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RESUMEN

Desde una valoración juvenil, en la presente investigación se 
propuso recoger la trayectoria de los movimientos políticos y 
sociales dentro del Ecuador, los cambios que se han venido 
realizando en los mismos a lo largo del llamado retorno a la  
“democracia representativa”, luego de las dictaduras militares 
de la década de los años 70 del siglo pasado;  así como, la 
incidencia de las juventudes en este nuevo momento, las nuevas 
olas de movimientos que han venido ganando terreno dentro 
del escenario político y social, la influencia de las nuevas 
tecnologías en la forma de relacionarse y las nuevas formas de 
organización, para proponer algunos de los muchos retos de las 
presentes y futuras generaciones.
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ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN

La realidad mundial, al igual que la ecuatoriana, atraviesa un 
profundo proceso de transformación político, social, cultural y 
ambiental. En nuestro caso ha estado marcado por coyunturas que 
han dado pie a nuevas formas de agrupaciones sociales (desde 
los sindicatos en los años 80 hasta los colectivos en nuestros 
tiempos), esto ligado a múltiples levantamientos populares 
que han desembocado en derrocamientos de presidentes 
de la República y en el último periodo la supremacía de 
un partido político, adscrito a la corriente regional llamada 
progresismo,(Alianza País “correísmo”); por lo cual la mayor 
parte de nuestra juventud actual tiene un solo referente político.  

A lo largo de Latinoamérica se ha venido desencadenando 
una ola de movimientos que han desarrollado múltiples 
cambios en los nuevos temas de los millennials1, de tal 
manera es indispensable identificar la transformación que 
se ha desarrollado en las juventudes, sus nuevas formas de 
participación e inclusive su incidencia en la elaboración de 
propuestas políticas, más aún si la población y los gobiernos 
de turno tienen una gran responsabilidad con los mismos. Por 
esto pretendemos encontrar puntos de convergencia entre 
las múltiples agendas feministas, ecologistas, ambientalistas, 
animalistas, etc.; pues lograr entender las diferentes posturas 
e ideales, nos ayudará a unificar los planteamientos en puntos 
generales de interés común, para proyectarnos en el corto, 
mediano y largo plazo.

1  El termino millennial se refiere a las personas en las edades de 15-30 años(puede variar 
de acuerdo a la región y condiciones sociales), cuya principal característica es el ser nativos digi-
tales
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Introducción

El presente texto nace como un anhelo de jóvenes para poder 
entendernos y ver como otrxs ven el panorama nacional, además 
aprender, reaprender y desaprender muchos de los supuestos 
preestablecidos, con esto intentaremos reconocernos ante lxs 
otrxs a través de sus experiencias y vivencias.

La juventud siempre ha sido un punto de neurálgico en todos 
los escenarios de la vida y ha sido tema de debate en varios 
espacios, ¿Cómo entender a la juventud?, ¿Cómo formar a la 
juventud?, ¿Cómo dar mayor participación?, ¿Qué quieren lxs 
jóvenes?, ¿Cuáles son sus perspectivas? entre otras, han sido las 
incógnitas que muchas organizaciones se han planteado. 

El retorno a la democracia el Ecuador ha sido el escenario 
de una larga lista de actos, donde las juventudes han ido 
transformándose de pequeños segmentos de “grandes 
movimientos” con una fuerte estructura ideológica y jerárquica, 
a nuevos y diversos colectivos con estructuras horizontales, 
autofinanciables, que responden en su mayoría a temas de 
género, ambiente y cultura, orientados por objetivos inmediatos; 
dejando así, en menor grado de interés, los temas de clase e 
ideología. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías han desarrollado múltiples 
formas de comunicación y organización. Vivimos en una época 
donde los entornos virtuales cada vez son más comunes. Esto 
afecta, de cierta manera, los procesos sociales, pues la falta 
de experiencia que muchxs de lxs jóvenes tienen en diversos 
temas, se debe a la falta de contacto con estas realidades 
sociales, económicas y políticas, que solo se aprenden al estar en 
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contacto con los diversos sectores de la sociedad. Estos mismos 
actos reafirman que no solo la democracia representativa (a la 
cual estamos acostumbrados a llevar a cabo en los procesos 
electorales) es la que marca los lineamientos de nuestro país; 
pues la democracia participativa. Que ha sido minimizada por 
los gobiernos de turno, ha estado presente en las luchas sociales 
y ha sido la que se contrapone a los grandes grupos de poder.

