magnitud como el terremoto, el campo político ecuatoriano no dejó de ser 

un campo en disputa entre los sectores sindicales, indígenas, campesinos y ambientales33, 

Hay que tomar también en cuenta la coyuntura económica que mostraba una recesión 

desde el año 2013; es decir, el escenario negativo se había mantenido y aún profundizado; 

había un nulo decrecimiento económico que para 2016 se situó en -0,3 % debido a la baja 

en la renta petrolera, sumada al aumento del desempleo. Frente a esto, el gobierno de AP 

                                                 
33 Para el semestre julio-octubre de 2016 según el estudio de Ecuador Debate N0 99, los conflictos 

sociales ascendieron al número de 153, de entre los más destacados se encuentra que 4 fueron conflictos 

relacionados al sector indígena, 31 a conflictos laborales privados, 52 a conflictos laborales públicos, 12 a 

conflictos político partidistas y 20 a conflictos urbano barriales, siendo Pichincha la provincia con mayor 

número de hechos conflictivos con alrededor de 69. (Ecuador Debate 2016, 17-18) 
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continuó con la política de endeudamiento con China. (Meléndez y Moncagatta 2017, 

416-420) 

De esta forma, el panorama económico fuertemente negativo convergió con la 

coyuntura de afectación social producida por el sismo de abril de 2016, cuestión que daría 

lugar a que el gobierno de AP tome algunas decisiones clave para paliar esta emergencia. 

Es así que promulgó la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana que tenía como 

objetivo: 

 

El incremento del IVA del 12 al 14% por un año, aporte de un día de sueldo (entre uno 

y ocho meses, dependiendo del sueldo), aporte del 3% de las utilidades de empresas con 

relación al año 2015, 0.9% de contribución patrimonial de las personas con más de un 

millón de dólares de patrimonio, incentivos para el empleo de dinero electrónico, entre 

otros. Las medidas generaron resultados positivos, especialmente la del incremento del 

IVA. Entre junio del 2016 y febrero del 2017 se recaudaron por este concepto alrededor 

de 500 millones de dólares, lo que fortaleció la tendencia positiva de recaudación 

tributaria que ha caracterizado al gobierno de Alianza País [...] Por otro lado, por 

concepto de contribuciones solidarias, se sumaron alrededor de 1300 millones de 

dólares adicionales, según reportó el Servicio de Rentas Internas [...]  Cabe agregar que 

el Fondo Monetario Internacional acordó otorgar apoyo financiero de 364 millones de 

dólares a Ecuador para las tareas de reconstrucción post-terremoto. (Meléndez y 

Moncagatta 2017, 420) 

 

 

En cuanto al escenario político, algunos análisis plantean que el escenario de las 

crisis y los efectos del sismo abrieron paso a una “profundización de la política 

pragmática del gobierno en convergencia con el capital privado” (Ortiz 2016, 88). Pese a 

que hubo constantes muestras de rechazo hacia su proyecto gubernamental, éstas no 

tuvieron una acogida amplia por parte de la población general. Otras perspectivas 

manifestaron que el “esquema autoritario de poder requiere la concentración de los 

recursos políticos y la neutralización de los poderes fácticos” (Meléndez y Moncagatta 

2017, 422) es decir que el vínculo entre partido-Estado permitió que las voces opositoras 

no tuvieran las fuerzas suficientes para resquebrajar el orden político imperante a pesar 

de la crisis. 

Cabe mencionar que en este escenario de disputas intervinieron activamente los 

medios de comunicación privados, los cuales en reiteradas ocasiones mantuvieron una 

posición contestataria y beligerante sobre todo hacia la figura de Rafael Correa. El caso 

más sonado de esta actitud de hostilidad que ya llevaba algunos años, fue la 
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judicialización de Emilio Palacio, director editorial de diario El Universo34 quine había 

terminado siendo sancionado por un juez a causa de las opiniones vertidas hacia el 

gobierno durante la crisis del 30S en 2010. 

A su vez,  la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que en 

2016 formuló la disminución de los aportes al presupuesto de Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad Andina Simón Bolívar35 aumentó aún 

más la fricción entre el gobierno de AP y diversos actores sociales del país, que a la larga 

afectarían la legitimidad del proyecto de la Revolución Ciudadana en el escenario pre-

electoral, y generaron un categórico rechazo ante la posibilidad de una posible reelección 

de Rafael Correa para las elecciones de 2017, aun cuando el propio Correa se había 

negado a participar a pesar de que el legislativo propuso la discusión de diversas 

enmiendas constitucionales, entre esas la de la relección indefinida  para que participase.36 

En el escenario pre-electoral también tuvo lugar la Quinta Convención Nacional 

de Alianza País (QCN-AP) que se llevó a cabo en Quito en octubre de 2016, donde se 

proclamó a Lenin Moreno en binomio con Jorge Glas como candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia respectivamente, decisión que se materializa “después de una intensa 

lucha dentro de AP donde la preferencia de Correa se había inclinado por el 

vicepresidente Glas que fue promocionado visiblemente a lo largo de los últimos dos 

años. Esta candidatura significa la continuidad del régimen con una figura amigable que 

proyecta la posibilidad de acuerdos y menores prácticas autoritarias.” (Ibarra 2016, 2016) 

Lenin Moreno es elegido como el candidato presidencial en los distintos debates 

de AP, sobre todo porque tenía una alta credibilidad e imagen para la sociedad 

ecuatoriana, y diversos estudios de opinión lo posicionaban con una fuerte intención de 

voto. Por ejemplo, “la encuestadora Perfiles de Opinión para septiembre de 2016 

posicionaba a Moreno con 49, 06 % de aceptación y a Guillermo Lasso candidato de 

CREO con 17, 55% de intención de voto” (Meléndez y Moncagatta 2017, 426-427)   

En las elecciones nacionales del 19 de febrero del 2017 participaron 8 binomios 

presidenciales: Cinthya Viteri y Mauricio Pozo (Partido Social Cristiano), Lenin Moreno 

y Jorge Glas (Alianza País), Paco Moncayo y Monserrat Bustamante (Acuerdo Nacional 

                                                 
34 Global Freedom of Expression, “Caso del Universo”, Columbia University, accedido 29 de 

julio de 2021, https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/el-universo/?lang=es. 
35 El Universo. “Flacso y Andina replican las críticas presidenciales”, El Universo, 23 de febrero 

de 2016.   
36

 El Mundo. “El presidente de Ecuador Rafael Correa no se presentará a las elecciones de 2017”, 

El Mundo, 19 de noviembre de 2015.  
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por el Cambio), Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar (Fuerza Ecuador), Patricio Zuquilanda 

y Johnnie Jorgge (Partido Sociedad Patriótica), Iván Espinel y Doris Quiroz (Fuerza 

Compromiso Social), Washington Pesantez y Álex Alcívar (Unión Ecuatoriana) y 

Guillermo Lasso y Andrés Páez (Movimiento CREO)37. 

A su vez, estas elecciones abrirían un escenario escabroso para la institucionalidad estatal 

entre 2017-2021 porque la fragilidad institucional, la precaria imagen de las instituciones 

estatales, la constante disputa frente a sectores de oposición que marcó la llegada de 

Moreno y su posterior enfrentamiento con sus ex-coidearios haría de esta coyuntura un 

escenario parecido a lo ocurrido en los años 80 y 90,  donde existían “Presidentes frágiles, 

con legitimidades precarias, sin mayoría en el Congreso, amenazados por la pugna de 

poderes y enfrentados a escenarios de ajuste y protesta social” (Burbano de Lara 2016, 

19) 

La campaña electoral estaría marcada por acusaciones de corrupción entre los 

distintos candidatos presidenciales, especialmente escándalos de corrupción anclados a la 

denominada “lista de Odebrecht”, y entre los más aludidos estaban Jorge Glas y Ramiro 

Aguilar38. El tema de los “CapayaLeaks39” implicó la difusión de videos que mostraban 

a Carlos Pareja Yannuzzelli40 denunciando actos de corrupción ocurridos en el gobierno 

de Rafael Correa. (Meléndez y Moncagatta 2017, 429) 

Tras la primera vuelta electoral se ubicó en primer lugar Lenin Moreno, con una 

votación del 39,36 % superando a Guillermo Lasso quien obtuvo 28, 09 %. Sin embargo, 

AP no alcanzó el 40% requerido para ganar la presidencia en la primera vuelta según las 

reglas electorales en vigencia. Luego de efectuada la segunda vuelta el ganador fue Lenin 

Moreno con un 51% de votos frente a Guillermo Lasso con un 49% , lo que implicó que 

AP, pese a su fragilidad orgánica y desgaste, gane una elección que se veía cuesta arriba 

sobre todo por el crecimiento progresivo de su contendor durante de la segunda vuelta, 

que llegó a sumar apoyos como el del PSC: 

 

Lenin Moreno ganó ambas vueltas electorales con una estrategia de campaña defensiva. 

Una estrategia sustentada en las propias fuerzas de Alianza PAIS y sus pactos con 

                                                 
37 El Universo. “Entre 8 binomios saldrá el próximo presidente y vicepresidente del Ecuador”, El 

Universo, 18 de noviembre de 2016. 
38 Asambleísta electo para el período 2013-2017, candidato a la vicepresidencia del Ecuador por 

el partido Fuerza Ecuador (FE) para el período 2017-2021. 
39 El Universo. “Aquí todas las revelaciones de Carlos Pareja Yannuzzelli con los episodios de 

CapayaLeaks”, El Universo, 3 de febrero de 2017. 
40 Ministro de Hidrocarburos 2015-2016, Gerente de Refinación de la EP Petroecuador 2012-2015 

entre otros cargos.  
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líderes locales, que se fundamentó en su voto duro y en una maquinaria política 

relativamente bien aceitada que también utilizó a su favor los recursos del Estado. Fue 

conservadora en los contenidos con su mensaje de continuidad de la “década ganada”. 

Se atacó al candidato “banquero” como responsable directo de la mayor crisis 

económica y social del país desde el retorno a la democracia: el “feriado bancario. (Ortiz 

y Burbano de Lara 2017, 10) 

 

 

Sin embargo, el panorama legislativo no fue tan promisorio para el nuevo 

gobierno de AP, bloque que llegó a obtener 100 curules en el periodo 2013-2017, y que 

en 2017 obtuvo 74 curules para el periodo 2017-2021, es decir 26 curules menos. La 

oposición conformó un bloque político entre CREO-SUMA con 33 curules y el PSC con 

15 curules respectivamente, sumando así un total de 48 asambleístas anclados a un 

proyecto de derecha. La polarización y fragmentación se avizoraban crecer en la 

Asamblea Nacional41: 

 

En resumen, los resultados de las elecciones de febrero del 2017 todavía sitúan al 

Movimiento Alianza País como la primera fuerza política del Ecuador, a pesar del 

notable debilitamiento sufrido con respecto a años anteriores. [...] por primera vez en 

las últimas tres elecciones presidenciales, el candidato oficialista no logra vencer en la 

primera vuelta, aparte de la importante reducción en el número de escaños en la 

Asamblea con respecto al período anterior. (Meléndez y Moncagatta 2017, 431) 

 

 

En consecuencia, el mandato de Lenin Moreno sería cuestionado en sus inicios 

por su legitimidad electoral42, a lo que se añadía el desgaste político y social que había 

acumulado el gobierno de la Revolución Ciudadana durante los años que se mantuvo en 

el poder Rafael Correa. La nueva composición de la Asamblea le permitió tener una 

mayoría legislativa relativamente frágil y, por último, muy pronto desde las esferas 

oficiales se empezó a hablar de una enorme crisis económica que habría heredado. 

Lenin Moreno y sus primeros meses: hacia la ruptura interna del proyecto de AP 

Una vez posesionado Lenin Moreno el 24 de mayo de 2017, inició su mandato 

mostrándose como el continuador del proyecto de la Revolución Ciudadana, pero como 

una figura más cercana a los distintos actores sociales, como parte del escenario político 

contradictorio y de disputa que el país vivió en el último tramo del gobierno de Rafael 

                                                 
41

 Además, en este escenario se situaba de nuevo el MUPP con 4 curules, la ID con 4 curules, PSP 

con 2 curules, FE con 1 curul y otros movimientos locales con 3 curules, generando una composición amplia 

en la Asamblea Nacional.  
42

 GK City. “La cámara de eco: por qué nos cuesta tanto aceptar que Lenin Moreno ganó”, GK 

City, 6 de abril de 2017. 
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Correa entre 2014-2017, que sin duda había hecho mella en el imaginario colectivo. 

Frente a esto, AP había planteado como estrategia para llegar al ejecutivo “posicionar a 

Moreno como un candidato dispuesto al dialogo y al consenso y diferenciarlo del estilo 

conflictivo y autoritario del presidente saliente” (Celi 2017, 7)  

Como parte de un proceso de transición política que anunció el nuevo gobierno 

de Lenin Moreno y que ahora puedes ser visto como una estrategia de posicionamiento 

alternativo al del líder histórico de AP, se generó un proceso de Diálogo Nacional con 

acercamiento a los distintos sectores sociales, empresariales y gremiales, entre los cuales 

se incluyó tanto a la CONAIE como a los dueños de los medios privados de comunicación 

hegemónica. (Wolff 2018, 286)  

A su vez, a la interna de AP Moreno “lucha contra la sombra de su predecesor [y] 

dentro de AP su tarea no es menor: disputar el liderazgo a un Rafael Correa que no pierde 

peso político [por lo que] el escenario político le representa otro frente de fragilidad 

política, principalmente por la pérdida de hegemonía de AP” (Hurtado 2017, 9). 

La estrategia de acercamiento a los sectores sociales que habían confrontado con 

Correa fue polémica, sobre todo porque al finalizar el año 2017 se filtró un audio donde 

Eduardo Mangas, Secretario General de Moreno, sostenía que el gobierno no cedería nada 

a la oposición y que solo fue una estrategia para mantener equilibrado el panorama 

político del país. (Wolff 2018, 286) 

De modo similar se puede calificar a este proceso de diálogo y modificaciones 

discursivas como un aliciente que iba en concordancia y sintonía con las agendas anti-

correistas y cercanas a un liberalismo anti-autoritario que habían ido tomando forma 

durante varios años, lo que le permitió a Moreno conectar con sectores opositores aunque 

“al mismo tiempo parecía que se mantenía un enfoque de gobierno alineado con las 

postura más globales de AP de redistribucionismo, anti-neoliberalismo y 

latinoamericanismo” (Enríquez 2020, 309) 

De forma pronta los desencuentros de Moreno con Correa serían notorios y varios 

análisis notaron que “Moreno usa el dialogo como arma política, tanto para entablar 

puentes con sectores potencialmente opositores, como para marcar distancia con Correa 

y con Glas” (Hurtado 2017, 14) sobre todo porque dentro de AP el tema de la corrupción 

tuvo un lugar preponderante y siendo este un espacio clave, una vez manejado por Moreno 

resultó clave para deslindarse de escándalos como el de Odebrecht que empañaban a su 



63 

 

vicepresidente Jorge Glas43, aunque esto significase una posible fractura dentro del 

movimiento que previamente y durante la Sexta Convención Nacional de AP (SCN-AP) 

lo había nombrado presidente del movimiento44: 

 

Por lo tanto, en la rápida escalada del conflicto dentro de Alianza PAIS, el tema de la 

corrupción jugó un papel clave. Como en el resto de la región, en el marco de la 

Odebrecht escándalo de soborno, la corrupción ya se había convertido en un problema 

importante en Ecuador antes las elecciones de 2017 [...] Por otro lado, los cargos de 

corrupción también proporcionaron una herramienta para Moreno que ha le permitió 

deshacerse de correístas clave en las instituciones estatales. El más prominente caso de 

Jorge Glas. Glas había sido vicepresidente en el último mandato de Correa como bueno 

durante los primeros meses de la presidencia de Moreno. En agosto de 2017, Glas fue 

suspendido de sus funciones y luego detenido y finalmente condenado a seis años de 

prisión por aceptar $ 13.5 millones en sobornos. (Wolff 2018, 286) 

 

El quiebre total de AP se genera en el momento en que Glas es relevado de sus 

funciones por Moreno, lo que genera un cisma en el movimiento que prontamente pasaría 

a dividirse en el ala “morenista” y en el ala “correista”45: los primeros apoyaban los 

procesos judiciales en contra de sus ex coidearios y los otros sostuvieron su preocupación 

respecto al tema aduciendo que el mismo responde a una persecución política de la cual 

estaban siendo víctimas especialmente Rafael Correa y Jorge Glas. En este escenario, “el 

enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales implicados en casos de corrupción 

profundizó drásticamente la división entre Morenistas y Correístas en Alianza PAIS y 

ayudaron al nuevo presidente a reunir apoyo entre (antiguos) grupos de oposición y el 

público en general en su enfrentamiento con Correa.” (Wolff 2018, 287) 

A decir de Hurtado (2017) AP jamás supo procesar sus diferencias internas luego 

de la salida de Rafael Correa del gobierno; esto lo corrobora Enríquez (2020, 311) al decir 

que si bien AP se perfilaba como un partido político bastante fuerte posterior a la victoria 

de abril de 2017 “lo que parecería una situación inmejorable y única para AP en torno a 

su continuidad y consolidación como unidad política organizada, termina enfrentando 

algo-por demás catastrófico y un tanto sorpresivo-como es un fraccionamiento que en la 

práctica crea dos entidades políticas organizadas separadas y opuestas entre sí.”  

                                                 
43 Para mayor profundidad sobre los casos de corrupción véase en David Padilla, “El virus de la 

corrupción y su combate en los casos de la transnacional Odebrecht”, Revista CAP Juridica Central 4, n. 7 

(2020): 31–55.  
44

 Agencia EFE. “El oficialismo de Ecuador elige a Moreno como presidente de AP, Correa recibe 

cargo vitalicio”, Agencia EFE, 1 de mayo de 2017. 

 
45

 Melinca Huiracocha “P. Ospina: Una rápida y violenta división de Alianza PAIS podría debilitar 

a Moreno”, Pichincha Comunicaciones, 22 de agosto de 2017. 
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En estas condiciones, la facción morenista opta por apropiarse discursivamente de 

lo que el anti-correísmo había ido cimentando y describiendo como una lucha en contra 

del autoritarismo. De esta forma,  el morenismo empezó a converger abiertamente con las 

voces opositoras y disidentes situadas en el espectro de la derecha con CREO-SUMA y 

PSC, así como también en la izquierda con el MUPP, la CONAIE y el PCMLE46 entre 

otros actores sociales y políticos que fueron con los años opositores crecientes del 

correísmo: “El presidente Moreno pasa a afirmar definitivamente su alineación con las 

reivindicaciones más generales del anti-correísmo como son la denuncia a Correa de 

autoritarismo, de falta de separación de poderes y de corrupción.” (Enríquez 2020,311) 

En septiembre de 2017, Lenin Moreno convoca a una Consulta Popular que tenía 

como objetivo afirma “evitar una posible nueva candidatura de Correa en el futuro” 

(Enríquez 2020,311) y que preguntaba a la población sobre la reelección indefinida, a la 

vez que pedía su apoyo para la lucha contra la corrupción y la restructuración del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), temas clave contenidos en las 

preguntas47.  

En febrero de 2018 la Consulta Popular arrojan como resultado el triunfo del SÍ 

en todas las preguntas, y ratifica que más del 60% de los votantes apoyaban a la propuesta 

de Lenin Moreno y los sectores anti-correistas, según el Informe poselectoral sobre la 

consulta popular en el Ecuador difundido por Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica (CELAG, 2018): 

 

El triunfo del Sí tiene cuarenta grupos como ganadores, entre quienes está el presidente 

Lenin Moreno, el partido de derecha CREO-SUMA, liderado por Guillermo Lasso y 

Jaime Nebot, algunos sectores indígenas agrupados en Pachakutik, y grupos cercanos al 

                                                 
46 En medio del quiebre de AP y de la consulta popular, la izquierda anti-correísta transitará del 

escepticismo inicial frente a Moreno a gestos moderados de apoyo a las medidas tomadas por ese gobierno. 

Allí se saludaba por ese sector político las medidas que apuntaban a restablecer la separación de poderes y 

la eliminación de la reelección, los gestos hacia más dialogo entre gobierno y organizaciones sociales, la 

investigación y castigo de los casos de corrupción, y algunos gestos que implicaron a ese sector político 

 en forma más cercana como el recibimiento en el palacio presidencial de la CONAIE y el FUT por parte 

de Moreno. (Enríquez 2020, 312) 
47

 Las siete preguntas de la Consulta Popular: 1. Modificación de la Constitución para sancionar 

"a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política 

del país", 2. Eliminación de la reelección indefinida "para que todas las autoridades de elección popular 

puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo", 3. Reestructuración del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, "así como dar por terminado el periodo constitucional de sus 

actuales miembros", 4. No prescripción de "los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes", 

5. Prohibición de la minería metálica "en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros 

urbanos", 6. Derogación de la "ley de plusvalía", 7. "Incrementar la zona intangible en al menos 50.000 

hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque 

Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas"(El País 2018) 
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expresidente Lucio Gutiérrez y Bucaram. El porcentaje logrado por el No, en cambio, 

puede adjudicarse como capital político del expresidente Correa y el sector de Alianza 

PAIS, que le acompañó en la campaña en camino de conformar un nuevo partido, ahora 

en oposición a Lenín Moreno.  

 

El quiebre de AP en dos facciones se había ahondado con la salida de Jorge Glas 

de la Vicepresidencia, cargo que posteriormente ocuparía María Alejandra Vicuña entre 

octubre de 2017 y diciembre de 2018. De tal suerte, el llamado a la Consulta Popular 

reafirmó la confrontación tajante entre morenistas y correistas en Legislativo, y el bloque 

de AP se dividió creando así un sub-bloque denominado como el de la “Revolución 

Ciudadana” que para enero de 2018 estaría conformado por 28 asambleístas que se 

alinearon con el liderazgo político de Rafael Correa al mantenerse a su lado luego de la 

derrota en la Consulta Popular. 

En definitiva, la ruptura interna de AP marcaría un insospechado camino para el 

proyecto de la Revolución Ciudadana, Pues sus estructuras partidarias fueron copadas por 

el ala morenista dejando a ala correista sin ningún espacio reconocido que respalde su 

trabajo legislativo y militante. De ahí en adelante todo fue cuesta arriba para el correísmo, 

y ese periodo será abordado, estudiando y discutido brevemente en el siguiente capítulo, 

a partir de cómo esta facción se inserta en el contexto social, cómo enfrenta las elecciones 

seccionales de 2019 y cómo actúa con miras a las elecciones nacionales de 2021, y se 

intentará mostrar los matices y las contradicciones que marcaron este proceso en medio 

de la evidente “neoliberalización” de las políticas del gobierno de Lenin Moreno. 
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Capítulo tercero 

Un proceso de campaña adverso: La experiencia de UNES en el 

Distrito Centro-Sur de Quito (2020-2021) 

 

 

La palabra “revolución” parece ejercer entre nosotros 

un atractivo romántico, más sonoro que real, puesto que 

la empleamos en lugar de llevarla a la práctica.  

(Jorge Enrique Adoum 1998, 79)  

 

El tercer capítulo, en primera instancia, aborda la descripción del escenario 

político-económico del Ecuador entre el año 2018-2020 ya que ese período se convirtió 

en un momento coyuntural intrincado para la reagrupación, trabajo y consolidación del 

proyecto político de la RC; tanto para consolidar un nuevo movimiento político como 

para participar en las elecciones de 2019 y 2021, una vez que perdieron el control de la 

maquinaria política que representaba AP.   

Es un escenario político configurado como un espacio de disputa constante y 

polarizado entre el “anticorreísmo y el correismo” que seguiría tomando forma a partir de 

2018, intensificándose a partir de las elecciones seccionales de 2019 y el levantamiento 

popular de octubre de 2019 lo que derivó a partir de estos dos hechos un escenario 

electoral hostil para la RC. 

Adicionalmente en este capítulo se sintetiza el trabajo etnográfico realizado 

durante la campaña electoral y explicita los principales hallazgos alrededor del trabajo 

político-electoral y las prácticas políticas de los sujetos anclados a UNES, en cuanto a  

sus formas de organización, agregación y funcionamiento; además de aproximarse a sus 

principales acciones en territorio, para luego esbozar algunas ideas finales sobre las 

prácticas clientelares, ancladas al proceso de control electoral que llevó adelante el 

movimiento. 

1. Un escenario hostil para el proyecto político de la Revolución Ciudadana 

El contexto social, político y económico del Ecuador entre 2018-2020: el neoliberalismo 

retorna. 

El escenario político en el país se transformó a partir del acercamiento de Lenin 

Moreno con los diversos sectores sociales (empresarios, indígenas, campesinos, 

maestros) marcados por un fuerte anti-correismo nacido de la actitud confrontativa y aún 

divisionista que tuvo Rafael Correa, descrita en el capítulo anterior. El punto de inflexión 
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para la ruptura interna de AP sería el llamado a la Consulta Popular para el año 2018 y el 

encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas, vinculado a los casos de Odebrecht. 

 La disputa por tomase o conservar los espacios institucionales como el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Contraloría General del Estado 

(CGE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) trajo consigo la confrontación entre las 

facciones del “morenismo” y sus aliados versus las del “correismo”. Con el triunfo del SI 

en la Consulta Popular de 2018“, el nuevo Consejo Transitorio de Control y Participación 

Social, tal como lo había hecho Correa en su momento, se convirtió en una palanca para 

cambiar actores y tener influencia sobre las autoridades de control del Estado.” (Herrera 

y Macaroff 2020, 48) 

Este escenario de conflictividad a nivel político se extendería los siguientes años 

en el país como se describirá posteriormente en este acápite. A la larga, el ala morenista 

había triunfado junto a las élites y grupos de poder que lo apalancaban, de tal modo que 

una vez capturando el Estado “Moreno se deshizo progresivamente de gran parte de las 

figuras que venían del gobierno anterior, y esas vacantes fueron ocupadas por figuras 

ligadas al sector empresarial.” (Herrera y Macaroff 2020, 48) 

El gobierno generó un pacto pro-empresarial, lo que trajo consigo el ascenso al 

poder de figuras cercanas a sectores empresariales como por ejemplo el Ministro de 

Economía y Finanzas Richard Martínez48 que había sido Presidente del Comité 

Empresarial Ecuatoriano entre 2015-2018 o el nombramiento del vicepresidente Otto 

Sonnenholzner49, vinculado a élites empresariales del sector de la comunicación, la 

construcción y el turismo de la ciudad de Guayaquil, entre otros actores que coparon 

diversos espacios de poder en el Estado, embanderando su gestión en el discurso del anti-

correismo50, la lucha anti-corrupción y la reducción del Estado obeso como fuente de su 

legitimación política51. 

La ruptura política con los preceptos del progresismo antineoliberal representados 

en Rafael Correa, un diálogo nacional que significó solo un pretexto para legitimar las 

                                                 
48 El Universo. “Richard Martínez Alvarado es el nuevo ministro de Economía y Finanzas”, El 

Universo, 14 de mayo de 2018. 
49 El Universo. “Otto Sonnenholzner, tercer vicepresidente en el régimen de Lenin Moreno”, El 

Universo, 11 de diciembre de 2018. 
50 “Lenin Moreno encarna el gran giro democrático” escribe Marlon Brito para la Revista “Defensa 

y Justicia” en agosto de 2018, sostiene además que la llegada de Julio Cesar Trujillo como presidente del 

CPCCS-Transitorio fue un logro frente al autoritarismo del pasado ya que este fue el representante que 

llevo a cabo la reinstitucionalización estatal en el país.   
51 Franklin Ramírez. “El regreso del neoliberalismo a Ecuador”, Le Monde en español 

diplomatique, 15 de diciembre de 2018. 
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pretensiones de las elites empresariales del país se profundizaría con el avance de una 

reforma para la flexibilización laboral y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en 2019 por un monto de 4.200 millones de dólares con el subterfugio 

de hacerle frente a la crisis económica, además de la eliminación al subsidio de la gasolina 

de alto octanaje; a lo que se sumaría a la pretensión de privatizar las empresas públicas 

como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Hidroeléctrica 

Sopladora, el Banco del Pacifico etc., la reducción de asignación presupuestaria para las 

universidades y gobiernos locales, así como el masivo despido de empleados públicos. 

(Herrera y Macaroff 2020, Ayala y Serrano 2020, Ortiz Crespo 2020, Guamán 2020) 

En relación al ámbito de política internacional,  el gobierno de Rafael Correa había 

marcado una clara distancia con Estados Unidos y con organismos multinacionales de 

financiamiento como el FMI, apostando fuertemente por el financiamiento de 

cooperantes de China, así como también por la integración regional con el proyecto de la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)52. En cambio, “con Lenín Moreno, sin 

romper las relaciones y acuerdos con China, se desmantelaron los intentos de integración 

regional y al tiempo que se inició una serie de gestos y acciones para “restablecer las 

buenas relaciones bilaterales con EEUU” y demostrar la intención del gobierno 

ecuatoriano de colaborar con la potencia del Norte” (Herrera y Macaroff 2020, 50-51) 

Durante el año 2019 el gobierno de Lenin Moreno reafirmó su posición 

anticorreista y su filiación con Estados Unidos al quitarle el asilo diplomático a Julián 

Assange53; además profundizo sus desencuentros con la Asamblea Nacional porque no 

sostenía una mayoría legislativa que apoyase sus iniciativas54 y continuó con el 

nombramiento de “perfiles técnicos” que ocupasen los ministerios y secretarías. Es decir, 

“el 2019 confirma un gobierno de perfil tecnocrático (por sus ministros y su 

vicepresidente), con un fuerte antagonismo con Correa, la despolitización (ya casi no 

                                                 
52 UNASUR fue fundada en el año 2008 como una organización intergubernamental regional con 

la finalidad de integrar a sus países miembros en una comunidad política y económica, sus miembros fueron 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela, en septiembre del año 2019 el Estado Ecuatoriano confirmo su salida del organismo.  
53 El Comercio. “Ecuador confirma que retiro el asilo a Assange y ha abandonado la Embajada 

escoltado por la Policía diplomática”, El Comercio, 11 de abril de 2019. 
54 Para una aproximación detallada sobre las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, teniendo 

esta última función una disputa interna por la carencia de una mayoría absoluta luego de la división del 

bloque legislativo de AP, cuestión que obligó a realizar acuerdos entre partidos para llevar adelante agendas 

legislativas, véase el trabajo de Alejandro Olivares y Pablo Medina, “La persistente debilidad institucional 

de Ecuador, protestas, elecciones y divisiones políticas durante el 2019”, en Revista de Ciencia Política, 30 

(2020): 315–349.  
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quedan militantes en los cargos importantes) y la salida de la izquierda correísta de las 

estructuras del estado” (Olivares y Medina 2020, 323) 

Respecto a la Revolución Ciudadana (RC), en el contexto previo a las elecciones 

seccionales de 2019 algunas de sus organizaciones sociales de base se reúnen en enero de 

ese año y forman lo que se denominó como Asamblea Nacional Ciudadana (ANC)55, 

organización que plantea como eje operativo la lucha popular frente a la política 

neoliberal impulsada por el gobierno de Moreno, además de oponerse a la persecución 

judicial como estrategia político-mediática para deslegitimar a las figuras políticas 

adscritas al correísmo; se referían a casos como por ejemplo el de Sofía Espín56 que fue 

destituida de su curul de Asambleísta en 2018 por el “caso Balda”, lo que derivó que  para 

enero de 2019 se le determine prisión preventiva por un supuesto delito de tráfico de 

influencias, cuestión que hizo que esta se exiliase en Bolivia y luego en México. Sin 

embargo, a finales de 2019 la FGE se abstuvo de acusarla de ese delito57, dejando en 

evidencia las inconsistencias judiciales en el caso. 

En cuanto al proceso de las elecciones seccionales de marzo de 2019, el correísmo 

fuertemente golpeado por la pérdida de espacios de poder luego de la fragmentación 

política de AP y la posterior derrota electoral del movimiento, pese a promulgar una 

posición importante en la campaña política del “No” en la Consulta Popular de 2018, se 

encontraba fuertemente condicionado por no tener una estructura partidaria propia. Así, 

a finales de 2018 el partido Fuerza Compromiso Social (FCS) de Iván Espinel58 acoge a 

la RC para que participaran en las elecciones seccionales, ya que previamente había sido 

rechazada la inscripción del partido Revolución Ciudadana por el CNE59. 

En un escenario electoral caracterizado por la “ausencia de una fuerza política 

dominante” (Vega 2019, 26) la proliferación de movimientos y partidos políticos tanto 

locales como nacionales marcaron una campaña política caracterizada por la 

“fragmentación de las tendencias políticas a nivel subnacional en el país” (Rosas 2019, 

                                                 
55 Ecuador News. “Asamblea Nacional Ciudadana se movilizará hoy”, Ecuador News, 14 de enero 

de 2019. 
56 El Comercio. “Juez dicta prisión preventiva contra ex asambleísta Sofía Espín, quien dejó el 

país en octubre del 2018”, El Comercio, 23 de enero de 2019. 
57 El Universo. “Fiscalía se abstiene de acusas a ex asambleísta Sofía Espín quien era acusada de 

fraude procesal”, El Universo, 5 de diciembre de 2019. 
58 Médico Cirujano, Candidato a la presidencia de la república en las elecciones nacionales de 

2017 por FCS, Ministro de Inclusión Económica y Social en los inicios del mandato de Lenin Moreno, 

acusado de diversos delitos penales como peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, véase en 

Observatorio Anticorrupción; Caso Iván Espinel.  
59 Melinca Huiracocha. “CNE vuelve a negar registro de partido Revolución Ciudadana”, 

Pichincha Comunicaciones, 24 de enero de 2018. 
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Ospina 2019) donde “la competencia electoral no se trabaja de la misma forma a nivel 

nacional que local” (Andrade 2019, 4). De esta forma, se generaron alianzas locales 

fuertes en los distintos niveles subnacional, abriendo paso a un escenario post electoral 

bastante complejo. Además, a esto se sumaba la elección de los nuevos consejeros del 

CPCCS organismo que resurge con “una débil legitimidad que permitirá que el debate 

sobre su existencia-desaparición continúe sobre el tapete” (Vega 2019, 26) 

Teniendo en cuenta lo expresado, los resultados de la competencia electoral 

marcan “el ascenso y declive electoral del correismo” (Rodríguez 2019, 3) o como lo 

llama Pablo Ospina “el fracaso de la alternativa correísta a la fragmentación provocada 

por el neoliberalismo” (2019, 15). En esta línea, las únicas dos victorias relevantes de los 

candidatos de FCS se dieron con Paola Pabón que se hizo de la Prefectura de Pichincha 

y con José Leonardo Orlando, quien ganó la Prefectura de Manabí, aunque se estuvo cerca 

de llegar a la Alcaldía de Quito con la candidata Luisa Maldonado que obtuvo el 18 %, 

quedando en segundo lugar detrás de Jorge Yunda, quien triunfó con el 21% de votación. 

En Guayas la diferencia fue más grande: Pierina Correa con el 17% frente al 47% de 

Carlos Luis Morales60. 

Para Javier Rodríguez, el correismo tuvo una participación electoral decente para 

las diversas dificultades tanto judiciales, políticas y electorales por las que atravesaron: 

“Fuerza Compromiso Social (FCS) tuvo un desempeño bastante modesto en las 

elecciones seccionales de 2019. A nivel nacional recibió algo más de 500 mil votos, 

equivalente a casi el 6% del total de votos válidos emitidos. Participó con candidato a 

alcalde en 49 cantones y no consiguió ninguna victoria”. (2019, 24) 

Otro elemento importante en esta coyuntura electoral es que partidos de derecha 

como PSC o CREO61 irrumpieron con mayor fuerza en el escenario electoral, sobre todo 

                                                 
60 María Sol Borja y Javier Rodríguez Sandoval. “Elecciones 2019: el nuevo mapa político de 

Ecuador”, GK, 1 de abril de 2019. 
61 Pablo Ospina manifiesta lo siguiente respecto al rendimiento electoral de CREO, sosteniendo 

que en el escenario poselectoral el 2019 el partido de derecha queda mejor posicionado que el PSC porque 

sus victorias electorales son dispersas en el territorio ecuatoriano y por tanto su capacidad de responder a 

alianzas locales es aún más loable que la del PSC es decir “CREO, el paraguas electoral del banquero 

guayaquileño Guillermo Lasso, principal contendiente del correísmo en el último lustro, tuvo un resultado 

numéricamente menos arrollador pero más balanceado. Aunque no ganó ninguna ciudad grande, pasó de 

18 alcaldías en 2014 a 32 en 2019. De ellas, 18 se ubica en la Sierra y 12 en la Costa. Incluso obtuvo dos 

concejalías en Quito, donde su candidato a alcalde tuvo una votación de menos del 7%; es decir, el partido 

tuvo más votos que el candidato, algo que solo pasa en raras ocasiones. Lo que esto revela es que el voto 

de la derecha ideológica en la Sierra, que durante el período democrático rondó entre el 10 y el 25%, se 

dirige mucho más hacia CREO que hacia el partido de Jaime Nebot. El pulso político para las próximas 

elecciones presidenciales de 2021 entre CREO y el PSC quedó en tablas; ligeramente más inclinado a favor 

del banquero, si lo medimos por su capacidad de atraer a caudillos y líderes locales” (2019, 11-12) 
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el PSC que se convirtió en una maquinaria electoral a nivel de la región Costa y que ha 

generado como estrategia de acción diversas alianzas con partidos locales en el territorio 

nacional para las elecciones seccionales. “El PSC y aliados fue efectivamente la 

representación que mayor número de alcaldías alcanzó: 44 alcaldías a nivel nacional [...] 

El total de votos obtenidos, así como el total de alcaldías ganadas es, sobretodo, un reflejo 

de la amplia participación del PSC sólo o en alianza.” (Rodríguez 2019, 31) 

La coyuntura política posterior a las elecciones seccionales en 2019 sería aún más 

compleja para la sociedad civil, el progresismo y los movimientos sociales, porque si bien 

el gobierno abrió canales de comunicación mediante el Diálogo Nacional, respondiendo 

así a las demandas político-empresariales y mediáticas, que se legitimaron con las 

designaciones del CPCCS- transitorio de autoridades nacionales62, que no pudieron ser 

revisadas por el CPCCS electo en las urnas en marzo de 2019, persistía la polarización 

marcada entre correísmo y anticorreísmo63. 

 Los desencuentros con los movimientos sociales se profundizarían con “la re-

afirmación del neoliberalismo como única salida; la crisis como argumento para legitimar 

la reducción de la capacidad adquisitiva, promover el desempleo y borrar las posibilidades 

de bienestar, ascenso social y consumo que sostenía a los gobiernos progresistas” (Herrera 

y Macaroff 2020, 52).  

El gobierno de Moreno mantendría una línea de endeudamiento progresivo y de 

políticas de ajuste presupuestario respondiendo así a las pretensiones del FMI, tomando 

en cuenta esto entre julio y octubre de 2019 la convulsión social exacerbada marcó la 

coyuntura social, política y económica del país respondiendo así a las demandas político-

empresariales y mediáticas, que se legitimaron con las designaciones del CPCCS- 

transitorio de autoridades nacionales64, que no pudieron ser revisadas por el CPCCS 

electo en las urnas en marzo de 2019, registrándose el más alto número de conflictos 

sociales de diversa índole desde 2010 con un total de 48865. En esa conflictividad, se 

destacó el estallido social de Octubre como una respuesta radical de resistencia social a 

la eliminación del subsidio del combustibles, a consecuencia de la “captura empresarial 

del poder” (Báez 2020) 

                                                 
62 Boletín de Prensa Nro. 539 del CPCCS-transitorio del 11 de junio de 2019. 
63 El Universo. “Consejo de Participación Ciudadana definitivo no podrá revisar actuaciones del 

ente transitorio saliente”, El Universo, 9 de mayo de 2019. 
64 Boletín de Prensa Nro. 539 del CPCCS-transitorio del 11 de junio de 2019. 
65 Véase en Revista Ecuador Debate N0 108. “Conflictividad socio-política: Julio-octubre 2019”. 