La presente investigación buscar reflejar el nuevo escenario 
socio-político de las juventudes ecuatorianas, entendiendo los 
procesos y cambios que muchas de ellas han tenido a lo largo de 
su historia, específicamente en los últimos 10 años de transición 
de tres gobiernos (Correa, Moreno y Lasso), pues entenderlos 
desde su mirada nos ayudara a reflexionar sobre cómo estamos 
actuando como sociedad.

En nuestro primer capítulo empezaremos con algunas 
aproximaciones teóricas acerca de transformación social, 
democracia juventud y organizaciones sociales. Esto no ayudara 
a entender de mejor manera el desarrollo de la investigación y 
los enfoques de la misma.

En el segundo capítulo encontraremos un resumen de la 
actuación de las juventudes ecuatorianas en los escenarios 
socio-políticos desde los años 80 hasta el periodo presidencial 
de Lenin Moreno, con el fin de tener una secuencia cronológica 
de como las juventudes se han desarrollado, han evolucionado 
interna y externamente, cuáles han sido los principales hitos que 
marcaron su participación y además tendremos comentarios 
de diversxs miembrxs de organizaciones; lo cual ayudara a 
entender el antes y después de nuestra realidad política. Es 
necesario incluir este capítulo, pues no se puede hablar de las 
juventudes sin conocer los procesos históricos.



Quito Ruray

15

En nuestro tercer capítulo abordaremos temas acerca del 
nuevo escenario político, la participación de las juventudes en 
organizaciones sociales y políticas, espacios de participación, 
nuevas formas de organización y como la tecnología - en 
especial las redes sociales - se volvieron un factor determinante 
a la hora de hablar de juventudes.

En el cuarto capítulo presentaremos la sistematización y análisis 
de resultados de una encuesta estructurada  y formulada a 
varias organizaciones sociales y políticas de las provincias de 
Pichincha, Esmeraldas, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Manabí, 
Azuay, Napo, Imbabura. 

Finalmente en nuestro quinto capítulo estableceremos 
cuales son los retos de las juventudes ecuatorianas, las 
perspectivas que tienen sobre el nuevo escenario político 
los miembrxs de organizaciones sociales y también de 
jóvenes que están por fuera de las formas tradicionales de 
organización. Creemos necesario ir más allá de los lineamientos 
teóricos, pues la voz misma de las juventudes es la que debe 
ser escuchada y entendida desde su propia experiencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





CAPÍTULO 1
Aproximaciones teóricas: Transformación 

social, juventud y democracia
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Aproximaciones teóricas: Transformación social, juventud y democracia

El presente capítulo, abordará conceptos importantes para la 
investigación: “Transformación Social, juventud y democracia”, 
con el objeto de caracterizarlos en base al criterio de diversos 
autores que fueron considerados en la estructuración del marco 
teórico referencial de la investigación

¿Qué es La juventud?

El definir con exactitud el significado de juventud pasa por un 
recorrido no solo teórico biológico si no también entenderlo 
desde la mirada sociológica tal como menciona (Kustrín, 2007) 
“Las aproximaciones teóricas a la juventud han evolucionado 
ligadas a la situación histórica, al papel de los jóvenes en la 
sociedad, al mismo desarrollo de los movimientos juveniles y 
en función de las teorías predominantes en cada momento 
en las ciencias sociales.”  De esta manera el tratar de definir 
con una mirada central lo que es juventud dependerá de varios 
factores que radican en las realidades territoriales.