23-37 
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Levantamiento indígena-popular de octubre de 2019 

La existencia de un variopinto número de análisis, trabajos, interpretaciones y 

aproximaciones académicas66 a los hechos acontecidos en octubre de 2019 abren una 

posibilidad analítica vasta en cuanto a la descripción de uno de los acontecimientos más 

importantes de movilización popular desde el regreso a la democracia en 1979. “El 

octubre plebeyo” (La Quang, Chávez y Vizuete 2020) estuvo constituido por una serie de 

sucesos, acciones, protestas y movilizaciones que fueron la respuesta a un masivo 

descontento social en contra de las medidas de ajuste económico que se promulgaban 

desde el ejecutivo con el decreto 88367 que retiraba el subsidio a las combustibles; este 

suceso sería el detonante para las movilizaciones sociales en contra de esta medida en 

diversos puntos del país. 

Teniendo en cuenta los límites de esta investigación no se pretende profundizar 

en los hechos sucedidos entre el 3 y 13 de octubre de 201968 pero a a continuación se 

plantean algunas interpretaciones ancladas a la importancia de este evento de insurrección 

popular, sobre todo en la organización, configuración y disputa del campo político en el 

Ecuador, puntualizando que a partir de esto hecho el mismo se reconfiguró y posicionó 

al movimiento indígena como uno de los actores principales de la disputa en la coyuntura 

política nacional frente al gobierno central, el correismo y el anticorreísmo: 

 

 
A pesar de las debilidades, las organizaciones participaron activamente del proceso y 

las movilizaciones volvieron a posicionar al movimiento indígena como el actor político 

más importantes del campo popular. El hecho en sí mismo no es extraño, la base comu-

nitaria y la red de dirigentes locales sigue siendo una enorme potencialidad de la 

organización; y a pesar de la campaña de desprestigio a lo largo de los diez años del 

gobierno de Alianza PAIS, mantuvo su capital moral frente a la sociedad. Una fortaleza 

que el gobierno de Moreno no logró cambiar, aunque intentó hacerlo responsable de la 

violencia y articularlo a supuestos vínculos con el correísmo. (Herrera y Macaroff 

2020,60) 
 

                                                 
66 Para un recorrido amplio sobre el tema con distintos enfoques de análisis véase en; Franklin 

Ramírez (ed.), Octubre y el Derecho a la Resistencia. Revuelta Popular y Neoliberalismo Autoritario en 

Ecuador. (Buenos Aires: CLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2020); Camila Parodi 

y Nicolás Sticotti (editores), Ecuador la insurrección de octubre. (Buenos Aires: CLACSO-Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2020); Amelia Ribadeneira y María Paula Romo, Octubre: la 

democracia bajo ataque. (Quito-Edición propia, 2020); Leónidas Iza, Andrés Tapia y A. Madrid, Estallido. 

La rebelión de octubre en Ecuador. (Quito-Editorial Red Kapari, 2020). 
67 El Comercio. “Decreto 883 establece que el alza de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel 

regirá desde el 3 de octubre de 2019”, El Comercio, 2 de octubre de 2019. 
68 Para una cronología puntual y detallada sobre los acontecimientos durante el Paro Nacional de 

octubre véase en el trabajo de Matthieu Le Quang, Nila Chávez y Daniel Vizuete, El Octubre plebeyo: 

cronología de doce días de movilización social. (Buenos Aires: CLACSO-Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, 2020), 53-84. 
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Desde el punto de vista de Franklin Ramírez (2020) múltiples actores como 

transportistas, estudiantes, trabajadores, sociedad civil y sobre todo indígenas (actores 

principales) permearon los repertorios de acción social durante las manifestaciones que 

fueron una respuesta de hecho ante la postura de gobernabilidad neoliberal que 

promulgaba el ejecutivo en respuesta a los petitorios fondomonetaristas aupados por la 

tendencia dialogante que había planteado el gobierno como estrategia política para 

mantener en calma a los distintos sectores sociales.  

Tanto Herrera y Macaroff (2020) como Echeverría (2019) coinciden en que las 

elites, los medios de comunicación y la excesiva represión por parte de la fuerza pública, 

sostuvieron al gobierno morenista, pero las acciones violentas de la Policía Nacional 

profundizaron aún más el descontento social durante estas jornadas. Las violaciones a los 

derechos humanos fueron constantes y el rol que jugaron los medios tradicionales como 

entes deslegitimadores de la protesta social fue para el campo popular un desventaja que 

prontamente sería contrarrestada con la acción de medios de comunicación alternativos69. 

Pese a todos estos inconvenientes en estas jornadas se superó la fragmentación del campo 

popular, dejando como actores principales como se había dicho antes a los sectores 

sociales indígenas.  

Queda abierto el campo de debate sobre los sucesos de octubre. Autores como 

Adoración Guamán (2020) ponen a este suceso como “el fin del Estado de derecho” en 

el país. Otros como Santiago Ortiz Crespo (2020) plantean que este solo es el resultado 

de la deriva autoritaria inaugurada el gobierno de Rafael Correa. A estas interpretaciones 

se suman la David Chávez (2020) que plantea la idea de que se consolidó un nuevo Estado 

a medida de las pretensiones neoliberales luego de finalizada la protesta social. Entonces 

la democracia entró en una crisis que costará mucho rescatar sobre todo desde el campo 

popular sostiene Unda (2020, 74): 

 

La crisis desnudó al régimen político y sacó a la luz una democracia frágil y maltrecha. 

Un gobierno y sus políticas nunca son legítimos y democráticos solo porque hayan sido 

elegidos a través de los mecanismos electorales. Los grupos dominantes tienen una 

visión muy estrecha y pobre de la democracia. Para el pueblo, por el contrario, la 

democracia y la legitimidad se construyen y se ponen a prueba todos los días y se 

definen según a quién sirvan las políticas fundamentales de un gobierno, y si esas 

políticas han sido tomadas consultando a las mayorías. [...] Como ya ocurrió en el 

anterior ciclo neoliberal, las políticas de ajuste difícilmente podrán contar con el 

                                                 
69 Revista Crisis. “Insurrección 2.0; Los medios alternativos y el Paro Nacional”, Revista Crisis, 8 

de octubre de 2019. 
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consentimiento activo de las grandes mayorías: en estas condiciones, los promocionados 

diálogos y consensos no pueden llegar más que a tristes parodias. 

 

 

Las heridas de octubre no sanarían brevemente. La hostilidad política y 

gubernamental se intensificaría, la profundización del modelo neoliberal se había puesto 

en cuestión, pero sería en poco tiempo las fuerzas se reorganizaron dentro del Ejecutivo 

para continuar con el afán fondomonetarista. En la arena política la persecución y 

judicialización no se harían esperar en un año pre-electoral marcado por la pandemia del 

Covid-19, lo que profundizaría aún más las contradicciones sociales, mostrando así el 

rostro de una institucionalidad estatal en decadencia.   

Covid-19 y fracaso gubernamental: 2020 un año pre-electoral singular 

Es un hecho que las contradicciones sociales y las dinámicas de desaceleración en 

el crecimiento económico regional, sumadas a la inestabilidad política y la profundización 

de medidas económicas antipopulares marcaron el inicio de una crisis económica general 

en América Latina a partir de 2014. Para 2019, las contradicciones materiales existentes 

en la región desembocarían con protestas masivas en países como Chile, Colombia, 

Ecuador, Brasil y Bolivia70,  cada una en respuesta a una coyuntura particular de origen 

económico, político y social pero resistidas masivamente por una movilización 

generalizada de la sociedad civil. 

El Ecuador, luego de la insurrección popular de octubre de 2019, sostuvo una 

polarización política y social de gran proporción; la persecución judicial a diversos líderes 

políticos y organizativos del movimiento indígena como Leónidas Iza y Jaime Vargas71, 

así como también a figuras del correismo como Paola Pabón, Virgilio Hernández y 

Cristian González72 fueron una constante en los meses posteriores a la movilización 

social. Además, el gobierno de Lenin Moreno no perdería tiempo para emprender una 

campaña de desprestigio a diversos actores sociales y la negación constante de cualquier 

responsabilidad en los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron 

durante las jornadas de movilización73.  

 

                                                 
70 Michael Shifter. “La rebelión contra las élites en América Latina”, The New York Times, 22 de 

enero de 2020. 
71 Patricio Peralta. “Fiscalía abre investigación contra Jaime Varga y Leónidas Iza por presunta 

instigación, rebelión y terrorismo”, Pichincha Comunicaciones, 18 de noviembre de 2019. 
72 GK. “La Fiscalía allana las casas de Paola Pabón y Virgilio Hernández, Pabón detenida”, GK, 

14 de octubre de 2019. 
73 GK. “La Asociación Víctimas del Paro demandará al Estado Ecuatoriano”, GK, 22 de enero de 

2020. 
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Durante los últimos doce días el país escuchó, en cadenas nacionales y en los medios 

internacionales, cómo las máximas autoridades nos responsabilizaban, sin ninguna 

prueba; presidente, vicepresidente y sus ministros no ahorraron calificativos: mafiosos, 

terroristas, golpistas, zánganos, desestabilizadores y una serie más de adjetivos usados 

por el poder para intentar desprestigiar la movilización. Los propios dirigentes 

indígenas, sin embargo, tomaban distancia del correísmo. (Hernández 2020, 63) 

 

 

En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó 

una misión de observación en el Ecuador entre el 28 y el 30 de octubre de 2019, con la 

finalidad de recopilar testimonios de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos 

durante el paro nacional, registrando más de 300 testimonios y entrevistando a más de 

400 personas, mostrando preocupación por las denuncias de afectados por la violencia 

ejercida por parte de las fuerzas del orden, todo esto en colaboración con la Defensoría 

del Pueblo y las autoridades de las distintas instituciones estatales.74 

En cuanto al año 2020, este estaría marcado por diversos acontecimientos en 

materia judicial, política, económica, social. Pero fue el tema de la salud pública el que 

tuvo un lugar preponderante con la llegada de la Pandemia de la Covid-19, siendo la 

gestión gubernamental de la misma, motivo de constantes análisis, debates y noticias en 

el contexto nacional e internacional, dado el precario desempeño en esta cuestión por 

parte del gobierno de Moreno, lo que exacerbó un drama social de enormes proporciones.   

Ahora bien, este trabajo no profundiza en la crisis de la pandemia del coronavirus 

y sus implicaciones, dada la extensión y la minuciosidad con la que debe ser topado este 

tema, pero sí manifiesta brevemente algunas aproximaciones que han caracterizado a esta 

crisis sanitaria en el Ecuador, en un escenario donde la política pública en materia de 

salud fue insuficiente para la atención durante la emergencia sanitaria.  

De acuerdo con Roberto Chauca (2021) para el manejo de la Pandemia es vital 

“entender que los procesos científicos y médicos solo se pueden entender si se les 

relaciona a las condiciones políticas y socioeconómicas dentro de las cuales se han 

desarrollado” (588). En este sentido, Josefina Torres (2020) manifiesta que el miedo, la 

represión y la excepcionalidad estatal fueron estrategias que el gobierno de Lenin Moreno 

tomó como respuesta al desbordamiento de la capacidad estatal para hacer frente a la 

crisis sanitaria debido a sus lineamientos políticos y económicos basados en la 

disminución del gasto público.  

                                                 
74 EuropaPress. “La CIDH finaliza su misión de observación en Ecuador para analizar la situación 

de los DDHH tras las protestas”, EuropaPress, 06 de noviembre de 2019. 
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Alvarado y Arévalo (2020, 63) caracterizaban la coyuntura de la siguiente forma: 

 

En un escenario dominado por la incertidumbre a raíz de la inestabilidad económica y 

el miedo a una amenaza natural, las diferencias sociales se han marcado agudizando la 

falta de recursos y con ello la imagen de un Estado frágil. Dentro de todas las sociedades 

existen sectores vulnerables y, por otra parte, está el poder, con la capacidad de gestionar 

el conflicto social y disponer medidas que regulen el comportamiento de las personas 

[...] En contextos de crisis e inseguridad, el poder político puede transformarse en un 

elemento determinante para manejar el riesgo y controlar la incertidumbre. Sin 

embrago, la estrategia de gobiernos en crisis ha demostrado que los eventos de riesgo 

se transforman en una oportunidad para legalizar e imponer una agenda antipopular[...]. 

 

 

Haciendo un balance general, durante el gobierno de Moreno, la crisis sanitaria 

fue manejada de forma irresponsable por las autoridades nacionales y locales, generando 

caos, confusión y dolor humano. Ejemplo de aquello fue el colapso de los hospitales 

públicos75 para atender a los enfermos en todo el país, la falta de pruebas para testear a la 

población, el manejo inverosímil de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil76 siendo esta 

el epicentro de la crisis sanitaria en los primeros meses de la emergencia. La corrupción77 

y la gestión hospitalaria deficiente ahondaron la  crisis de legitimidad política que 

tuvieron las autoridades encargadas de la cartera de salud y del Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE)78 lo que dio como resultado un desastre sanitario, social, económico 

y político para el país79.  

Hay que añadir que el pésimo manejo de la emergencia sanitaria fue el reflejo de 

una política estatal deficiente en todos los sentidos; el tejido social y sus expresiones vivas 

no se ha recuperado de ese shock provocado por una gubernamentalidad catalogada como 

neoliberal80 la crisis del Covid-19 reavivó el debate de la participación estatal en el ámbito 

general en las sociedades. La debilidad del modelo neoliberal y de la gestión de Moreno 

                                                 
75 Pablo Ordoñez. “No solo es Quito: Las ciudades que tienen sus hospitales colapsados en Ecuador 

por el Covid-19”, La Verdad, 14 de julio de 2020. 
76 Salud con Lupa. “Ecuador: los cuerpos perdidos por un registro ineficaz en Guayaquil”, Salud 

con Lupa, 12 de agosto de 2020. 
77 Sara España. “Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia”, El 

País, 04 de junio de 2020. 
78 TeleSur Tv. “Gobierno de Ecuador es mal valorado en su manejo de la Covid-19”, TeleSur Tv, 

10 de julio de 2020. 
79 Para una referencia crítica profunda de estos acontecimientos véase en Margarita Velasco y 

Francisco Hurtado, “La Pandemia en Ecuador: Desigualdades, impactos y desafíos”, (Quito: Observatorio 

Social del Ecuador y FES-Ildis, 2020): 4–24.    
80 “Las trayectorias de acción estatal limitan la efectividad de las opciones públicas de los 

gobiernos en la coyuntura. En el marco de la hegemonía neoliberal, dos cuestiones son claves al respecto: 

la fragilidad de las capacidades estatales para garantizar derechos y la centralidad de la economía informal 

como mecanismo para reducir costos laborales y ganar en competitividad nacional. Ambos problemas 

operaron a contramano del compromiso de los estados con la protección de la vida de sus poblaciones” 

(Ramírez, Vizuete y Bermejo 2020, 360) 
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quedaron reveladas en la coyuntura marcada por el déficit sanitario, la fragmentación 

social y el cuestionamiento a una economía de social de mercado, lo que abrió paso a 

debatir sobre la participación y regulación fuerte de la acción estatal en el mundo y la 

región. (Moreira 2020, 323)  

  Si bien la estigmatización al proyecto político de la Revolución Ciudadana 

(RC) fue una constante a partir del año 2017 con la llegada de Lenín Moreno, la 

persecución se intensificó a partir de la modesta, pero incomoda participación del 

correísmo en las elecciones seccionales de 2019 y levantamiento popular de octubre del 

mismo año donde el correismo fue señalado como uno de sus responsables. Estos hechos 

marcaron el camino para que el aparataje gubernamental, junto al judicial y mediático 

tuvieran presente con mayor fuerza la idea de dejar al correismo fuera de la lid electoral 

de 2021. 

Como parte de esa intención se dio el proceso abierto por la Contraloría General 

del Estado (CGE) para realizar un examen especial sobre el proceso de recolección de 

firmas requeridas para la inscripción de organizaciones políticas llevado a cabo en 2017. 

Entre estas estaba FCS que había cobijado a la RC para las elecciones seccionales de 2019 

y que lo haría nuevamente en 2021, cuestión que repercutió en el plano. Pablo Celi, quien 

en ese momento fungía como Contralor General del Estado, actuó en esta caso saliéndose 

de sus funciones institucionales, lo que se sumó a las dudas sobre la legalidad y la ética 

de su accionar como autoridad de control.81 

En un escenario complejo para las aspiraciones políticas de participación debido 

a las constantes trabas a FCS, los líderes la RC crearon con el partido Centro Democrático 

una alianza política denominada Unión por la Esperanza (UNES). Centro Democrático 

había sido fundado por Jimmy Jairala ex prefecto del Guayas y esta alianza fue presentada 

en Guayaquil en julio de 2020 teniendo entre sus objetivos repeler las acciones 

administrativas o legales que puedan privar de la participación electoral a la RC.82 

Desde ese momento se empezaron a fraguar nombres para las candidaturas tanto 

a nivel nacional como local. Para agosto de 2020 es anunciado el binomio de UNES con 

Andrés Arauz83 como candidato a presidente y Rafael Correa a vicepresidente. Este 

último seria desafectado en septiembre de ese mismo año, ya que el Tribunal de Casación 

                                                 
81 El Comercio. “Contraloría pide al CNE suprimir a Fuerza Compromiso Social y otros tres 

movimientos”, El Comercio, 10 de marzo de 2020. 
82 El Comercio. “En Guayaquil se presentó coalición que lidera el correísmo y el movimiento de 

Jimmy Jairala”, El Comercio, 8 de julio de 2020. 
83 CELAG. “¿Quién es Andrés Arauz?”, CELAG, 17 de agosto de 2020. 
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ratificaría su condena judicial por el caso Sobornos84, inhabilitándolo para ser candidato 

y por tanto abriendo el camino a la candidatura de Carlos Rabascall85 lo que minó la 

fuerza electoral que significó la presencia de Rafael Correa en la papeleta, como figura 

del progresismo en el país y la región.   

Además, para noviembre el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejaría sin 

efecto la cancelación de FCS basada en un pedido de la CGE86, lo que abriría paso a que 

se realicen impugnaciones a los candidatos ante el TCE. A finales de noviembre, el 

organismo determinó que el CNE debía tramitar este particular, aunque para el 8 de 

diciembre fue inadmitido y por tanto quedó en firme las candidaturas de Andrés Arauz y 

Carlos Rabascall para las elecciones nacionales de 202187. 

Los intentos de menoscabar al correismo como fuerza política estuvieron dirigidos 

desde diversos espacios tanto políticos, como judiciales y mediáticos. Si bien su proyecto 

político fue constantemente golpeado, el envión anímico de su dirigencia y sus bases 

sostuvieron fuertemente al progresismo representando ahora en la Alianza UNES, 

abriendo paso a un proceso de campaña nunca experimentado por el movimiento sobre 

todo por los condicionamientos de campaña por la pandemia del Covid-1988y por el 

agotamiento sufrido por los constantes ataques a su participación política. 

2. La campaña de UNES: escenarios, actores, trabajo político y prácticas políticas 

La pre-campaña: apreciaciones etnográficas 

Desde el año 2018 estuve vinculado a un espacio de dialogo vecinal en la 

Parroquia Puengasí al sur oriente de Quito. Allí conocí a Oscar Guamán89 líder barrial y 

vecinal que me permitiría conocer más de cerca el proyecto de la RC, que para ese 

momento se encontraba golpeado políticamente y judicialmente. Su trabajo político en 

territorio durante 2019 y 2020 lo llevaron a posicionarse como un referente vecinal, 

                                                 
84 El Comercio. “¿Correa inhabilitado políticamente por 8 años o de por vida?”, El Comercio, 7 de 

septiembre de 2020. 
85 RT. “Quién es Carlos Rabascall, el candidato a vicepresidente que sustituirá a Correa en las 

elecciones ecuatorianas”, RT, 16 de septiembre de 2020. 
86 Jacques Ramírez. “Etnografía de una resistencia: crisis persecución y elecciones en Ecuador”, 

CELAG, 19 de febrero de 2021. 
87 Primicias. “Binomio Arauz-Rabascall queda en firme para las elecciones de 2021”, Primicias, 8 

de diciembre de 2020. 
88 El Universo. “Protocolo de Bioseguridad aprobado para elecciones 2021: Solo caminatas y 

caravanas se permitirán durante la campaña electoral para los comicios”, El Universo, 17 de diciembre de 

2020. 
89 Presidente del Cabildo Sub Sectorial San José de Monjas por dos periodos consecutivos, 

abogado y militante del Distrito Centro de la RC desde el año 2018. 
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político y social en la zona en la que habita, lo que  le dio legitimidad política90 dentro 

del proyecto de la RC. De esta forma, este líder fue un puente de información-amistad 

con el investigador para poder llegar a concretar el trabajo de campo durante la campaña 

de 2020-2021. 

Para el año 2019 las elecciones seccionales reagruparon a diversas organizaciones 

sociales, colectivos y asociaciones vecinales que habían estado dispersas o alejadas al 

proyecto del correismo luego de la ruptura interna de AP, recuerdo de forma puntual que 

para apalancar las candidaturas a la Alcaldía de Quito y las concejalías el trabajo político 

en territorio fue incesante sobre todo porque muchos de los electores y colectivos habían 

perdido el rastro de las actuaciones de la RC porque ya no estaban ancladas al partido de 

gobierno de ese momento. 

Es así que a finales de 2018 en un pequeño local del Centro de Quito en la calle 

Olmedo cada día jueves a partir de las 17:00 horas se reunían militantes, adherentes, 

lideres barriales entre otros actores para generar un debate interno sobre como evidenciar 

el trabajo popular en cada uno de sus sectores y que este se vincule directamente al 

proyecto político de la RC, mermado por los ataques sistemáticos por parte del gobierno 

central, si bien el flujo de personas fue aumentando con el pasar de las semanas, estas 

reuniones sentaron un precedente para reagrupar a las personas ideológicamente cercanas 

al proyecto con la mira puesta en las elecciones seccionales de marzo de 2019.  

Es decir, hay un momento colaborativo de acuerdos y desacuerdos que van a 

permitir posteriormente consolidar un trabajo político constante en esta red de 

interacciones que se generan en el espacio del Distrital, entonces “lo político implica 

también situaciones de negociación, colaboración y acuerdo. Más aún, lo político aparece, 

se constituye, toma forma y se nutre de un conjunto de interacciones, formas de hacer y 

decir que están arraigados en un sinnúmero de lógicas y racionalidades políticas” 

(Villarreal y Rescher 2022, 35-36) 

Por ende, hay que despejar la siguiente interrogante ¿Cuáles eran esas formas de 

hacer y de interactuar entre los actores para consolidar el proyecto político en sus espacios 

de acción? Si bien es un cuestionamiento sumamente complejo las apreciaciones 

                                                 
90 Es importante destacar el paradigma procesual que hace de la legitimidad política un concepto 

clave en la Antropología Política que se halla “En consonancia con el concepto weberiano de legitimidad 

y siguiendo las ideas sistemáticas del consenso normativo, el examen de factores tales como la coerción, el 

uso de la fuerza y la legitimación era importante, por cuanto estos expresan valores sociales existente y 

apoyos en los procesos políticos” (Castro y Rodríguez 2009, 111) 
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etnográficas abren la discusión sobre este tema como un antecedente de acción política 

en la fase preliminar de una campaña electoral. 

Existe una particularidad que destaca en la mayoría de relatos tomados de la 

aproximación etnográfica del porque empiezan a organizarse alrededor del proyecto de 

la RC mediante colectivos ciudadanos a partir de 2018, este gran relato es el de la 

“persecución” que ha calado muy fuertemente como forma de agregación entre 

simpatizantes, militantes y adherentes al proyecto político, ya que la mayoría coincide en 

que el correismo es una tendencia política estigmatizada y perseguida dentro del campo 

político el país. 

Por ejemplo, esta forma de agregación, vinculación y sentido de trabajo se 

evidencia claramente con las acciones que lleva adelante el Colectivo Asamblea 

Ciudadana Plaza del Teatro, uno de sus máximos líderes Cesar Gualpa recalcaba varias 

veces durante la pre-campaña y la campaña tanto de 2019 como de 2021, que su razón de 

trabajo, acción y manifestación era la libertad del perseguido político Jorge Glas, él 

afirmaba que un grupo de simpatizantes del correismo fundó este espacio para respaldar 

al ex vicepresidente que fue “encarcelado injustamente por oponerse a la derecha en el 

país” (Diario de campo 2021) 

A esta experiencia se suma la del Colectivo Comunidades Creativas que nace 

precisamente en esta misma línea en el 2019, luego de que Paola Pabón, Virgilio 

Hernández y Cristhian Gonzales fueron judicializados por el paro de octubre de ese 

mismo año, a decir de algunos de sus miembros este espacio nació como una fuerza 

ciudadana para hacerle frente a los ataques sistemáticos que sobre todo recibía Paola 

Pabón por ser Prefecta de Pichincha, muchas de las personas, militantes y simpatizantes 

que conformaban este colectivo compartían la idea de que “la persecución política debía 

cesar” (Diario de campo 2021) y que por supuesto su motivación al respaldar a estas 

personas era exigir su libertad inmediata en 2019 y para la campaña política de 2021, 

apoyar constantemente al proyecto de la RC. 

Con base en la etnografía y la recolección de relatos a diversos actores que 

formaron parte del trabajo popular previo a la campaña se sostiene que; por ejemplo en 

las distintas parroquias del Centro-Sur de Quito existen militantes y simpatizantes del 

proyecto político que se encuentran dispersos en los territorios es decir pertenecen a un 

espacio o colectivo de la RC pero no participan activamente en las decisiones que se 

toman a la interna del movimiento, en muchas ocasiones el trabajo popular en el territorio 
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está dirigido a construir liderazgos ocasionales a través de repertorios de acción que se 

correlacionan con el trabajo operativo que llevan adelante autoridades locales. 

 De modo que por ejemplo la concejala Mónica Sandoval en el sur de la ciudad 

no necesariamente conectaba sus acciones como autoridad política para entregarle 

legitimidad al proyecto de la RC, es decir su acción en territorio estuvo dirigida a 

constituir su liderazgo, mas no a legitimar las acciones del movimiento del cual ella 

formaba parte, esto demuestra que si bien se construyeron liderazgos alternativos en la 

precampaña, estos no eran garantía para validar el trabajo del movimiento previo a las 

elecciones seccionales en algunos espacios sobre todo del sur de Quito91. 

Por supuesto existió una contraparte a este escenario que fue el trabajo 

mancomunado que empezó a realizar Oscar Guamán a partir de 2020 para reunir 

coidearios que puedan trabajar por el proyecto de la RC sobre todo en la parroquia de 

Puengasí, proponiendo como eje articulador “la movilización articulada en favor del 

movimiento, la militancia y la recuperación del Estado como eje de trabajo para una 

sociedad más justa” (Entrevista etnográfica, 2021) esto se conecta con lo que se denomina 

el subsuelo de lo político “que es entender también cómo los elementos culturales, 

comunicacionales, espaciales y tecnológicos fluyen, se articulan (bajo distintas formas y 

escalas), adquieren sentido e integran un sustrato —nunca fijo— del que se alimentan los 

procesos y las dinámicas de movilización social y societal”. (Villarreal y Rescher 2022, 

38) 

En el caso particular de la parroquia de Puengasí los elementos de lo político y 

comunicacionales adquirieron sentido para las personas que se sumaban al espacio 

político de la RC a través del trabajo realizado por Oscar Guamán para identificar, 

dialogar e incluir a cada uno de los militantes primero a un espacio de discusión virtual-

comunicacional (chats de celular) y luego posteriormente a la planificación de la 

precampaña que iniciaría en todos los espacios del movimiento a partir de mayo de 2020. 

A medida que la pre-campaña fue avanzando en el Distrito centro-sur los 

repertorios de acción colectiva (mingas, reuniones, caminatas, preparación de banderas, 

afiches, pegatinas) entre otras cuestiones de logística y materiales para apoyar durante la 

campaña electoral fueron tomando forma a través de las propuestas que se discutían a la 

interna de cada uno de los colectivos y organizaciones sociales que se sumarian a los 

                                                 
91 Es de suma importancia aclarar que cada proceso tanto de trayectorias militantes, como de 

trayectorias de los distintos movimientos en el Distrito tienen singularidades, características y 

particularidades que los hacen únicos.  
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distintos espacios de trabajo político que tenía como regla básica cumplir lo que la 

dirección provincial del movimiento determinó como eje principal de campaña 

“posicionar a la RC como una alternativa al retorno del neoliberalismo” (Diario de campo, 

2021) 

Por último, el sustrato político se visibiliza en el diseño, las prácticas y las 

estrategias que cada uno de los actores dentro del movimiento aporta desde una 

perspectiva individual pero que coinciden con doctrinas políticas que nutren estos 

espacios, la participación de socialistas, comunistas, progresistas, feministas, etc. generan 

acciones que responden a las necesidades de esos conglomerados y a su visión sobre el 

quehacer político, hay que seguir aún más de cerca a cada una de estas facciones dentro 

del proyecto pero por ejercicio de síntesis, hay que afirmar que su predisposición máxima 

era “recuperar el poder estatal” e “instrumentalizar el mismo para trabajar por la gente” 

(Diario de campo, 2021) 

El escenario territorial (macro y micro) 

 

Figura 1: Mapa de Circunscripción Centro-Sur 

Fuente: Obtenido del esquema de planificación para Control Electoral de la Dirección Provincial 

de UNES. Ver Anexo 1. 

 

En primera instancia es importante caracterizar de forma general al Distrito 

Centro-Sur de Quito que es la Circunscripción Electoral número 2 según el “Código de 

la Democracia” vigente en el país. Este fue el espacio territorial donde se llevó a cabo la 

aproximación etnográfica a las formas de agregación, trabajo político, prácticas políticas 
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y vinculación entre sujetos (militantes, operados políticos, candidatos y ciudadanos) 

durante el proceso de campaña para las Elecciones Nacionales de 2021 tuvo 760375 

electores empadronados para votar según el reporte del CNE y está conformado por las 

siguientes parroquias urbanas Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, 

Guamaní, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La 

Mena, Puengasí, Quitumbe San Bartolo, Solanda y Turubamba. 

Como se puede evidenciar, el proceso de levantamiento de información en 

territorio cubrió un amplio y muy diverso espacio geográfico que, dadas sus 

características sociales, económicas y políticas, sus formas de organización social, su 

quehacer barrial y comunal es aún una incógnita para la investigación académica con 

enfoque político. 

 Santillán (2020) arroja algunas interpretaciones sobre el panorama electoral, 

territorial y sociopolítico del sur de Quito tomando como marco teórico el paradigma del 

reconocimiento y como este se ancla para crear “el sentido político del sur”, su 

explicación de los resultados de la coyuntura de las elecciones seccionales de 2019 y del 

triunfo de Jorge Yunda en la Alcaldía de Quito posicionó a los votantes del sur como 

artífices del triunfo por una condición de clase y raigambre popular. Esta última posición 

era tomada como un hecho irrenunciable por operadores, militantes y candidatos de la RC 

sobre todo durante la primera vuelta electoral, asumiendo que tenían “la confianza de las 

clases populares sobre sus hombros” así lo afirmaba Milton Chantera que había trabajado 

durante muchos años en procesos sociales en el sur de Quito. 

Esta sección no pretende explicar la razón de los resultados electorales de las 

elecciones nacionales de 2021, sino responder a un interrogante: ¿Cómo se relacionan 

distintos actores de una tendencia política en un territorio para llevar adelanta una 

campaña electoral? Acercamientos particulares alrededor de resultados electorales 

generales, explicaciones descriptivas e interpretaciones políticas se pueden encontrar en 

trabajos como el de Karen Garzón (2021) o Miguel Ruiz (2021): ambas investigaciones 

proponen un marco interpretativo de causas, efectos e implicaciones sobre el proceso 

electoral en general. 

En términos metodológicos, uno de los más grandes retos en la observación 

etnográfica fue cubrir actividades, eventos, reuniones presenciales y telemáticas, mesas 

de trabajo, visitas, conversatorios, caravanas, perifoneos y brigadas médicas en un 

territorio muy extenso como lo es el centro-sur de Quito. Varios de los eventos no 

pudieron ser cubiertos sobre todo por temas de bioseguridad y movilización, pero a pesar 
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de estos inconvenientes el trabajo se llevó adelante durante más de tres meses e implicó 

recoger relatos, impresiones y narraciones de todo tipo en el territorio. El proceso de 

síntesis general de ese trabajo se verá reflejado en los siguientes acápites.  

Si bien recorrer el territorio fue un reto como investigador, lo primero que se 

identificó es que dentro de UNES existió una estructura interna capaz de moverse 

estratégicamente en el centro-sur de Quito para llevar adelante el trabajo político y 

desplegar diversas prácticas políticas como dinámicas de correlación entre actores antes 

y durante la campaña.  

A que se refiere la palabra estratégicamente, si bien la estructura partidaria 

reconocida electoralmente era Centro Democrático, durante la recolección de 

información se canalizo mediante la observación participante el quehacer de militantes, 

simpatizantes y operadores que recorrieron el territorio con anterioridad o que venían de 

procesos sociales anclados a la RC como es el caso del Colectivo 24 de Julio, una 

estructura militante comprometida con un proceso de base en Chimbacalle y otras 

parroquias sobre todo del Sur de la ciudad, estas personas por ejemplo nutrían tanto los 

espacios militantes, como de operatividad y también de candidaturas, esta estructura 

previa accionó el trabajo practico en el territorio.   

A continuación, se presenta un organigrama de la organización de trabajo en el 

territorio durante todo el proceso de campaña, tanto a nivel macro como micro territorial, 

trabajo que mantuvo con ligeros cambios tanto en la primera como en la segunda vuelta 

electoral y que está contemplado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2: Organigrama de UNES. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del escenario micro-territorial anclado al trabajo político92 y la acción 

política, se bifurcan un cúmulo de relaciones entre personas (amistad, militancia, 

compadrazgo, camaradería, entre otras) en un mismo espacio específico. Si bien la 

campaña electoral se desarrolló en un espacio territorial complejo de cubrir el 

acercamiento particular mediante, la etnografía permitió escudriñar en esta red de 

relaciones que se entretejen mediante la asignación de un rol dentro del organigrama de 

UNES. 

Por ejemplo, la relación de amistad y compadrazgo fue una constante durante la 

campaña, hay varios actores de la RC que comparten espacios laborales durante años en 

empresas públicas, gobiernos descentralizados o empresas privadas, su cercanía la 

fortifican según varios con la militancia “Una militancia comprometida pero crítica” 

afirma uno de las personas que se encuentra en el local principal de la Sede de la 

Magdalena, el otro militante afirma que  su deseo ha sido acompañar a su amigo en sus 

proyectos por ha estado allí ya varios años “desde la universidad, la boda, los guaguas y 

por supuesto la política” (Diario de campo, 2021) 

Sin estos lazos la acción política y el trabajo político serán impensables es estos 

espacios, donde un “juego de capitales” (Trujillo 2018, 41-43) se entretejen para abrir paso 

a las acciones militantes en el territorio, la gran mayoría de militantes que conocí durante 

la fase de recolección de información tenían algún tipo de simpatía por personajes 

reconocidos dentro del movimiento como Paola Pabón o Gabriela Rivadeneira, a su vez 

estos personajes reconocidos poseían un papel secundario en la campaña sobre todo en 

los recorridos que se hacían en el territorio, dadas sus agendas o problemas judiciales 

como es el caso de Gabriela Rivadeneira.   

 Los roles que juegan los actores dentro de la organización son diversos y son 

condicionados por circunstancias como trabajo, enfermedad, conflicto, desinformación 

pudiendo cambiar sobre todo para los militantes nuevos, porque estos están para cumplir 

cualquier disposición emanada desde la Gerencia de Campaña, diferente a lo que sucede 

con las estructuras colaborativas edificadas previamente a la campaña, que se mantienen 

fuertes; un ejemplo de aquello es la Gerencia de Campaña Distrital y los simpatizantes de 

                                                 
92 Conjunto de acciones que se realizan diversos tipos de actores con fines ganar apoyo político, 

ya sea en tiempos electorales o no. Su objetivo es acrecentar el capital político de un referente, y puede 

realizarse a través de proselitismo (electoral) abierto, atención cotidiana de demanda, acciones de 

convencimiento. (Hurtado 2013,8) 
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los colectivos que nutren el trabajo en un territorio o lugar donde habían tenido una 

legitimación y acción política previa93. 

Actores y tiempos: Sosteniendo el proceso de campaña mediante la acción política 

A medida que las acciones de campaña empezaron a llevarse a cabo, la interacción 

entre actores dentro del proyecto político comenzó a ser más visible. El primer 

acercamiento a este cúmulo de actores que a continuación expongo se dio en los albores 

de la campaña, exactamente el 2 de enero de 2021. Allí se generó la denominada 

“Caravana de la Esperanza” donde confluirían candidatos, militantes, operadores 

políticos y colectivos ciudadanos de las tres circunscripciones, pero especialmente del 

Centro-Sur, quienes trabajarían durante la mayoría de la campaña en las distintas 

parroquias correspondientes a la circunscripción. 

Las formas de comunicación, trabajo y ejecución para este evento develaron un 

primer acercamiento al “trabajo político como una teoría de causa basada en la acción” 

(Gaztañaga 2013, 122). Se puede decir que se trató de acciones basadas en una práctica 

previa  y es por aquello por ejemplo  que en la mayoría de reuniones a las que pude asistir 

durante la campaña se debatían las acciones en territorio entre autoridades, militantes y 

dirigentes que generalmente sacaban a colación su experiencia en campañas previas 

donde se había obtenido la victoria, generando así un reconocimiento que debe ser tomado 

en cuenta para llevar adelante las prácticas políticas de estos sujetos dentro del nuevo 

momento electoral. 

En este primer evento la observación participante abrió el camino para reconocer 

repertorios colectivos que se manifestaron durante la campaña, uno de estos repetiros fue 

manifestar de formar discursiva que existía un “objetivo en común” (Tarrow 2012,23) 

para todos los participantes de los diferentes espacios de campaña, este era “ganar las 

elecciones, recuperar la patria, ponerle un alto al neoliberalismo” (Diario de campo, 2021) 

estas expresiones eran constantes a lo largo de este primer recorrido y se repetían 

básicamente en casi todas las reuniones, eventos, diálogos, charlas y encuentros del 

Distrito, siendo estas expresiones parte de un repertorio discursivo colectivo que se 

generalizó.  

                                                 
93 Un precedente de esta afirmación es que  al inicio de la campaña electoral se realizaron algunas 

reuniones para diagramar el proceso de trabajo en los territorios donde participaron militantes, 

simpatizantes y candidatos, pude estar presente en varias de esas reuniones, por lo que es importante 

denostar que las redes de trabajo que empezaron a incluirse habían operado en las elecciones seccionales 

de 2019 y en varios procesos anteriores, eso me fue comentado por Francisco García militante del colectivo 

“Vocea” que tenía una incidencia permanente de trabajo en la Parroquia de Chimbacalle.     
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Este objetivo en común como repertorio discursivo colectivo estaba encaminado 

a movilizar apoyos y recursos a todo nivel, tanto fuera como dentro del movimiento, estos 

recursos humanos, logísticos y económicos94, estuvieron presentes tanto en la primera 

como en la segunda vuelta, con mayor intensidad en el Distrito en la primera vuelta 

electoral, como pueden observar en las siguientes imágenes la capacidad de movilización 

en el Distrito era importante sobre todo con el objetivo en común que estructuraba su 

acción política.  

 

Figura 3: Militantes de la Parroquia Puengasí durante la Primera Caravana por la Esperanza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Concentración en la estación del tren en Chimbacalle al finalizar la caravana 

(Presentación oficial de candidatos ante la militancia) 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
94 Recursos humanos hace referencia a los distintos colectivos, movimientos, asociaciones de 

trabajadores, artesanos, barrios etc., que se iban sumando a la campaña a lo largo de las semanas. Los 

recursos logísticos hacen referencia a los aportes que realizaban sobre todo los encargados de campaña en 

las parroquias para poder sacar adelante eventos de alcance parroquial como por ejemplo “campañas de 

esterilización para los animales”. Recursos económicos hace referencia a los aportes que realizaban 

militantes o coidearios para poder comprar ciertos materiales para banderas, afiches, refrigerios o pagar 

movilización de brigadas de campaña de un punto a otro dentro del Distrito, esto último lo hacían personas 

cercanas al movimiento que tenían asociaciones de transporte privado y que querían aportar a la campaña 

de esa manera. (Diario de campo, 2021) 
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 Después de este primer evento se realizaron un sinnúmero de actividades de 

campaña en las distintas Parroquias pertenecientes al Distrito95. En un acápite posterior 

se describirá algunos de estos eventos y sus implicaciones para la acción política dentro 

de los territorios, lo que dio lugar a prácticas políticas particulares en el centro-sur. Un 

elemento importante de esta sección son la identificación de actores, por lo que a 

continuación se presenta un mapeo general de actores implicados en la campaña y sus 

roles en la misma. Esta información fue levantada durante la fase de campo de esta 

investigación.  