Miremos como la ONU nos indica que “sin perjuicio de cualquier 
otra definición hecha por los Estados miembros, definen 
a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. 
Esta definición, que surgió en el contexto de los preparativos 
para el Año Internacional de la Juventud (1985), fue aprobada 
por la Asamblea General en su resolución 36/28 de 1981”. Esta 
definición de jóvenes nos deja una incertidumbre, de cuáles son 
las características de estas personas, por lo cual es indispensable 
conocer las definiciones desde otros enfoques.
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La segmentación de edades hace que sea difícil establecer 
cuando se es joven y qué nos define como jóvenes, puesto que en 
muchos lugares las edades no definen nuestras características 
sociales (educación, trabajo, etc.); en su obra sociología y cultura 
(Bourdieu, 1990) plantea “El reflejo profesional del sociólogo 
es señalar que las divisiones entre las edades son arbitrarias. 
Es la paradoja de Pareto, cuando dice que no se sabe a qué 
edad empieza la vejez igual que no se sabe dónde empieza 
la riqueza. De hecho, la frontera entre juventud y vejez en 
todas las sociedades es objeto de lucha.” Consecuentemente el 
hablar de juventud, va más allá de una limitación etaria, conlleva 
la interpretación desde diferentes enfoques, así como también 
entender la dinámica de las sociedades. 

En nuestro caso, la juventud ecuatoriana es muy diversa, no 
solo por edad si no por su cultura y las condiciones sociales; 
dichos factores hacen que sea una población multidiversa. 
Por ejemplo, en los sectores rurales tenemos casos de trabajo 
infantil y falta de acceso a la educación entre las principales 
problemáticas; en estas condiciones la edad no es limitante. 
De aquí advertir que la relación entre la edad biológica y la 
edad que otorga la sociedad, bajo los constructos sociales, es 
muy compleja; sin embargo, para efectos de la investigación, 
tomamos en consideración lo que determina la Ley de la 
Juventud del 20012 donde se expresa que el rango en el que se 
considera joven a una persona es de 18 a 29 años edad, donde 
se visibiliza mayor participación en escenarios político- sociales. 
 
 

2  Ley 49 Registro Oficial 439 de 24-oct.-2001 Ultima modificación: 07-jul.-2014
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Transformación Social

En primer lugar, puntualizaremos que se entiende por 
transformación social. Para el efecto (Delgado, 1989) expone 
que: “Los seres humanos constituyen, con los mismos 
individuos, estructuras sociales muy distintas mediante sus 
sistemas de relación y sus códigos de información. La libertad 
para establecer relaciones y la variedad de los sistemas de 
información multiplica la flexibilidad para transformar unas 
estructuras sociales en otras, haciendo cada vez mayor la 
complejidad estructural de los individuos y de los grupos.”

De esta manera podemos establecer que los constructos 
sociales y los cambios ejercidos por la globalización, han influido 
para que exista una gran diversidad de organizaciones, además 
podemos identificar como los nuevos medios de comunicación 
han hecho que su interrelación sea cada vez más rápida, 
ejerciendo una dinámica de acción multifacética en la sociedad.

Por otra parte (DonatiUniv, 1993), indica que: “se entiende 
el cambio social como una propiedad del orden social 
denominado cambio. Decir cambio social significa asegurar 
que la sociedad pasa de un orden social a otro.”
Con esta definición cabe hacernos la pregunta: ¿El Ecuador 
se ha transformado verdaderamente desde su “retorno a la 
democracia representativa”?; o más bien se reafirma un sistema 
“demócrata” que se ha marcado bajo lineamientos políticos de 
los gobiernos de turno y no en un propósito como país. Ahora 
bien: ¿Qué se entiende por democracia?
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La democracia 

Teniendo en cuenta que el término democracia se define desde 
diferentes enfoques, tanto de izquierda como de derecha, 
plantearemos algunos de ellos: 
Es así que (Boron, 2003) en su texto que hace relación al 
pensamiento de  Milton Friedman3  nos dice: “El mercado no 
sólo es superior en términos de la pura lógica de la eficiencia 
económica sino que también lo es cuando se trata de lograr 
un dimensionamiento “correcto” del Estado y de coadyuvar 
a la constitución de la democracia”. Como primer postulado 
vemos una corriente donde el mercado no solo está alineado 
a los procesos económicos, sino también forma parte de la 
democracia.