Identificar a los distintos tipos de actores inmiscuidos dentro de un proceso de 

campaña fue un reto para esta investigación, sobre todo porque en cada concentración, 

evento o movilización de apoyo existían alrededor de más de 200 personas, demostrando 

así una capacidad de movilización de recursos humanos y logísticos bastante fuerte, esto 

en un contexto donde las restricciones por el Covid-19 eran aun imperantes.    

En estos espacios es donde se recogen testimonios específicos del quehacer de los 

actores en campaña, dirigentes, candidatos, lideres parroquiales juegan un rol de 

articuladores políticos en estos espacios, esto a su vez porque existía una legitimidad-

representativa que cuidar y reproducir en estos espacios, y aunque ciertamente no hay 

distancias marcadas entre actores en el proceso de campaña, sobre todo porque “en la 

base de las acciones colectivas se encuentran intereses comunes” (Tarrow 2012, 23) sus 

roles-tiempos son totalmente distintos. 

Así observamos que el trabajo de Héctor Cueva96,quien como gerente de campaña 

durante la primera vuelta electoral se concentró en articular agendas con los candidatos a 

Asambleístas y sus delegados, además de con los encargados de comisiones y con los 

coordinadores parroquiales para trabajar en las distintas actividades de la agenda diaria 

de campaña. Este es un ejemplo tácito de su trabajo como operador político97 puesto que 

                                                 
95 La recopilación de las agendas de actividades diarias se identificó que por lo menos se realizaban 

una o dos actividades diarias durante la campaña tanto en la primera como en la segunda vuelta en cada 

una de las Parroquias del Distrito siendo los territorios del sur uno de los espacios más recorridos durante 

la campaña. Ver Anexo. 2  
96 Anclado a procesos sociales y políticos en el sur de Quito, su trayectoria como él contaba durante 

varias ocasiones en la campaña empezó hace 15 años y se ha mantenido en el tiempo, para él el Sur de la 

ciudad afirmaba “es un bastión de la RC” por eso destaca su trabajo al frente de cada uno de los espacios 

encargados, es Concejal alterno del Municipio de Quito y su lema antes y durante la campaña era “Poder 

Popular o nada” mostrando así su formación política anclada a la izquierda pragmática.  
97 Operador político entendido como la persona que acumula distintos tipos de capitales sobre todo 

político para llevar adelante sus acciones es decir son personas prácticas, manejan agendas políticas, 

conocen los territorios y generan redes de trabajo político para momentos electorales y también post 

electorales. (Herrera 2018, 38-42) 
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fue quien estuvo en la apertura de sedes de campaña en las distintas parroquias. El 9 de 

enero de 2021 inauguró una en la Parroquia de la Magdalena98 y allí posteriormente haría 

base Andrés Arauz para continuar con un recorrido en la Parroquia Chillogallo a finales 

de enero. 

Del mismo modo, al iniciar la segunda vuelta electoral algunas voces críticas 

menoscabaron el trabajo de Cueva durante la primera vuelta, cuestión que será discutida 

en el siguiente acápite de investigación cuando se conecte el trabajo territorial con el de 

los actores. Aparte de un desánimo e incluso malestar generalizado porque no se pudo 

cumplir la misiva de ganar en “Una sola vuelta” como reproducían las canciones 

promocionales en cada caravana o acción de campaña, la llegada de Luisa Maldonado99 

para hacerse cargo de la gerencia de campaña trajo tensiones a la interna de UNES, sobre 

todo porque había resistencia en la militancia por lo ocurrido en las elecciones seccionales 

con Maldonado como candidata a la Alcaldía de Quito en 2019. 

Así uno de los testimonios más recurrentes era que Maldonado “no había trabajado 

dentro del distrito de manera continua, ya que luego de las seccionales de 2019 se alejó 

del proyecto de la RC” (Diario de campo 2021) esto generaría un descontento dentro de 

los espacios de militancia, trabajo y logística durante la segunda vuelta electoral, mismo 

que se vería reflejando en el cuestionamiento a “la solidaridad” (Tarrow 2012, 23) como 

motor de la acción colectiva dentro del proyecto político.  

Estas cuestiones que alejaban a Maldonado de la militancia mermaban su rol desde 

la gerencia de campaña que estuvo marcado por una primera etapa de resistencia donde, 

a manera de ejemplo, en una reunión Distrital del 04 de marzo de 2021, Octavio Flores 

parte de Control Electoral afirmaba lo siguiente “Existen problemas al interior, pedimos 

respeto al trabajo de Héctor Cueva, lo respaldamos enteramente” (Diario de campo 2021) 

Para varios militantes, estos acontecimientos fueron una desventaja para consolidar el 

trabajo político de campaña en el centro-sur, aunque posteriormente el reconocimiento de 

Maldonado y su operatividad como poseedora de un capital político importante, 

acercarían a las voces disidentes a su gestión de campaña. 

                                                 
98 Ver Anexo 3.  
99 Concejala del Municipio de Quito entre 2009-2019, durante dos períodos consecutivos, sus 

constantes críticas a la administración municipal de Mauricio Rodas, le hicieron ganar simpatía entre sus 

votantes y dentro del proyecto de la RC, aunque alejada ciertamente de la palestra política después de 2019, 

su trabajo territorial en el sur de Quito y su cercanía al buro de campaña de UNES, la colocan como una 

pieza clave para la campaña durante la segunda vuelta electoral para ese sector de la ciudad.   
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Este acontecimiento fue tomado por los militantes y simpatizantes como una 

imposición desde el buró nacional de UNES, que no respondía a las necesidades 

territoriales para consolidar las directrices de campaña en territorio sino más bien estaba 

desconectado de lo que sucedía en el Distrito, cuestión que tomaría fuerza en la última 

semana de campaña porque los ánimos de trabajo fueron bajando poco a poco se 

escuchaban voces de que las proyecciones para el triunfo electoral “no los favorecía el 

centro-sur de Quito” (Diario de campo, 2021) 

Distintos fueron los roles que ejercieron los cinco candidatos a la Asamblea 

Nacional: Jhajaira Urresta100, Franklin Samaniego101, Nancy Guamba102, Cesar Gualpa103 

y Janeth Vallejo104. Todos ellos venían de varios colectivos ciudadanos y organizaciones 

cercanas a UNES, lo cual representa una muestra de atención a las demandas de las bases 

para tener una representación cercana por parte de la Dirección Nacional.  

Esto se pudo notar durante la campaña electoral, puesto que Jhajaira Urresta que 

fue la cabeza de lista jugó un rol importante porque fue la imagen de renovación dentro 

del movimiento, al representar a los sectores que promulgan los Derechos Humanos y 

como ella afirmó en un recorrido en la Parroquia de Puengasí al ser “la voz de los callados 

por el Estado” (Diario de campo 2021). 

También Urresta generó resistencia en algunos espacios de la militancia porque 

su trayectoria política no estuvo anclada a las bases del movimiento que venían trabajando 

en el sur de Quito, cuestión que es muy valorada dentro de la RC y que a decir de varios 

actores con sus testimonios durante una reunión de campaña en la sede la Villaflora en 

enero 2021, “no se tomaron en cuenta los petitorios de los simpatizantes para elegir 

candidatos” más bien se hizo un ejercicio donde las directrices del buró primaron por 

sobre los pedidos de la militancia generando así contradicciones internas que 

“enfrentarían por ejemplo a Cueva con Urresta en algunos momentos de la campaña.” 

(Diario de campo 2021) 

 A su vez, cada uno de los candidatos manejó una agenda junto a su equipo, la 

misma que compartió con la gerencia de campaña para llevar adelante las acciones y el 

                                                 
100 Candidata que saltó a la palestra política por ser una de las afectadas por la represión policial 

hacia manifestantes en las movilizaciones de octubre de 2019, defensora de los Derechos Humanos. 
101 Abogado, vinculado a la RC desde sus inicios como AP, Asambleísta entre 2017-2021, cercano 

a los círculos de organizaciones de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, integrante del Colectivo 24 de 

julio.  
102 Asambleísta entre 2018-2021, cercana a los círculos de trabajo de la Prefecta Paola Pabón. 
103 Es un reconocido activista del Colectivo Plaza del Teatro que aboga por la liberad de Jorge 

Glas. 
104 Comerciante autónoma, represéntate del Gremio de Comerciantes Autónomos de Quito.  
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trabajo territorial en conjunto: encuentros vecinales, pintada de murales, caravanas, 

cicleadas y brigadas médicas, recorridos puerta a puerta. Por ejemplo, Franklin 

Samaniego durante la segunda vuelta electoral generó un espacio de dialogo dentro del 

mercado de Chiriyacu con el motivo de la celebración de la semana santa, allí confluyeron 

militantes, simpatizantes, coidearios y ciudadanos, generando un ejercicio de trabajo 

político cercano a los electores, tomando en cuenta los valores y las prácticas religiosas-

morales como punto de partida para generar un puente de dialogo en favor del 

movimiento.    

Casi todos los candidatos tenían trayectoria previa en el servicio público y dentro 

del movimiento, es decir eran políticos profesionales si se entiende que “los políticos son 

todos aquellos que viven de la política o para la política, entendiéndola dentro de dos 

dimensiones: vocación y profesión.  Existen políticos profesionales que serían actores que se 

mueve dentro del sistema de partidos y de otras instituciones de la democracia 

representativa.” (Trujillo 2018, 37) por supuesto los perfiles técnicos que más destacaban era 

los de Franklin Samaniego y Nancy Guamba que tuvieron mayor participación profesional 

en el servicio público durante la década del correismo en el poder estatal. (Diario de campo, 

2021) 

Estos perfiles técnicos eran los que tomaban la batuta para elaborar ciertas directrices 

de campaña que asimilaban desde el buró nacional pero que las ejecutaban con ciertos 

cambios que respondían a la realidad mediata territorial del Distrito centro-sur que conocían 

de forma cercana estos candidatos y sus equipos de trabajo, es decir no solo eran políticos 

profesionales sino también podían fungir como operadores políticos, “cuestión que no 

gustaba a cierta parte de la militancia porque veían en Cueva a la persona encargada para 

trabajar en la estrategia, trabajo y ejecución de estas directrices” (Diario de campo, 2021)  

Otro elemento importante para articular la acción política fueron la creación de 

comisiones presididas por distintas figuras que se encontraban legitimados por su 

compromiso, lo que “alude a las relaciones entre sitios sociales (personas, grupos, 

estructuras o posiciones) que promueven la consideración reciproca de sus integrantes” 

(Tilly 2010, 59) mismo que estaba legitimado en cada uno de los sectores que se sumaron 

al proyecto de UNES a pesar de tener ciertas rencillas dentro de sus filas.105 

De esta manera, la Comisión de Acción Política, coordinada por Francisco 

Quinchaguano, fue una de las más importantes, porque “estaba encargada de la acción 

                                                 
105 Las rencillas internas eran constantes sobre todo porque al ser un movimiento nutrido por diferentes 

vertientes dogmáticas y políticas las contradicciones practicas-teóricas y de acción política estaban 

presentes en el quehacer diario de la campaña.  
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política e ideológica en el territorio, debía enlazar y vincular a organizaciones sociales, 

representantes sociales y territoriales para generar una política de alianzas a nivel 

distrital” (Diario de campo 2021). Por otro lado, la Comisión de Logística, coordinada 

por Sebastián Lucero, se encargó de “administrar los recursos disponibles (propaganda) 

realizar la planificación y ejecución de eventos como murales, colocación de propaganda 

a nivel distrital y generar un sistema de autogestión para administrar la distribución de 

materiales de campaña” (Diario de campo 2021) 

A estas dos comisiones se sumaba en importancia Comisión de Comunicación 

coordinada por Fernando Pavón, que tenía como objetivo promulgar “estrategias de 

comunicación que generen identidad con el proyecto de la RC a través de ideas como 

reactivación económica, generación de empleo, juventud y trabajo” (Diario de campo 

2021) con los lineamientos que venían desde la estructura comunicacional nacional. Para 

aquello se adoptaron estrategias de trabajo en redes sociales mediante plataformas 

comunicacionales como “Radio Compas EC” y “Jóvenes del Distrito Sur-Quito” que 

amplificaban el mensaje del movimiento en las redes sociales. 

El objetivo de estos espacios era romper con el “cerco mediático” que se había 

construido alrededor de la campaña de la RC, en el caso específico de Radio Compas EC, 

su actividad tenía como objetivo invitar a diálogos o entrevistas a actores que nutrían la 

campaña como dirigentes barriales, líderes comunitarios, representantes de movimientos 

sociales y también actores políticos para que briden su opinión en el espacio sobre temas 

de coyuntura. Es importante señalar como afirmó Franklin Samaniego durante la 

entrevista etnográfica, si bien este “espacio replicó y amplificó las propuestas de 

campaña, su impacto como una alternativa comunicacional para fortalecer la campaña no 

tuvo los resultados esperados” (Entrevista etnográfica, 2021) 

Por último, funcionaron la Comisión Jurídica coordinada por Gustavo Calvopiña, 

la Comisión de Finanzas coordinada por Roberto Parreño y la Comisión de Control 

Electoral que fue coordinada por Cristhian Flores; el trabajo político de esta última se 

abordará en el último acápite de esta investigación. 

Los actores que hemos descrito hasta este momento (gerencia de campaña, 

candidatos y comisiones) se articularon entre sí para un trabajo temporal constante 

durante toda la campaña, generando un proceso sostenido, diferente del trabajo de los 

actores que se describen a continuación que mostraron un trabajo político intermitente, 

debido a que tenían que cumplir paralelamente actividades familiares, educativas y de 

trabajo. A decir de Carlos Castro militante de la RC, “mi participación en la campaña es 
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interrumpida por mis quehaceres laborales y familiares, yo iría gustoso a todos los 

eventos, pero no puedo” (Diario de campo 2021) 

A propósito de esta cuestión un sinnúmero de militantes que conocí durante el 

trabajo de campo, se ausentaban por distintas razones de las tareas que supuestamente 

debían apoyar por su “compromiso con el proyecto político” (Diario de campo, 2021). A 

nivel general, estas ausencias en campaña tenían que ver con las causales antes 

mencionadas o por falta de información respecto a los eventos a realizarse en el Distrito 

o en su parroquia, pero esto no mermaba el trabajo territorial, por ejemplo, en la gran 

mayoría de Caravanas realizadas durante la campaña en distintas parroquias la 

movilización de militantes sobrepasaba las 100 personas, mostrando la capacidad de 

movilización del movimiento y sus simpatizantes.106 

 Para subsanar esta falta de información la estrategia apareció el trabajo de 

liderazgos puntuales en cada una de las parroquias, razón por la cual se nombró a un 

Coordinador Parroquial107 para tener una capacidad de gestión sectorizada durante la 

campaña, además sumando al objetivo de articular con estos gestores en sus territorios 

los distintos eventos- concentraciones durante toda la campaña y obtener reconocimiento 

en los círculos de la RC, lo que denota “la relación entre representantes, representados y 

representaciones también está cruzada por vínculos específicos entre quienes construyen 

el dominio, de modo que el trabajo posee un lugar fundamental para su “reconocimiento”, 

ya que éste hace al posicionamiento de los actores dentro del mundo de la política 

profesional y partidaria” (Gaztañaga 2008, 146-147) 

Un ejemplo puntual sobre el rol de los coordinadores parroquiales con la actuación 

de Edwin Rivera coordinador de la parroquia La Ecuatoriana, de primera mano pude 

conocer a este actor que participaba de la mayoría de encuentros y conversatorios previos 

al inicio de la campaña, para posteriormente participar de manera directa durante la 

campaña, si bien las actividades específicas de los coordinadores no estaban estipuladas 

en ningún reglamento interno, Edwin concentro sus actividades en la logística territorial 

y comunicacional de su parroquia, movilización de militantes para concentraciones-

                                                 
106 Ver Anexo 2. 
107 Coordinadores Parroquiales; Centro Histórico: Nancy Guamba, Chilibulo: Carlos Muñoz, 

Chillogallo: Alicia Molina, Chimbacalle no tuvo coordinador, Guamaní: Sara Tasiguano y Geovanny 

Calvopiña, La, Argelia: María Ortiz, La Ecuatoriana: Edwin Rivera, La Ferroviaria: Byron Brito y Luis 

Anchaluisa, La Libertad: Carlos Muñoz, La Magdalena: Víctor Gutiérrez, La Mena: Sandra Gómez, 

Puengasí: Oscar Guamán, Quitumbe: Moisés Tipan y Carlos Morales, San Bartolo: Milton Chantera, 

Patricio Falcón y Francisco Quinchaguano, Solanda: Octavio Flores, Turubamba: Moisés Tipan y Carlos 

Morales. 
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caravanas tanto dentro como fuera de su territorio, además de encargarse de casi toda la 

logística del control electoral en su parroquia.108   

Por otro lado, la acción política y el conjunto de prácticas políticas puestas en 

escena por parte de los colectivos, organizaciones sociales, movimientos y militantes109 

que las nutrieron durante la temporada de campaña fueron variadas: desde apoyar a las 

caminatas y caravanas durante extensas jornadas, hasta cumplir tareas de tocar puerta por 

puerta las casas de los sectores para “ganar unos cuantos votos” o “que no se escapen” 

(Diario de campo 2021)   

Tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, el compromiso adquirido 

para que “el binomio de la Esperanza” alcance el objetivo de ganar se vio reflejado en 

que no todos salían a las calles a la campaña propiamente dicha, la apoyaban desde sus 

talleres, casas y barrios, haciendo murales, banderas, pegatinas de campaña o colocando 

promocionales en los postes de la luz.  

Durante la primera vuelta electoral conocí a Serafín Lucero un militante del 

Colectivo 24 de Julio, su cercanía al proyecto político estaba marcada por su compromiso 

con la figura de Paola Pabón, es así que en la campaña en su taller de uniformes de 

deportes se llenó de banderas blancas con naranja con el número uno en el centro o una 

imagen de Rafael Correa junto a Andrés Arauz, el junto a compañeros de su sector que 

se encontraban en su “red de confianza” trabajaron e invirtieron recursos propios en estos 

materiales de campaña. (Diario de campo, 2021) 

Es decir, con este ejemplo se puede denostar que estas conexiones entre actores 

tienen como puntal importante “la comunicación, el reconocimiento mutuo, la 

participación conjunta en alguna actividad […] y otras formas de interacción 

trascendentales” (Tilly 2010, 21) el trabajar para la campaña de esta forma coordinada 

requiere un reconocimiento mutuo como parte de una organización que busca de forma 

conjunta realizar alguna actividad en este caso aportar a la promoción, visibilidad y 

actividad del proyecto político desde su espacio de acción colectiva.  

 

                                                 
108 Es oportuno aclarar que cada uno de los coordinadores parroquiales jugo un papel importante 

a la hora de articular actividades, pero también consolidaron su posicionamiento dentro del movimiento.  
109 Organizaciones y colectivos que participaron en el proceso de campaña; Colectivo 24 de Julio, 

Colectivo Comunidades Creativas, Jóvenes del Distrito Sur, Colectivo Plaza del Teatro, Juventudes Somos 

Esperanza, Colectivo Somos Semilla, Colectivo Revolución sin fronteras, Coordinadora de Barrios y 

Organizaciones la Ecuatoriana, Colectivo Lealtad Ciudadana, Colectivo Asamblea Nacional Ciudadana, 

Revolución Activa, Liberativos, Juntos, Vocea, Comité Político la Argelia, Coordinadora de organizaciones 

sociales, barriales y deportivas (COSBAD), Redes Comunitarias Pichincha, Poder Popular, Colectivo 30-

S, Colectivo Renacer, Frente de mujeres del sur de Quito, Resistencia Socialista y Etnias Ecuador. 

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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 A continuación, se presentan algunas fotografías que dan cuenta de estas 

actividades ancladas a una agenda paralela a la formal, elaborada para trabajar desde las 

organizaciones sociales que nutrían el proyecto político, a pesar de que el centralismo 

gerencial tenía dudas de este trabajo por la dispersión del mismo en el territorio, la 

mayoría de veces estos eventos tenían la aprobación desde las direcciones Parroquiales. 

  

Figura 5 y 6: Coordinador parroquial Puengasí (azul) junto a Paola Pabón en la Parroquia 

Chillogallo (imagen izquierda). Colectivo 24 de Julio, militantes y simpatizantes junto a Franklin 

Samaniego en la mitad con mascarilla blanca y lentes (candidato) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 7 y 8: Miembros del Colectivo 30-S durante la campaña de segunda vuelta (izquierda). 

Héctor Cueva (micrófono) junto a Paola Pabón (mano arriba) en evento ciudadano sur de Quito 

segunda vuelta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante contrastar la acción de cada uno de los actores en el proceso de 

campaña respecto a su trabajo específico en territorio. En el siguiente acápite de este 

trabajo se describe de manera general el trabajo político y las prácticas políticas 

emergentes durante todo el proceso electoral, lo que se entrelazará con algunos 

acercamientos-interpretaciones conceptuales previas que se observaron en el marco de la 

etnografía política como enfoque de estudio en otros trabajos como se dio a conocer en 

el estado del arte de esta investigación. 

3. Entrelazando el territorio con los actores del trabajo político, prácticas políticas 

y clientelismo político 

Sobre el trabajo político y las prácticas políticas de UNES 

Una de las primeras determinaciones a lo largo de la campaña fue “posicionar la 

imagen de Rafael Correa”, tanto a nivel territorial como comunicacional; esta consigna 

surgió de una discusión interna efectuada durante los primeros días de campaña de la 

primera vuelta, y generada a raíz de que muchos ciudadanos no reconocían el logotipo, 

colores y número de lista de Centro Democrático110 como “instrumentos de significado 

electoral” (Fernández 2010, 85).  

Para Héctor Cueva y para los candidatos de la RC, esta situación “confundía a las 

personas porque pensaban que AP sigue siendo la lista de Correa” (Diario de campo 2021) 

esto se contrasta con el siguiente ejemplo; en un recorrido puerta a puerta en la parroquia 

de la Magdalena varias personas que recogían afiches, banderas y camisetas afirmaban 

desconocer que Rafael Correa ya no estaba en AP, aun identificaban al movimiento con 

los colores verde y azul pese a que habían pasando más de tres años de la ruptura interna 

de AP, esto denostaba la falta de una estrategia de comunicación más fuerte dentro del 

distrito111.  

En esta línea, los debates y discusiones de la militancia que realizaba trabajo 

territorial en cada una de las parroquias, implicaba que durante todo el trabajo de 

perifoneo, puerta a puerta, recorridos y caravanas, como lo afirma Milton Chantera “se 

debía visualizar el número, color y logo” (Entrevista etnográfica 2021) y sobre todo 

posicionar más que la imagen de los candidatos, la imagen del líder del proyecto 

                                                 
110 Movimiento político nacional de tendencia de centro-izquierda creado en el año 2012 por 

Jimmy Jairala para participar en las elecciones seccionales de 2014, cobija al progresismo de la RC desde 

el año 2020 y previamente había apoyado la candidatura presidencial de Lenin Moreno en el 2017. 
111 La estrategia comunicacional tanto en primera como en segunda vuelta para la gran mayoría de 

militantes con los que pude tener contacto tenia fallas sobre todo porque solo aludía a un pasado que se 

quiere recuperar y no existía una propuesta de futuro. (Diario de Campo, 2021) 
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político112, Para Kleber Sosa, candidato alterno a la Asamblea Nacional, era indispensable 

que la gente “reconozca el trabajo de los diez años de la RC”(Diario de Campo) 

Ahora bien, ¿qué estrategias usaban los distintos actores para que la gente 

reconozca el trabajo previo de la RC?  Por ejemplo, una respuesta a esta interrogante se 

encuentra en la estrategia de comunicación personalizada que se hacía de forma 

“disuasiva” es decir se intentaba convencer a las personas de adscribirse al proyecto 

político a través de su voto con mensajes previamente establecidos “ayuda memorias” 

sobre las obras y proyectos que realizó el gobierno de Rafael Correa. Estos mensajes se 

replicaban puerta a puerta con brigadistas que cumplían este rol especifico durante la 

campaña.  

Esta estrategia formo parte de las prácticas políticas en territorio que fueron 

realizadas por los militantes organizados en brigadas para cubrir mayores tramos en los 

recorridos. El trabajo político se tradujo principalmente en hacer cumplir esa 

determinante que tenía como objetivo la búsqueda de lograr una identificación de Andrés 

Arauz como “el candidato joven que continuaría con el proceso progresista dejado por 

Rafael Correa”, y con ese fin había que “pintar murales, telas, camisetas, afiches, 

calendarios y pancartas para ubicarlos estratégicamente a lo largo de avenidas del Centro-

Sur de la ciudad como Napo, Teniente Hugo Ortiz, Maldonado, Velasco Ibarra, Mariscal 

Sucre, Guayaquil, Pichincha, entre otras.113 

Sin embargo, hubo un hecho que causó descontento general dentro de la campaña 

y fue la falta de recursos materiales para llevar adelante las acciones en territorio como 

parte las prácticas políticas que consolidarían al proyecto. Una forma de paliar esta 

situación fue focalizar la propaganda en parroquias donde había mayor número de 

votantes como en Chillogallo; allí se intentaba realizar mayor cantidad de actividades de 

campaña y destinar también mayores recursos materiales (afiches, banderas y 

propaganda). 

 Además de concentrar acciones como caravanas, puntos naranjas, así como 

brigadas médicas y veterinarias con el objetivo de atraer un mayor número de votos. Esta 

estrategia fue criticada sobre todo por la militancia del Centro Histórico, ya que esta parte 

del territorio, a decir de Juan Carlos Fiallos114, “no fue tomada en cuenta para trabajar en 

                                                 
112 Ver Anexo 3. 
113 Ver Anexo 3. 
114 Concejal del Distrito Metropolitano de Quito 2019-2023 y Coordinador del Distrito Centro por 

la RC.  
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la campaña asiduamente debido a conflictos internos con la coordinación del sur” 

(Entrevista etnográfica 2021) 

De este modo, el trabajo político inconexo entre la militancia del Sur con la del 

Centro causaba diversos problemas y generaba discusiones constantes para solucionar las 

divergencias. A la Jefatura de campaña no parecía incomodarle aquello, salvo algunas 

demandas y quejas de la militancia del centro como las de Oscar Guamán o Juan Carlos 

Fiallos que intentaban articular mayores acciones para el Centro de la ciudad, haciendo 

recorridos puerta a puerta o perifoneo en sectores como Toctiuco o Auqui de 

Monjas115(sectores periféricos tanto del centro occidental como del centro oriental de la 

circunscripción), sobre todo durante la segunda vuelta electoral. (Diario de Campo 2021) 

Otro elemento importante que se observó fue el acercamiento hacia las formas de 

agregación y vínculos entre militantes que se concretan a través de los colectivos y 

agrupaciones que nutrieron la campaña. En principio, el primer colectivo de este tipo 

identificado en el trabajo etnográfico fue “24 de julio” que apoyó la campaña de Franklin 

Samaniego para Asambleísta en el distrito y que tiene un número considerable de 

militantes desde hace varios años que tienen su base en distintas parroquias del Sur, sobre 

todo en San Bartolo y la Argelia.  

Por otro lado, se ubicó al colectivo “Comunidades Creativas” que se formó, según 

expresaba España Arévalo, una de sus militantes, “para sostener la candidatura de Jhajaira 

Urresta” (Diario de campo 2021) llevando adelante la promoción y trabajo de la candidata 

desde una “militancia y trabajo político que se refuerzan mutuamente de cara los éxitos y 

fracasos; su significado apunta a las acciones que articulan y condensan la dinámica social 

que hace posible (indispensable) la política partidaria” (Gaztañaga 2013, 123) 

Para Sebastián Racines coordinador del Colectivo “Lealtad Ciudadana”, la 

estrategia tanto territorial como comunicacional para llegar a la ciudadanía, así como la 

articulación de colectivos para el trabajo territorial no fueron las correctas: “tuvimos 

fallas, los militantes no tuvieron formación política y además lo colectivos no se 

adhirieron a la organicidad de la gerencia de campaña” (Entrevista etnográfica 2021). El 

hecho no poder juntar el trabajo de los colectivos con el de la gerencia de campaña trajo 

consigo debilidad en los procesos participativos del trabajo y las acciones político-

electorales en los distintos espacios territoriales. 

                                                 
115 Ver Anexo 3. 
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Luego de evaluar el revés electoral en la primera vuelta, se hizo un balance que 

cuestionó la operatividad, trabajo y acciones en el Distrito Centro-Sur, ya que no se pudo 

ganar en primera vuelta como había sido la consiga electoral, además de solo haber 

obtenido una curul para Asambleísta de Distrito con Jhajaira Urresta. 

Así se expresaba Pablo Artieda militante de la Parroquia de Puengasí al momento 

de enterarse que habría una segunda vuelta electoral luego de terminar su trabajo en el 

Control Electoral “Nosotros debimos ganar en primera vuelta, teníamos los votos 

suficientes, pero existieron algunas situaciones que alejaron a la gente del proyecto, 

podemos ganar en segunda vuelta, pero hay que trabajar mejor” (Diario de campo 2021) 

 Estas evaluaciones particulares y también colectivas mostraron desacuerdos 

internos en todos los niveles de campaña con lo que había realizado durante la primera 

vuelta electoral, es así que también existieron también varias discrepancias cuando Luisa 

Maldonado tomó la rienda de la campaña para coordinar las acciones durante la segunda 

vuelta que esta vez estuvieron enfocadas más en el trabajo comunicativo antes que el 

territorial.  

A pesar de estas determinaciones claras que se dieron a finalizar el mes de marzo, 

las constantes disputas entre Cueva y Maldonado, provocaron que el proceso de campaña 

iniciase tarde en el Distrito para la segunda vuelta electoral, mostrando así una debilidad 

orgánica dentro de UNES, Javier Pozo frente a esto argumentaba durante una reunión de 

planificación que “era momento de activarse para la segunda vuelta electoral que no se 

debía perder tiempo, el contrincante está ya trabajando en alianzas y la RC está aislada 

en estos temas sobre todo el Distrito centro-sur”(Diario de campo 2021) 

Los personalismos y la carencia de información trajeron consigo una falta de 

vínculos políticos que sostuvieran el proceso político durante el lapso de tiempo que duró 

la segunda vuelta electoral. “La campaña se enfrió, un aire de triunfalismo bastante fuerte 

se notaba en el ambiente y los rostros de algunas personas que trabajaban para planificar 

las acciones en la segunda vuelta, todo esto llevó a una pasividad a la hora de realizar el 

trabajo territorial mismo que se vio trucando en ciertos momentos” (Diario de campo 

2021)  

Pese a esto, para la organización de eventos se siguió consultado a las bases a 

través de las coordinaciones parroquiales, y se invitó a trabajar en la diversificación del 

discurso para incluir a “movimientos feministas, movimientos ambientalistas, 

animalistas” (Diario de campo 2021). Esto lo sostenía Luisa Maldonado en las reuniones 

semanales para la planificación de agenda de campaña y desde ese momento las brigadas 
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puerta a puerta, las brigadas médicas, la pintada murales, los eventos con organizaciones 

sociales y las actividades en general se intensificaron en territorio y sobre todo se trabajó 

su promoción en redes sociales.116  

“Todos en solo puño para vencer a la derecha” expresaba durante varios de estos 

eventos la ex candidata a Asambleísta Nancy Guamba en las caravanas multitudinarias 

que se dieron durante la campaña. Sin embargo, “las acciones de algunas figuras ancladas 

al proceso político como las concejales Blanca Paucar, Mónica Sandoval y Brith Vaca117 

dejaban mucho que desear” porque no trabajaron como es debido en favor del proyecto 

político como lo reconoció Milton Chantera (Entrevista etnográfica 2021). Esta situación 

llegó a generar dentro de la militancia la idea de que los candidatos “son mal escogidos” 

para representarlos. 

En la última semana de campaña los ánimos dentro de las filas de la RC empezaron 

a decaer sobre todo porque existió una falta de materiales para el trabajo en territorio; el 

cansancio de la campaña empezó a sentirse,  sumado a que los contagios por Covid-19 

habían crecido en la militancia llegando al punto de que varios militantes habían fallecido 

durante la campaña118. Sin embargo, el cierre de campaña119 que debía ser debía ser un 

evento espectacular donde confluyen todas y todos los actores implicados en dicho 

proceso, como había sido tradición en las filas de la RC, se llevó a cabo en el parque 

Cumandá el 8 de abril, y allí Andrés Arauz envió un mensaje de “unidad, trabajo y respeto 

a la democracia” (Diario de Campo 2021)  

Las muestras de cariño hacia el proyecto político fueron palpables en los  cantos, 

bailes y eventos artísticos que mostraban el compromiso-apoyo de la militancia para con 

el que ellos llamaban “el nuevo momento histórico de la RC” (Diario de campo 2021) 

Varios de los jóvenes que participaron en la campaña calificaron a Andrés Arauz como 

“el iniciador de la renovación política del correismo” (Diario de campo 2021) aunque 

muchos otros militantes observaban a Rabascall como una opción política con más 

posibilidad para el debate y el desenvolvimiento ante la opinión política.  

                                                 
116 Este trabajo de investigación no elabora un análisis del trabajo comunicacional en redes sociales 

como estrategia de comunicación política, pero abre una puerta para determinar como el trabajo político en 

territorios ha perdido fuerza como estrategia para llegar al electorado y poco a poco es remplazado por el 

trabajo en plataformas digitales.  
117 Concejalas del Distrito Metropolitano de Quito 2019-2023/Circunscripción Centro-Sur 
118 Entre los militantes que fallecieron por contagios de Covid-19 estuvieron Miguel Coro y 

Patricio Endara, el primero de estos era Concejal alterno del Distrito Metropolitano de Quito para el periodo 

2019-2023 y el segundo un militante activo del proyecto desde inicios del proceso de la RC. 
119 Ver en Anexo 3, Para observar una serie de fotografías de este evento. 
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En general, el proceso de campaña estuvo marcado por una serie de sucesos que 

modificaron el quehacer de los actores implicados: disputas internas, agendas territoriales 

y comunicacionales desconectadas de los petitorios de la militancia de base, una 

organicidad que poco a poco se diluyó durante los meses de campaña, pero que al final 

se conservó, sobre todo en la militancia de base anclada a los colectivos sociales que 

apoyaron el proceso político y en las coordinaciones parroquiales que articulaban también 

los micro-procesos de trabajo territorial y el trabajo de los observadores electorales,  que 

fue una parte fundamental para consolidar las pretensiones electorales del proceso político 

y que será abordado en el acápite final. (Diario de Campo 2021) 

 Control Electoral: ¿Quiénes cuenta los votos? 

Uno de elementos fundamentales en el proceso político de una campaña política 

es el control electoral que llevan adelante los movimientos y las organizaciones políticas, 

ya que de este depende el éxito relativo de la campaña. “Cuidar los votos” “no dejarse 

robar o quitar el voto” “defender voto a voto a la RC” eran algunas de las expresiones que 

se expresaban a lo largo de la planificación, estructuración y ejecución del Control 

Electoral en el Distrito Centro-Sur (Diario de campo 2021). 

 La existencia de aproximaciones etnográficas para analizar procesos de Control 

Electoral o como se lleva adelante el proceso de votación en el Ecuador son escasas, pero 

un trabajo puntual para evidenciar estos momentos es el de Andrea Madrid (2019) que 

realizó un estudio etnográfico sobre las prácticas, quehaceres y elementos cotidianos que 

caracterizan a las personas al momento de votar, lo que se vincula a cuestiones 

socioculturales.  

Más que una aproximación pormenorizada de este momento político que es parte 

del trabajo político de UNES se trata de llevar adelante un análisis de cómo este proceso 

en general dio lugar a un tipo de clientelismo político entendido fuera de los rangos 

clásicos “que parten de una rígida dicotomía entre clientes y agentes mediadores.” 

(Auyero y Benzecry 2016, 225) 

¿Cómo interviene el clientelismo político en procesos de campañas políticas? ¿Por 

qué puede aparecer esta dicotomía entre clientes y agentes mediadores? Si bien durante 

este trabajo se intentó analizar el tipo y grado de identificación de esta red entre clientes 

y agentes mediadores, las barreras simbólicas y códigos internos de funcionamiento de 

cada uno de los grupos investigados no lo permitieron por distintas razones. 

 Por ejemplo, fue muy complejo observar etnográficamente el intercambio de 

bienes materiales puntualmente dentro de la organización de campaña UNES, pero se 
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identificó que en el proceso de control electoral se reproducía un tipo de clientelismo 

político particular donde “no solo intercambian bienes materiales, sino también 

sentimientos y valores: reconocimientos simbólicos, deferencia, gratitud. Esos valores se 

insertan en una configuración moral que los organiza y jerarquiza: adquieren de tal modo 

una lógica social vinculante” (Vommaro y Combes 2016, 147) 

El proceso de control electoral está normado por el Código de la Democracia y 

debe ser garantizado por el CNE para cada uno de los movimientos y organizaciones 

políticas. UNES no podía ser la excepción y así que concibió un trabajo orgánico 

perfectamente estructurado desde la Coordinación de Control Electoral Provincial de 

Pichincha, pasando por responsables Distritales junto con un equipo técnico, jurídico e 

informático que trabajaría junto a los coordinadores de Control Electoral de cada una de 

las 16 parroquias correspondientes al Distrito Centro-Sur; estos serían a su vez los 

encargados de enrolar y capacitar a los 2386 Delegados a las Juntas Receptoras del Voto 

(JRV) que estuvieron repartidos en 132 recintos electorales.120 

El proceso para garantizar eficientemente el control electoral estuvo marcado por 

constantes vaivenes, crisis y estancamientos, Al participar y observar de primera mano 

las reuniones, preparativos, capacitaciones tanto virtuales como presenciales se intentó 

analizar, se pudo evidenciar que los distintos esfuerzos estuvieron dirigidos en conseguir 

personas para que participasen del mismo en los comicios en ambas vueltas electorales. 

Una máxima se erigía como argumento general para que las personas accedan a esta tarea: 

“ser militante de la RC”.  

Así lo argumentó varias veces Kleber Sosa en algunas reuniones al afirmar que 

“el día de las elecciones las personas que vayan a controlar la votación deben ser 

militantes comprometidos con la RC que no vayan por compromisos monetarios o 

reconocimientos sino por la convicción de ganar las elecciones, para eso cada una de las 

personas debe salir de los colectivos, grupos y organizaciones de UNES” (Diario de 

Campo 2021) 

La entrega de materiales para capacitación121 era constante, así se promulgaba 

como “cuidar nuestros votos” “como vigilar las actas” “que hacer en los distintos 

momentos del conteo de votos” (Diario de Campo 2021). Sobre todo se comprometía a 

las participantes a trabajar por el proyecto político intercambiado experiencias de 

                                                 
120 Ver Anexo 1. 
121 Ver Anexo 4. 



104 

 

procesos anteriores entre militantes, afianzando un sistema de valores que deben tener los 

militantes de la RC tales como “compromiso, unión y búsqueda del bienestar colectivo” 

lo cual se decía,  no se lograría sin que el horizonte inmediato se recupere la dirigencia 

del Estado, mostrando claramente un deber ser moral dentro de una estructura jerárquica 

abriendo paso a una relación clientelar apalancada en el quehacer militante de contar los 

votos para beneficio propio y general.  

Una vinculación social jerarquizada es lo que reproduce las acciones vinculantes 

entre actores que participan del control electoral; la “gratitud” como forma de pago por 

participar dentro de este espacio es también otra cuestión que configura los vínculos de 

carácter moral y las formas de agregación entre sujetos que son parte del proyecto político 

esto se observó de mejor forma durante los dos procesos de escrutinio en la primera y 

segunda vuelta electorales. que es cuando deben “cuidar votos”.  