Por otra parte, en algunos postulados sobre democracia, Marx 
advierte en su obra la Guerra civil en Francia (Marx, 1871): “Mientras 
que los órganos puramente represivos del viejo poder estatal 
habían de ser amputados, sus funciones legítimas habían de 
ser arrancadas a una autoridad que usurpaba una posición 
preeminente sobre la sociedad misma, para restituirla a los 
servidores responsables de esta sociedad”.  Dentro del texto 
que hace referencia a La Comuna de Paris4, en la cual establece 
la idea de una dicotomía, entre la democracia burguesa 
representativa y la democracia obrera directa y participativa, en 
la toma de decisiones. 

3  Economista estadounidense. Junto a Henry Simons y George Stigler, es el principal rep-
resentante de la llamada Escuela de Chicago, grupo de economistas para quienes los mercados com-
petitivos libres de la intervención del Estado contribuyen a que el funcionamiento de la economía 
sea más eficiente.
4  La Comuna de París (La Commune de París) fue la primera experiencia (1871) de Gobi-
erno socialista en Europa, instaurada con la integración del proletariado como líder en diversos sec-
tores que apostaban por la proclamación de la III República en Francia, además del rol protagónico 
del pueblo en la dirección de ese país. https://www.telesurtv.net/analisis/-Hoy-se-cumplen-146-
anos-de-la-Comuna-de-Paris--20150317-0041.html
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Como podemos apreciar, la diferencia entre las corrientes 
filosóficas, en cuanto a la interpretación de democracia, juega 
un papel fundamental pues para muchos una democracia 
basada en la representatividad electoral marca la línea de 
acción y es el eje central de la sociedad, para otros sectores 
se basa en la participación activa y toma de decisiones desde 
los diferentes sectores de la sociedad. ¿Se puede entonces 
hablar de un retorno a la democracia? Es claro suponer que en 
el Ecuador hemos vivido una “democracia plena” cuando los 
gobiernos de turno nos han planteado la idea “electoral” como 
único espacio de representatividad y de toma de decisiones, 
apartando todo rastro de participación que no esté enmarcado 
dentro del mismo.

Finalmente Rajland (2003), señalará desde una postura 
mucho más crítica que: “la interpretación dominante de la 
representación política pertenece a la cultura occidental y 
capitalista, la que al conferirle un «carácter de universalidad 
a las instituciones del liberalismo económico como el sufragio 
y el parlamento», ignora las particularidades culturales y 
políticas, y deja de lado la creación de otras instancias posibles 
de representación, menos institucionales pero más referidas 
a mecanismos de autogobierno y responsabilidad solidaria 
compartida.” (FUENTES, 2007). De esta manera rectificamos 
como el sistema de representación burgués se ha naturalizado, 
pues ha sido el único usado como enlace entre la sociedad y 
los sectores de poder, desacreditando cualquier otra forma de 
participación dentro o fuera del aparato estatal; sin embargo 
las coyunturas sociales han demostrado que más allá de este 
arquetipo de representatividad, existen muchas formas de 
acción y participación reivindicadas en la lucha social.
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Organizaciones sociales 

Para comenzar empezaremos por denotar ciertas características, 
definiciones y apreciaciones acerca de las organizaciones 
sociales, pues entenderlas desde diferentes enfoques nos 
ayudará a entender de mejor manera la presente investigación; 
por una parte (Raquel, 2003) menciona que: “Smith5 de lo que 
se ocupa es del capitalismo, que constituye no sólo un sistema 
económico en la mente de nuestro autor, sino una forma 
de organización social con grandes ventajas y marcadas 
carencias —según él—, algunas de las cuales el propio Smith 
apuntó en su día. Son las carencias del propio capitalismo 
smithiano las que hoy reclaman una solución social y política 
que, de ningún modo, puede arreglar la democracia”. Como 
se menciona, la interpretación de organizaciones sociales 
desde el punto de vista económico responde a una estructura 
capitalista que “fomenta la participación” y busca encontrar 
las soluciones a diversos problemas sociales y políticos; pero es 
pertinente hablar de las organizaciones sociales: ¿Cómo una 
estructura capitalista? Pues si recordamos que las estructuras 
capitalistas están interesadas en fomentar los espacios sobre 
la competencia de libre mercado, es contraproducente que 
las mismas sean vistas como un ente social puesto que han 
sido estos sectores los que han vulnerado varios derechos de 
sectores de la sociedad civil.