La gente  espera un reconocimiento simbólico dentro de la organización o sus 

colectivos cuando están hagan el balance general de este trabajo y en el momento que 

entregan las actas completas de cada una de sus mesas electorales y suben la información 

a una aplicación informática creada para el Control Electoral de UNES122 los días de la 

votación, este trabajo ya es reconocido internamente en cada Coordinación Parroquial.123 

Para finalizar, si bien el clientelismo político es un fenómeno que se reproduce a 

gran escala en la región sobre todo aquellos que son manejados por maquinarias políticas 

en Argentina y México que son los países donde más estudios se han realizado, en el caso 

de UNES los intercambios entre intermediarios y clientes se encuentran cimentados no 

por un canje de bienes (concesiones, apoyo económico) entre las partes sino se sostiene 

sobre favores personales y concesiones morales como gratitud o respeto por la larga 

trayectoria de militancia que pueden llegar a tener los distintos militantes. 

Quedan abiertas las puertas para seguir estudiando este fenómeno dentro de las 

filas de UNES, sobre todo porque los trabajos etnográficos a estos procesos no tienen la 

suficiente atención de los investigadores en el campo de la sociología política, los cuales 

no encuentran en el acercamiento a los sujetos y sus prácticas normalizadas dentro de un 

                                                 
122 El uso de la tecnología informática de aplicaciones para el Control Electoral es algo que se 

incorporó al Proyecto político de la RC desde las Elecciones Seccionales de 2019, allí se desarrolló también 

una aplicación para tener resultados electorales basado en fotografías de actas en el momento mismo que 

termine el conteo en cada una de las JRV, esta vez no fue la excepción y la aplicación se usó en ambas 

vueltas electorales con un alcance mayor sobre todo en la segunda vuelta electoral.  
123 El éxito del Control Electoral es una forma de medir el trabajo político que se hace al interior 

de las Coordinaciones Parroquiales porque demuestra la entereza, el compromiso y sobre todo la 

legitimidad que tienen los encargados de esta tarea. 
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espacio socio-político una alternativa para explicar los procesos políticos desde un 

enfoque que se cimiente en la base de sus actores, sus acciones y trabajos en distintos 

escenarios en los espacios territoriales e institucionales donde se disputa la política 

formal. 
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Conclusiones 

 

 

Esta investigación tuvo como objetivo primordial generar una discusión 

académica poco explorada en el ámbito de las Ciencias Sociales que por supuesto permita 

desentrañar cómo se vinculan a través de la acción política determinados sujetos en un 

espacio socio-territorial específico. La necesidad de explorar estos vínculos puntuales se 

tradujo en el uso del enfoque de la Etnografía Política como vía para comprender, 

diagramar y dibujar esta red de relaciones entre sujetos durante la campaña electoral de 

UNES en el centro-sur de Quito, como parte de una apuesta alternativa teórico-

metodológica para la compresión de las múltiples formas de trabajo y acción política que 

se llevan adelante en la política partidaria en Ecuador desde hace décadas como se pudo 

constar con el trabajo de Menéndez Carrión (1986). 

Por consiguiente, el uso de las herramientas de investigación que recoge en el 

enfoque de la EP explora un camino relativamente nuevo en el país para aproximarse al 

estudio de la organización interna de los partidos (movimientos) en un proceso de 

campaña lleno de particularidades sociales que generan un determinismo de “clase” que 

recae sobre el votante del Centro-Sur, es decir intenta denostar también que no siempre 

los movimientos o partidos de izquierda tienen a sus votantes asegurados si estos vienen 

de sectores considerados populares.   

De hecho, este estudio es pionero en el uso de la EP para la exploración y 

desentrañamiento de las actividades de campaña de un movimiento político en el Centro-

Sur de Quito. Ahora bien, no hay que dejar de lado que este trabajo consideró la serie de 

investigaciones llevadas adelante en países como Argentina, México y Ecuador desde 

inicios del nuevo siglo con autores como Javier Auyero, Julieta Quirós, Julieta Gaztañaga, 

Edison Hurtado y Flavia Freidenberg en espacios territoriales muy disimiles al que se 

considera en esta investigación pero que son el punto de partida para la exploración 

temática de este trabajo.  

Está claro entonces que una de las primeras conclusiones generales de este trabajo 

es que el uso del enfoque de la EP debe tener un lugar preponderante en el estudio de las 

relaciones políticas entre actores anclados a los movimientos y organizaciones en el país, 

tal como se había visto en trabajos como los de (Menéndez Carrión 1986, Freidenberg 

2003, Trujillo 2018) puesto que el estudio formal de la política partidaria no solo debe 

entender su institucionalidad (organización interna formal) sino también debe observar, 
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registrar e interpretar sus diversas formas de agencialidad e interacción social, derivadas 

de la agregación de esos actores, sus formas particulares de acción y trabajo político que 

se dan frecuentemente por fuera de la formalidad institucionalizada a la interna de los 

movimiento y partidos políticos.  

Ahora bien, las categorías conceptuales como trabajo político, acción política 

prácticas políticas y clientelismo que se esbozaron como parte del marco teórico en este 

trabajo abrieron paso a una investigación esquematizada para entender las formas de 

vinculación y agregación entre personas sujetas a un espacio político especifico. No hay 

que olvidar que la acción política por ejemplo abrió paso a la compresión general de que 

acciones específicas llevaban adelante los actores, militantes y simpatizantes en los 

territorios para consolidar el trabajo político, para así mediante las prácticas políticas 

diarias como reuniones, mítines, pintadas, perifoneos, brigadas la misión de hacer 

campaña territorial se cumpla.  

El clientelismo es otro de los conceptos que trabaja la Antropología Política a 

través del enfoque de la EP para dar cuenta de las acciones, trabajo, vinculo moral-

práctico e interrelaciones entre sujetos que abren un abanico de posibilidades para 

entender un espacio social que se caracteriza por generar dinámicas humanas ancladas a 

las relaciones políticas tal como le expresaba Vommaro y Combes (2016) y que se 

expresa en este trabajo en el espacio social del Control Electoral tal y como se observa en 

posteriores líneas.  

Metodológicamente hablando, la observación participante fue el canal más 

importante de acercamiento presencial a los actores implicados en la acción política en 

las distintas parroquias que conformaban el Distrito Centro-Sur, esta herramienta 

permitió recopilar sin lugar a dudas la mayor para de información que se discute en el 

capítulo del estudio de caso de esta investigación, por supuesto también están las 

entrevistas etnográficas abrieron una posibilidad de que este trabajo pudiera recopilar 

información de primera mano desde el espacio de las redes sociales básicas de agregación 

y la especificidad del trabajo de los sujetos de estudio durante el trabajo de campo, 

recabando desde sus propias subjetividades la impresiones, sentires y complicaciones en 

el transcurso de meses que construyeron como comunidad política tal como lo hace 

Trujillo (2018) en su trabajo donde analiza a los operadores políticos de la revolución 

ciudadana entre 2010 y 2013.  

Sin olvidar que el estado del arte permitió la recopilación de investigaciones 

relevantes que apuntaron a visualizar mejor el objeto de estudio y, a la vez, mostró como 
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el trabajo etnográfico es una alternativa de estudio que va ganando espacio académico en 

distintas latitudes de Latinoamérica a partir de la entrada del nuevo siglo con trabajos 

como los de Auyero (2001), Svampa y Pereyra (2003) o Hurtado (2013)  los que se 

traducen en trabajo analíticos del quehacer político no formal (institucionalizado) cada 

vez más acabados, puntuales y que responden a una nueva ola de estudios socio-políticos 

que recogen la aproximación descriptiva de la Antropología Política con la interpretación 

sociológica de las prácticas y acciones para abrir paso a un nuevo momento de trabajo 

para la compresión del quehacer social en el ámbito político.  

Desde la perspectiva de la Etnografía Política la investigación de Flavia 

Freidenberg (2003) es un ejemplo puntual de como el análisis de las estrategias de 

organizativas internas de una agrupación política como el PRE permiten hallar patrones 

explicativos de sobre cómo funcionan las redes de trabajo territorial del movimiento con 

la finalidad de obtener votos y ganar elecciones, en esta misma línea se encuentra el 

trabajo de Julieta Gaztañaga (2013), que acude a una aproximación etnográfica para 

diagramar y conocer el trabajo político que llevan a adelante los diversos actores 

ciudadanos y estatales inmiscuidos en una intermediación política para obtener recursos, 

obras o legitimidad política en una ciudad de la Argentina. 

Ambos trabajos se conectan con lo descrito en el capítulo tres de esta investigación 

porque es la apuesta primero por entender a una agrupación política y como su 

diagramación interna abre paso a sus acciones externas durante la campaña política, esto 

a su vez se puede denostar de forma cercana a través de la aproximación etnográfica que 

se realizó en el trabajo de campo que practicas llevan adelanta los sujetos de acción para 

consolidar el proyecto político de la revolución ciudadana.  

Como se había explicado de forma somera anteriormente, uno de los trabajos más 

valiosos desde la perspectiva de la Etnografía Política en el Ecuador es el que realizó 

Patricio Trujillo (2018) mostrando como se construyen operadores políticos dentro de los 

engranajes institucionales durante el periodo de gobierno 2010-2013, rastreando mediante 

un seguimiento minucioso a estos actores como llevan adelante la acción política para 

legitimar el trabajo político del gobierno de Rafael Correa, la estrategia de rastreo a través 

de las entrevistas etnográficas es un puntal importante para la toma de entrevista en este 

trabajo ya que al existir un sinnúmero de actores implicados es importante entender 

quiénes de ellos pueden ser informantes calificados para contrastar la información tal 

como se observó por ejemplo con el trabajo realizado por Héctor Cueva o Sebastián 
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Racines, miembros activos de la organización y que supieron entregar información 

específica del funcionamiento interno para la consecución de la campaña.  

En un segundo momento, esta investigación generó un trabajo histórico-analítico 

de la trayectoria política general de Alianza País como el movimiento político que 

organizativamente antecedió a UNES, aunque con notables diferencias tanto a nivel 

estructural y orgánico entre ambas. Las acciones territoriales, políticas y de campaña no 

diferirían demasiado entre ambas organizaciones políticas, pues ciertamente se identificó 

sobre todo en el Centro-Sur de Quito donde algunos de los operadores políticos, 

militantes, adherentes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana trabajaron desde los 

inicios del proyecto político en 2005 hasta el año en curso. Así, otro de los hallazgos fue 

que las practicas organizativas se estructuraban de forma parecida a lo ocurrido dentro de 

AP pero que esta vez sin una estructura partidaria reconocida por la institucionalidad o 

autoridad electoral. 

Además, como se observó en el segundo capítulo es evidente que el devenir 

histórico y el desgaste correlativo que en las distintas coyunturas político-sociales tuvo 

AP, hizo que esta organización política vaya cambiando, adaptándose y reestructurándose 

en distintos sentidos durante más de una década. Sin embargo, fue claro y evidente que 

el nivel de desgaste fue poco a poco fue mermando la legitimidad política del discurso 

que sustentó entre 2007 y 2017 el proyecto neo desarrollista que se planteó en los inicios 

del movimiento. Por  ello, a  partir del año 2014 y ya con la recisión económica del país 

a cuestas frente a una notable animadversión de parte de distintos conglomerados de la 

sociedad civil y de varios partidos políticos antagónicos, la popularidad del proyecto 

político de la RC vinculado AP compitió desventajado en las elecciones seccionales de 

2014, lo que se profundizó por las protestas sociales de 2015 y el aparecimiento de nuevos 

contrincantes ideológicos vinculados al neoliberalismo en las elecciones posteriores. 

Otra de las conclusiones importantes es que luego de revisar, buscar y clasificar 

información histórica se puede afirmar que los movimientos políticos no llevan adelante 

la consolidación de un archivo documental propio que verse sobre sus acciones, esquema 

organizativo, reuniones y decisiones que se van tomando en el transito histórico por el 

que pasa la organización política, cuestión que reafirma la tesis de María Cordero (2016) 

quien hace alusión a que  al superponerse e incluso confundiré la acción partidaria de AP 

con la acción gubernamental, se abrió paso a un debilitamiento interno de la red 

organizativa del movimiento AP. 
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A través de esta investigación también se observó que existió “un antes y un 

después” en la capacidad organizativa partidaria de la RC después de la ruptura interna 

de AP a finales de 2017. El faccionalismo apareció con nitidez y la “facción correista” 

quedó sumamente  golpeada al no poseer un contenedor partidario propio para poder 

disputar los espacios de poder político, en los cuales había sido favorecida en múltiples y 

sucesivas elecciones donde triunfaron tanto a nivel local como nacional entre 2007 y 

2013: Esto se evidencia tanto en las elecciones seccionales de 2019 donde tuvieron que 

participar bajo el membrete de Fuerza Compromiso Social como en las elecciones de 

2021 donde tuvieron que participar en coalición con Centro Democrático, formado la 

plataforma electoral denominada UNES que se mantiene vigente hasta el momento. 

UNES es una plataforma electoral que agrupa a diversas organizaciones sociales 

y gremiales que trabajaron para impulsar la campaña de los candidatos provenientes de 

las filas de la revolución ciudadana, como se pudo observar en el capítulo tres de este 

trabajo, esta a su vez estaba nutrida por un sinnúmero de organizaciones de la sociedad 

civil que apoyaron el proyecto la cuestión que más resalta es que sus acciones estuvieron 

a dirigidas a consolidar el proyecto de lo que ellos denominan revolución ciudadana o 

correismo la plataforma UNES para varios de sus actores no poseía una validez practica 

para la campaña es por aquello que su uso causaba confusión en los simpatizantes del 

movimiento.  

A su vez, el escenario político en el que la RC había consolidado a partir de 2005 

fue cambiando constantemente sobre todo porque el bloque político afín al neoliberalismo 

y sus representantes empezaron a tener más espacio en los debates públicos a partir del 

año 2013 y se hicieron un lugar preponderante con las elecciones de 2014. Sin embargo, 

no sería después de 2018 que este escenario sería aún más complejo para el progresismo 

en Ecuador dada la capacidad de penetración que tuvo el discurso anti-estatal en el 

mandato de Lenín Moreno, aupado por las fuerzas neoliberales tanto a nivel político como 

mediático.   

Como se observó en las primeras páginas del último capítulo de este trabajo el 

levantamiento de octubre de 2019 en contra de las medidas antipopulares fue, para 

analistas como Echeverría (2019) y Chávez (2020) la expresión máxima de una sociedad 

organizada en contra de la arremetida neoliberal en el país pero esto no sucedió, el modelo 

de mantuvo y profundizo sus acciones mediante una campaña generalizada para 

desprestigiar la propuesta del progresismo representado por la RC que tuvo duros golpes 

tanto políticos como judiciales entre 2019 y 2020, siendo el impedimento judicial para la  



112 

 

participación electoral de Rafael Correa algo que mermó el trabajo político en sus 

coidearios en la campaña general de 2021, a pesar de que hubo una significativa dinámica 

de trabajo para  la campaña de la RC alrededor de UNES como plataforma de acción 

política. 

El enfoque con se realizó este trabajo permitió generar un análisis con cierto nivel 

de detalle acerca de que cómo llevó adelante UNES su proceso organizativo, cómo se 

desarrolló su trabajo territorial y ciertas características de sus prácticas políticas durante 

el proceso de campaña.  

Entre estos hallazgos, es importante confirmar que dentro de UNES existió un 

trabajo de base y organización coordinado en el sentido operativo y comunicacional, el 

cual, pese a su desmovilización-fragmentación por no tener un movimiento especifico en 

el cual aglutinarse continuo su trabajo a partir de 2018, se vio reflejado en el sinnúmero 

de actores sociales que confluyeron a apoyar el proceso político para el año 2021 sobre 

todo en el Distrito Centro-Sur. Lo afirmado no quiere decir que dentro de la organización 

de campaña no haya existido contratiempos, pero sí que el trabajo mancomunado de los 

distintos actores abrió paso a ejecutar un trabajo constante en los territorios por parte de 

los miembros de la organización. 

Las directrices de campaña eran difusas en ciertos momentos porque la mayoría 

de las mismas estaban construidas de forma general para el territorio nacional, omitiendo 

las particularidades de cada uno de los territorios, esto por supuesto afectó a la campaña 

en el Centro-Sur de Quito ensencializando a los votantes sobre todo del sur por su 

ascendencia “popular de clase trabajadora” pensé a esto la mayoría de acciones llevadas 

a cabo en el territorio fueron construidas desde la discusión interna de cada uno de los 

actores que conocían los territorios a los que fueron asignados a dirigir como por ejemplo 

los coordinadores parroquiales.  

Las disputas internas por liderazgos del proceso de campaña en el Distrito también 

fueron una constante destacable desde el trabajo de campo. Los distintos actores que 

realizaban acciones en los territorios tenían diversas y legítimas aspiraciones personales, 

que orientaban en buena medida su accionar como candidatos, operadores o militantes de 

base. Hubo incluso algunos enfrentamientos internos por poder o por conservar cierto 

prestigio interno dentro de la organización para llevar adelante la acción política como 

carta de presentación del trabajo político.  

Otra conclusión importante que emerge de este trabajo es que los movimientos u 

organizaciones políticas no llevan adelante un registro, archivo o consolidación de 
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información de su proceso interno durante la campaña. Es por aquello que las 

investigaciones orientadas por un enfoque institucionalista sobre los procesos políticos 

podrían llegar a tener un vacío analítico por falta de estos. Esta fue otra de las razones 

que le da valor a la Etnografía Política como enfoque de análisis ya que esta metodología 

sí permitió comprender el trabajo, la acción y formas de agregación los sujetos para 

consolidar el proceso de campaña de UNES desde una visión cercana a los actores 

inmiscuidos en la causa política.  

A la larga, se observó que la RC y UNES mantuvieron un proceso organizativo 

plural y diverso porque se mantuvieron los liderazgos territoriales que habían trabajado 

en campañas previas, tanto a nivel general en la Coordinación Distrital con Héctor Cueva 

como en cada una de las parroquias que tuvieron coordinadores, pero sin omitir que 

tuvieron serias falencias organizativas internas a el momento de delegar funciones 

específicas para la campaña en territorio como se pudo constatar en la campaña del Centro 

Histórico que tuvo diversas falencias a nivel operativo. 

 En cuanto a los preceptos políticos que se reivindicaron durante la campaña, sus 

procesos de discusión interna se tornaron estériles en muchos de los momentos porque 

durante la recolección de la información etnográfica en la mayoría de espacios se 

discutían cuestiones personales, más que de la tendencia ideológica que debía primar al 

momento de la discusión ideológica en el marco de la campaña por ejemplo del puerta a 

puerta, espacio donde se tenía un contacto directo con los electores.  

UNES posee una militancia de base comprometida con el trabajo en territorio, 

pero no con su formación política ideológica, aunque la militancia entre sus discusiones 

diarias se sentía silenciada por los tomadores de decisiones al momento de discutir 

acciones prioritarias para el seno de la organización de la campaña y por supuesto del 

movimiento estos debates eran tomados en cuenta por las personas que dirigían la 

campaña a nivel nacional pero no eran motivo de decisiones prácticas para el territorio 

desde donde venían las discusiones ya que las directrices estaban ya elaboradas y debía 

ser ejecutadas por los actores.  

La capital del país ha sido históricamente un escenario en disputa, pero para la 

campaña de 2021 esto se profundizo en gran medida por el vacío de trabajo territorial que 

había dejado la ruptura de AP en 2018, este escenario marcó la consolidación del trabajo 

político de diversas fuerzas como la Pachakutik, ID y CREO, con este antecedente el 

centro-sur de Quito era un espacio donde el proyecto de UNES debía marcar el compás 

por su trabajo previo pero como se afirmó en el acápite anterior las mermadas fuerzas del 
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correismo estaban bastante dispersas en algunos espacios del Distrito o confundidas por 

los constantes cambios de imagen que había tenido el movimiento en los últimos años, 

cuestión que crearía un desbarajuste interno y no permitiría consolidar la nueva imagen 

del proyecto político en los distintos territorios. 