Por otro lado (Estrella & Gonzalez Vazquez, 2014) sugieren que: 
“El problema surge al intentar definir heurísticamente6 este 
concepto de organización social y determinar su naturaleza y 

5  Adam Smith es uno de los máximos exponentes de la economía clásica. Destacan sus 
estudios sobre crecimiento económico, libre competencia, liberalismo y economía política.

6  La heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos, con la 
intención de procurar estrategias, métodos, criterios, que permitan resolver problemas a través de 
la creatividad, pensamiento divergente o lateral. https://www.significados.com/heuristica/
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los componentes o elementos que se deben incluir en él. 
La ecología humana ha entendido tradicionalmente la 
organización  como una propiedad del agregado de población 
que surge de las actividades productoras tendentes a la 
provisión del sustento”. Este sentido de organización social 
limita su significado a una forma de organización que se 
enmarca a responder a las actividades de orden básico del ser 
humano (alimentación, vestimenta, salud), mas no responde al 
nivel que constituye responder a las necesidades coyunturales 
que se presentan dentro de los diferentes contextos sociales, 
económicos y políticos de cada sector de la sociedad. Nos 
vemos enmarcados nuevamente en una disyuntiva ideológica, 
filosófica y sociológica de como las organizaciones sociales son 
entendidas desde las diversas aristas.

 





CAPÍTULO 2
Reseña Histórica: Participación de 
las juventudes ecuatorianas durante 
los últimos 40 años 
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Reseña Histórica: Participación de las juventudes 
ecuatorianas durante los últimos 40 años 

Ciertamente las juventudes y sus problemas han estado dentro 
de la palestra socio-política. No es menos cierto que no ha 
sido punto de debate entre las agendas de las organizaciones 
políticas y sociales, tampoco así de las de Estado siendo este el 
escenario para que las juventudes comiencen a generar dentro 
de las estructuras sociales pequeños espacios de debate que 
oportunamente han ido trazando objetivos de acuerdo a las 
coyunturas sociales, económicas y políticas.

La participación dentro de organizaciones políticas siempre 
ha sido un punto crítico dentro de las mismas así lo afirma 
(Villa, 1994)7: ”En el plano político puede afirmarse que los 
jóvenes son convocados únicamente durante las campañas 
electorales. En efecto, aún existen políticos que para ganar 
sus simpatías, piensan en los jóvenes como “el futuro de la 
patria”. Desconociendo de paso que sus necesidades se sitúan 
en el presente”.  El desconocimiento de las necesidades de las 
juventudes y el analizarlos como una parte más del electorado, 
hace que las organizaciones políticas carezcan de la empatía 
de las juventudes, pues a lo largo de los años se evidencia que 
solo han sido participes de acciones más no de decisiones. 
Esto evidencia la carencia de criterios socio-políticos dentro de 
las estructuras políticas con objetivos a largo plazo, donde las 
juventudes sean los promotores de los mismos.
A mediados y finales del siglo pasado, en pleno apogeo de las 
dictaduras latinoamericanas; las juventudes fueron atraídas en 

7  Jaramillo Villa, Marcelo Léxico Ecuatoriano. En febrero de 1992 se inició el proceso 
de elaboración del texto de este Léxico Político, que busca pluralidad ideológica y profundidad 
académica en el tratamiento de algunos términos políticos claves, con el propósito de evitar la arbi-
trariedad ideológica en su utilización pública.
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su mayoría por partidos de izquierda, que por sus ideales de 
cambio y revolucionarios de la época de los 80 específicamente 
en Ecuador, incursionan en los mismos e incluso muchos/as 
de ellos/as participan en el famoso AVC! (Alfaro Vive ¡Carajo!)8. 
Por otra parte varios movimientos de izquierda ingresan en los 
espacios educativos (colegios y universidades) y se conforman 
oficialmente movimientos como la JRE (Juventud Revolucionara 
del Ecuador) en el año 1984 dentro del paraninfo Che Guevara 
de la Universidad Central del Ecuador; como lo menciona Luis 
Humberto Zuquillo Andrango9: “yo estudie en el colegio Odilo 
Aguilar  y en ese tiempo el MPD era el que manejaba toda su 
estancia a nivel universitario y nosotros firmábamos como 
novatos”. De esta manera corroboramos como las estructuras 
políticas permearon los establecimientos educativos de la 
época, reforzando sus bases organizacionales.