Ahora bien, otra de las conclusiones más importantes que deja este trabajo de 

investigación es que el proceso de la RC tanto a nivel ideológico como pragmático es 

codependiente de la imagen de Rafael Correa, es decir la gran mayoría de las practicas 

políticas y de la acción política territorial tenía como objetivo reivindicar esa imagen de 

país construida a lo largo de los 10 años que estuvo en el poder el ex presidente, es decir 

no existe el trabajo político militante de base sin la figura del líder del movimiento, una 

figura que consolida el proceso de intermediación entre los partidarios y los electores, sin 

la misma la movilización partidaria no tendría la capacidad operativa que tiene en los 

territorios porque cada coordinador, militante o simpatizante discute sobre la figura de 

Rafael Correa en todos los espacios o lugares del territorio en el que opera. 

Por otro lado, las agendas territoriales y comunicacionales emergidas desde la 

cúpula del proyecto a nivel nacional no respondieron a las formas de agregación y 

vinculación que poseían distintos colectivos en el Distrito Centro-Sur en el territorio es 

decir se impuso una visión del quehacer y de la acción política que homogeneizaron las 

acciones militantes siendo estas limitadas a directrices que desconocían las 

particularidades políticas de cada espacio territorial, desmembrado con esta estrategia los 

diversos vínculos que se habían construido entre organizaciones para consolidar el trabajo 

y la acción política en campaña. 

A su vez las apreciaciones teórico-metodológicas deben adentrarse puntualmente 

a estudiar la organicidad de los distintos movimientos y partidos políticos en el país 

porque los vínculos existentes dentro de cada uno de estos espacios permiten entender la 

articulación programática, practica y retorica existente entre cada uno de los actores 

inmiscuidos en estos lugares, si bien UNES no es un movimiento político sino una 

plataforma electoral de partidos y organizaciones sociales hace pocas semanas la RC fue 

reconocida como movimiento político por parte del CNE, cuestión que abre un escenario 

de estudio importante para los investigadores que manejan la discusión en los distintos 

enfoques analíticos de las Ciencias Sociales porque inauguran un nuevo momento político 

oficial para el correismo y este debe ser estudiado de cerca como una fuerza de oposición 

al gobierno de Guillermo Lasso. 
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Es deseable, finalmente, que se amplíe el espacio académico para entender los 

procesos políticos de forma amplia, diversa y movible, procesos donde los actores son los 

que construyen las practicas, acciones y redes clientelares o no clientelares. Lo anterior 

permitiría entender la política más allá de lo escrito en las reglas-normas y lo instituido 

respecto al funcionamiento de cada una de las organizaciones políticas, y adoptar 

enfoques como el de la etnografía política que abre un abanico de posibilidades para 

entender el quehacer político de los actores sociales desde las particulares contingencias 

objetivas y subjetivas que tienen que enfrentar. 
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Anexos 

 

 Anexo 1: Documento oficial sobre Control Electoral Distrito Centro-Sur (entregado 

por Cristhian Flores/Coordinador de Control Electoral Distrito Centro-Sur) 
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Anexo 2: Catalogo de eventos de la Campaña Distrito Centro-Sur; elaborado por 

Johanna Cruz y Gabriel Camacho como insumo de trabajo para sus respectivas 

investigaciones. 

  



 

 

FECHA PARTICIPANTES DETALLES IMÁGEN 

02-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo 

), Carlos Rabascall, militancia 

y colectivos. 

Inicio de campaña de 

primera vuelta: arranca 

caminata en el centro 

Histórico de Quito en la 

calle Loja y culmina en la 

estación del ferrocarril-

Chimbacalle.  

 

03-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, adherentes y 

colectivos del sur.  

Caravana que inicia desde el 

Colegio Paulo Sexto, y la 

avenida libertadores.  

 

04-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth V.), 

Andrés Arauz, militancia, 

colectivos y simpatizantes.  

Caravana inicia en centro 

histórico: Plaza Victoria y 

culmina en sector el tránsito 

de Chillogallo.  
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05-01-2021 Carlos Rabascall y 

trabajadores del servicio 

público. 

Encuentro con 

organizaciones sindicales y 

gremiales de trabajadores de 

la internacional de servicios 

públicos.  

 

06-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos.  

Caravana inicia en Guamaní 

colegio Vida Nueva y 

culmina en Centro 

Comercial Chiriyacu. 

 

07-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Encuentro de caminata: 

Tribuna del Sur. 

Caravana: redondel de la 

Atahualpa.  
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08-01-2021 Candidato presidencial: 

Andrés Arauz. 

Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

candidatos distrito norte, 

candidatos parroquiales y 

candidatos por cantones. 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

 

Caravana: parroquia 

Quitumbe 

Caravana provincial: 

parroquia Carapungo.  

 

09-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Caravana: parroquia 

Guamaní. 

Ritual ancestral y reunión 

con dirigentes.  
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10-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Caravana mañana: 

parroquia Puengasí. 

Caravana tarde: parroquia 

Chillogallo.  

 

11-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Caravana: parroquia 

Turubamba. 
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12-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

 

Caravana: parroquia La 

Ecuatoriana. Camal 

Metropolitano y Ciudadela 

Ibarra. 
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13-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Caravana: Puente de la 

Forestal. Caminos del Inca. 

Caminata: Forestal- 

Villaflora.  

 

14-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Encuentro de colocación de 

stickers en Taxis: Tribuna 

del Sur.  

 



140 

 

15-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo),  

candidatos distrito norte, 

candidatos parroquiales y 

candidatos por cantones. 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Caminata Provincial: 

Parroquia Chillogallo.  

 

16-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

 

Caravana: parroquia Centro 

Histórico.  

Inauguración de sede 

Villaflora.  
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17-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Caravana de puntos 

naranjas: 

Chimbacalle, Puengasí, 

Magdalena, Chilibulo, 

Chillogallo, San Bartolo, 

Ferroviaria, Guamaní, 

Quitumbe, Ecuatoriana, 

Argelia, Turubamba, 

Solanda, Mena. 
 

18-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

 

Caravana y punto naranja: 

Sector La Gatazzo. 
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19-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Caravana: La libertad y 

sector el Panecillo. 

 

22-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Serenatas: parroquias del 

Distrito Centro- Sur: 

Chillogallo, Solanda y la 

Magdalena.  

 

25-01-2021 Candidato a la presidencia: 

Andrés Arauz. 

Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo),  

Candidatos distrito norte, 

parroquiales y cantones.  

Directores distritales.  

Rueda de prensa: denuncia 

por intento de postergar o 

suspender las elecciones en 

el exterior y Parlamento 

Andino.  
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26-01-2021 Candidato a la presidencia: 

Andrés Arauz. 

Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Candidatos distrito norte, 

parroquiales y cantones.  

Directores distritales. 

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Cicleada provincial: 

Bulevar 24 de Mayo.  

 

28-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Caravana: parroquia Centro 

Histórico y parroquia La 

Magdalena.  
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29-01-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Candidatos distrito norte, 

parroquiales y cantones.  

Directores distritales. 

Caminata provincial: 

Cayambe.  

 

31-01-2021 Candidatos distrito centro sur  

(César Gualpa, Janeth 

Vallejo), militancia, 

simpatizantes y colectivos. 

Desparasitación  de 

mascotas: sector El Calzado. 
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31-01-2021 Andrés Arauz y Carlos 

Rabascall. Candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia. 

Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Andrés Arauz y Carlos 

Rabascall. Candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia.  

Caravana: Cantón Mejía, 

Parroquia Alóag.  
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01-02-2021 Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos. 

 

Caravana y punto naranja: 

parroquia Turubamba.  

 

04-02-2021 Andrés Arauz y Carlos 

Rabascall. Candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia. 

Candidatos distrito centro sur 

(Jhajaira Urresta, Franklin 

Samaniego, Nancy Guamba, 

César Gualpa, Janeth Vallejo), 

militancia, simpatizantes y 

colectivos.  

Director distrital: Héctor 

Cueva. 

Directores distritales.  

Cierre de Campaña de 

primera vuelta: Parque el 

Arbolito 
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FECHA 

 

PARTICIPANTES 

 

DETALLES 

 

IMAGEN 

 

16-03-

2021 

 

Andrés Arauz 

Franklin Samaniego-

Ex candidato a la 

Asamblea por el DCS-

Coordinador 

Provincial de la RC- 

Fernando Pabón/ 

Encargado de 

comunicación del 

Distrito Sur. 

Nancy Guamba (Ex 

candidata a la 

Asamblea por el DCS) 

Héctor Cueva-

Coordinador del 

Distrito Sur-Ex 

Gerente de Campaña 

del Distrito Centro Sur 

(DCS). 

 

Inicio de la campaña de segunda 

Vuelta.  

En el distrito centro sur (en el Barrio 

el Beaterio) se lanza el proyecto de 

recuperación de quebradas y 

limpieza del río Machángara.  
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Luisa Maldonado-

Gerente de Campaña 

del DCS para la 

segunda vuelta 

electoral. 

Militantes, 

Simpatizantes y 

Colectivos 

Ciudadanos. 
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17-03-

2021 

Militantes y 

simpatizantes 

Equipo de Andrés 

Arauz 

Equipo de 

Comunicación DCS 

Andrés Arauz hace un recorrido por 

el Centro histórico de Quito.  

Junto a mujeres expone sus ideas 

para implementar políticas públicas 

en su favor.  

 

 

 

18-03-

2021 

Equipo de 

comunicación a Nivel 

Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado ante amenazas al 

proceso electoral (injerencia 

mediática y política) por parte de 

medios colombianos y fiscalía 

colombiana.  
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19-03-

2021 

Simpatizantes, 

militantes, 

coordinadora 

parroquial Alicia 

Molina, equipo de 

comunicación del 

DCS.  

Chillogallo  
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20-03-

2021 

 La Magdalena 

San Bartolo 

Chillogallo 

C.C Recreo 
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21-03-

2021 

 

Militantes, 

simpatizantes y 

coordinadores 

parroquiales.  

 

 

 

 

 

Mega caravana que recorrió el sur de 

Quito. 

DEBATE PRESIDENCIAL-

ACTIVACIÓN EN REDES 

SOCIALES.  

Chillogallo 

Solanda 
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22-03-

2021 

 

 

 

 

 

San Bartolo 

Perifoneo 

Punto Naranja 
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23-03-

2021 

 

Militantes, 

Simpatizantes, 

Coordinadores 

parroquiales 

 

 

 

 

Puntos de activación 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Turubamba 

Chillogallo 

Solanda 

Quitumbe 

Trabajo Puerta a puerta 

Capacitación de Control Electoral. 
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24-03-

2021 

 

Militantes, 

Simpatizantes, 

Coordinadores 

parroquiales 

 

 

 

 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Ecuatoriana 

Turubamba 

Chillogallo 

Magdalena 

Solanda 

Quitumbe 

Chilibulo 
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25-03-

2021 

 

Militantes, 

Simpatizantes, 

Coordinadores 

parroquiales 

 

 

 

Parroquias  

San Bartolo 

Ferroviaria 

Ecuatoriana 

Turubamba 

Chillogallo 

Magdalena 

Solanda 

Quitumbe 

Chilibulo 

Actividades: 

Puntos Naranjas 

Perifoneo 

Puerta a Puerta 
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26-03-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores 

parroquiales, 

militantes, 

simpatizantes, 

colectivos. 

 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Ecuatoriana 

Guamaní 

Turubamba 

Chillogallo 

La Mena 

Magdalena 

Solanda 

Quitumbe 

Chilibulo 

Puntos Naranja 

Puerta a Puerta 

Perifoneo 

Puntos de Unidad 
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27-03-

2021 

Coordinadores 

parroquiales, 

militantes, 

simpatizantes, 

colectivos. 

Franklin Samaniego 

Héctor Cueva 

Nancy Guamba 

 

 

 

 

Fanesca de la Unidad (Chiriyacu) 

Lugares: 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Ecuatoriana 

Guamaní 

Turubamba 

Chillogallo 

La Mena 

Magdalena 

Solanda 

Quitumbe 

Chilibulo 

Punto Naranja 

Puerta a Puerta 

Reunión con dirigentes 

Huertos Urbanos 

Perifoneos 

Campaña de desparasitación en 

Solanda 
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28-03-

2021 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores 

parroquiales, 

militantes, 

simpatizantes, 

colectivos. (Frente de 

Mujeres del Sur de 

Quito, Renovación 

Activa, Resistencia 

Socialista (Fabian 

Zurita) 

Colectivo 24 de Julio-

La Argelia 

 

Caravana de la Esperanza 

Guamaní 

Campaña médica, la uno me cuida 

(Tribuna del Sur) 

Puntos de la Unidad (informativos) 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Argelia 

Chillogallo 

Chilibulo 

Magdalena 

Solanda 

Ecuatoriana 

Guamaní 

Turubamba 

Mena/Quitumbe 
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29-03-

2021 

 

 

 

 

 

 

Brigadas de 

Colocación de 

banderas 

Todas las parroquias 
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30-03-

2021 

 

 

 

Brigadas de 

Colocación de 

banderas. 

Recorridos Puerta a 

Puerta de brigadas.  

Todas las parroquias 
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31-03-

2021 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

autónomos  

Distrito Centro 

Colectivos ETNIAS y 

RENACER 

Coordinadores 

Parroquiales 

Inauguración Sede Central Centro 

Histórico 

Recorridos parroquias  

Puntos de Unidad/Naranjas 

Caminatas 

Conversatorios 

Puerta a Puerta 

Perifoneo 

Reunión con dirigentes. 
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01-04-

2021 

 

Trabajadores 

autónomos  

Distrito Centro 

Colectivos ETNIAS y 

RENACER 

Coordinadores 

Parroquiales. 

Blanca Paucar 

(Concejal)  

 

 

 

 

Trabajado territorio ETNIAS cord. 

Brigada Frank 7 ciudad  Jardín, 

sector santo Tomas 1 sector Santo 

Tomas 2 ,San Isidro de Guamaní  - ( 

15 Lomas / 10 pancartas/ afiches 50 

/5 pliegos Stickers  y Coordinador  

ING  Julio Toroche  y el equipo  de 

trabajo  y avanzada  Dilma 

Rumiguano,Luis Portilla,Lucia 

Portilla kerly  Garcia, Nataly  Tito, 

Aracely  Portilla, Maria Taco,cintya  

Llumiquinga,Nicol 

Llumiquinga,CristinaTorres. 

 

INAGURACION SEDE 

CENTRAL# ARAUZ 

RABASCALL# CONFETARUP.5 

DE AGOSTO  PRESENTES 

NUSTRA COMPAÑERA NANCY 

GUAMBA ASAMBLEISTA 

COMPAÑERO  HECTOR CUEVA 
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PRESENTES..CON LAS 

VERDADERAS BASES 

SOCIALES.HLVS............CARLOS 

PAREDES LOS SALUDA. 

 

 

02-04-

2021 

 

Trabajadores 

autónomos  

Distrito Centro 

Colectivos ETNIAS y 

RENACER 

Coordinadores 

Parroquiales. 

Blanca Paucar 

(Concejal)  

COSBAD 

(Coordinadora de 

Organizaciones 

Sociales, Barriles y 

Deportivas)  

 

 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Guamaní 

Ecuatoriana 

Turubamba 

Chillogallo 

Solanda 

Quitumbe 

Argelia 

Actividades 

Punto Naranja 

Puerta a Puerta 

Reunión con dirigentes 

Huertos Urbanos 

Perifoneo 

Trabajo de Brigadas 

 

 



165 

 

 

03-04-

2021 

Trabajadores 

autónomos  

Distrito Centro 

Colectivos ETNIAS y 

RENACER 

Coordinadores 

Parroquiales. 

Blanca Paucar 

(Concejal) 

COSBAD 

(Coordinadora de 

Organizaciones 

Sociales, Barriles y 

Deportivas)  

Colectivo 

RENOVACIÓN 

Colectivo 30-S 

Colectivo 

Comunidades 

Creativas 

 

San Bartolo 

Ferroviaria 

Guamaní 

Ecuatoriana 

Turubamba 

Chillogallo 

Solanda 

Quitumbe 

Magdalena 

La Argelia 

Actividades 

Punto Naranja/Punto de Unidad 

Puerta a Puerta 

Reunión con dirigentes 

Perifoneo 

Trabajo de Brigadas (La 1 me cuida) 
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04-04-

2021 

 

 

Colectivo 30-S 

Colectivo 

Comunidades 

Creativas 

Coordinadores 

Parroquiales (La 

Ecuatoriana y la Lucha 

de las Pobres) 

Luisa Maldonado 

Blanca Paucar 

Colación Nacional de 

la Economía Popular y 

Solidaria  

Barrios, Organizaciones Sociales, 

Iglesia, Ligas Barriales, 

comerciantes autónomos, artesanos, 

grupos culturales, líderes y 

Lideresas en diálogo con Concejales 

de la Revolución Ciudadana. 

Caravana de la Esperanza 

Ruta de los mercados 

Brigada médica (La Magdalena) 

Recorrido puerta a puerta/Mural 

Chimbacalle 
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05-04-

2021 

 

 

Blanca Paucar 

Alicia Molina 

(Coordinadora de 

Chillogallo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos Naranja 

La Ferroviaria 

Chillogallo 

(No hay agenda) 

Murales Centro Histórico (La 

Ronda) 
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06-04-

2021 

Rede Jóvenes del 

Distrito Sur  

Colectivo Renovación 

Activa 

Colectivo 30 S 

Nueva Aurora  

Solanda 

 Brigada de salud en la lucha de los 

pobres media con los dirigentes, 

también estamos hoy 

simultáneamente en el barrio Futuro 

libre de Puengasí. 

Punto de la Esperanza en el puente 

de Chillogallo con el apoyo del  

Frente del Mujeres del Sur y los 

Jóvenes de La Parroquia De 

Chillogallo  
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07-04-

2021 

Etnias Ecuador 

Coordinadores 

Parroquiales 

Colectivo COSBAD 

Parroquia la ecuatoriana en el cierre 

de campaña con organizaciones 

sociales y asociaciones militancia 

dirigentes barriales, culturales 

profesionales juventudes que 

trabajamos juntos y se ganó la 

primera vuelta y esta segunda será 

con más votos por el trabajo 

realizado. 

Solanda y San Bartolo Puntos 

Naranja. 

Ferroviaria recorridos puerta a 

puerta 

Chillogallo (Pruebas Covid y 

Medicina General.  

La Ecuatoriana (Punto Naranja) 
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08-04-

2021 

Coordinadores 

Parroquiales 

Militantes 

Simpatizantes 

Colectivo COSBAD 

Todos los Colectivos 

de RC 

Autoridades de la RC 

Asambleístas de la RC 

Jefa de Campaña Luisa 

Maldonado y Héctor 

Cueva 

 

Caravana del Triunfo 

Brigadas Médicas 

Turubamba, Guamaní, Centro 

Histórico, La Ecuatoriana 

Caminata y Recorrido puerta a 

puerta (San Blas) 

Caminata de la Esperanza 

Centro Histórico 

Cierra de Campaña con 

Andrés Arauz (Parque Cumandá) 

Juegos pirotécnicos sur de Quito.   
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Anexo 3: Fotografías correspondientes a la apertura de la Sede de la Parroquia en 

la Magdalena/ Fotografías de los Candidatos a Asambleístas Distrito Centro-Sur/ 

Fotos generales sobre la campaña y fotografía del cierre de Campaña de la segunda 

vuelta parque Cumandá. 
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176 

 

Anexo 4: Instructivo para delegados de sujetos políticos (veedores de mesa) 

“Cuidando uno a uno los votos” 
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Anexo 5: Entrevistas Etnográficas 

 Milton Chantera (Militante del Distrito Centro-Sur) 

 Juan Carlos Fiallo (Concejal del Distrito Metropolitano de Quito) 

 Luisa Maldonado (Coordinadora de campaña segunda vuelta electoral Distrito 

Centro-Sur.) 

 Héctor Cueva (Coordinador de campaña primera vuelta electoral Distrito Centro-

Sur.) 

 Franklin Samaniego (Ex candidato a la Asamblea Nacional) 

 Sebastián Racines (Coordinador del colectivo Lealtad Ciudadana) 

 Oscar Guamán (Coordinador Parroquial de campaña/ Parroquia Puengasí) 

 