A finales de los años 80, en la presidencia de Rodrigo Borja, el 
escenario social adopta un giro; pues el gobierno no solo entra 
en una fase de dialogo con el mencionado AVC sino que también 
crea la Dirección Nacional de la Juventud a cargo del Ministerio 
de Bienestar Social, proponiendo una serie de políticas con 
tintes asistencialistas. Sin embargo, en otra línea política, el 
gobierno de Borja crea la ley 133 de Flexibilización Laboral10. 

Ante esta divergencia “Los jóvenes de los barrios cuestionaron 
esa política laboral recomendada por ciertos organismos 
multilaterales como el Banco Mundial, lo que les situó en 
8  El  movimiento  AVC  nació  entre  1982  y  1983  no  como  una  amalgama  de  esos  gru-
pos  de  militantes  que  suscribían  la  estrategia  “político-militar”,  sino  como  una   sumatoria  de  
fracciones  e  individuos  que  tenían cada  cual  su  propia  lectura  del   proceso http://biblioteca.
clacso.edu.ar/Ecuador/ciudad/20170619025426/pdf_454.pdf
9  Luis Humberto Zuquillo (entrevistado) Andrango secretario general del sindicato de 
conductores de la empresa metropolitana de aseo, entrevista. 
10  Durante el gobierno de Rodrigo Borja se expidió la Ley 133, reformatoria del Código del 
Trabajo, que flexibilizó ampliamente las reformas laborales e hizo que los salarios retrocedieran.
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el difícil papel de tener que coordinar con el Ministerio de 
Bienestar Social y al mismo tiempo oponerse a la flexibilización 
laboral junto con los sindicatos y la izquierda.”11

Al inicio de los 90 hubo un auge de ONG’s interesadas en el 
trabajo juvenil entre los que se destacan el Programa del 
Muchacho Trabajador (PMT) del Banco Central, y la ACJ12, que 
tenía en marcha el proyecto denominado Identidad Juvenil. 
Entonces empezó a hablarse con frecuencia y fuerza de los 
“diagnósticos participativos”, se quería conocer de boca de los 
jóvenes y los niños y niñas, qué dicen (su voz), qué plantean 
(su pensamiento), que quieren (sus sueños), en qué onda están 
los jóvenes de los 90. Los diagnósticos participativos tuvieron 
muchos hallazgos, pero quizás el más importante, se constató 
que los jóvenes estaban en la onda de reconocer (y que se les 
reconozca) sus derechos13. Pero el reconocimiento de derechos 
no solo pasa por una lectura jurídica y redacción de normativas 
legales, se la debe entender como el goce pleno de los mismos 
en la acción y practica; dentro de los procesos de participación 
de las ONG. Cabe mencionar que muchas de ellas tenían 
financiamiento de fondos de países como los Estados Unidos, 
que en el Ecuador estuvo representada por la USAID, la cual en 
el año 2014 salió del país por estar catalogada como herramienta 
de intrusión.

11 Raúl Borja Núñez “Los movimientos sociales en los 80 y 90” p.125
12  La ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador), fundada en 1959, es una organi-
zación de la sociedad civil, comprometida con el proceso de cambio y desarrollo social, en defensa 
de la vida y de los derechos ciudadanos. https://wiser.directory/organization/asociacion-cristia-
na-de-jovenes-del-ecuador-acj-ecuador/
13  Raúl Borja Núñez “Los movimientos sociales en los 80 y 90” p.125
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Ya para los años 90 y con las luchas de los pueblos y 
nacionalidades originarias del Ecuador en pleno auge, se 
desarrolla el levantamiento indígena de 199014 el discurso 
intercultural crearía el escenario idóneo para un amplio dialogo 
entre las organizaciones sociales, el cual desemboca en la 
creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – 
Nuevo País.

A mediados de los años 90 y atravesados por la guerra del 
Cenepa15, frases como: “ni un paso atrás” no dejaban ver la 
injerencia de políticas neoliberales planteadas por Sixto Duran 
Ballén. “Algunos grupos de jóvenes prepararon un Proyecto de 
Constitución Alternativa, sumando sus esfuerzos e inteligencia 
política a las iniciativas lideradas por el movimiento indígena. 
En un espacio coordinado se redactó el documento “Por la 
Constituyente Juvenil – Acuerdo Nacional de los Jóvenes” con 
apoyo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Programa 
del Muchacho Trabajador, la CONAIE y el Foro Nacional de 
la Juventud”.16 Este escenario fue orientado por el discurso de 
Naciones Unidas, que para la época marcaba el inicio de una 
corriente de derechos destinados a las juventudes. 

14  El levantamiento Indígena ecuatoriano en vísperas del Inti Raymi de 1990, Fue el desafío 
del movimiento Indígena por buscar la vinculación de sus mitos, sueños y luchas sociales en un en-
cuentro de la dimensión utópica entre el pasado y el futuro (https://conaie.org/2014/06/25/1632-
2-1992/)
15  La confrontación bélica en el Cenepa estalló el 26 de enero de 1995. Una brigada de Ec-
uador desalojó a una unidad peruana que construyó un helipuerto en el sector conocido como Base 
Norte. Tras 34 días de enfrentamientos se registraron 33 uniformados muertos y 103 heridos por el 
lado ecuatoriano. 26 años después, los excombatientes ecuatorianos hablan sobre lo que significó 
haber participado en el conflicto armado
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/guerra-cenepa-huellas-combatientes-aniver-
sario.html#:~:text=Ter%C3%A1n%2F%20EL%20COMERCIO.-,La%20confrontaci%C3%B3n%20
b%C3%A9lica%20en%20el%20Cenepa%20estall%C3%B3%20el%2026%20de,heridos%20por-
%20el%20lado%20ecuatoriano.
16  Los movimientos sociales en los 80 y 90 : la incidencia de las ONG, la Iglesia y la Izqui-
erda Borja Núñez p.128
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Con la llegada de Bucaram a la presidencia (en el año 96) el 
escenario político se vuelve más crudo, pues las denuncias por 
delitos que se vivieron durante el corto periodo de mandato 
(6 meses), crearon en la sociedad una mirada aún más crítica 
hacia una política llena de corrupción y deshonestidad.

Con la salida de Bucaram de la presidencia y bajo una dudosa 
designación, llega al poder el presidente interino Fabián 
Alarcón, quien: “convoca a Asamblea Constituyente, que por 
primera vez toma en cuenta a las niñas, niños, adolescentes 
del Ecuador, como sujetos de derechos con carácter de 
ciudadanos. Sin embargo, la palabra “joven” no aparece en 
ninguna parte de la Constitución del 1998”.17 Como lo hemos 
mencionado las organizaciones políticas que han estado en 
los poderes estatales, han puesto en sus discursos la palabra 
juventud como membrete político, mas no los han concretado 
en acción y participación. Después de esta grave crisis política 
y social la credibilidad en los partidos políticos es menor y esto 
fomenta el descontento de las juventudes.

A finales de los 90, ya con Mahuad en la presidencia, el Ecuador 
entra en una crisis sin precedentes. Las negociaciones con 
los Estados Unidos no solo hacen que el Ecuador entre en la 
negociación del ALCA, si no también se vea violentada su 
soberanía; por un lado, la base área de Manta que estaba 
destinada a “evitar el narco tráfico”; y por otro, la disminución 
del territorio en el acuerdo de paz con el Perú. Las protestas, 
por estos actos, se intensificarían cuando en el año 1999 la 
economía ecuatoriana queda desecha por el denominado 
“feriado bancario”, lo que posteriormente traería la dolarización 
al país.
17 Sueños que construyen certezas, experiencia del Acuerdo Nacional de Jóvenes ANJ-Ec-
uador Isabel Siavichay Benítez p.179
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Ante estos acontecimientos “los colectivos de jóvenes, fueron 
desarrollando formas de vinculación y apoyo a las luchas 
planteadas, en esta plataforma anti neoliberal, donde el 
movimiento indígena era el actor con mayor capacidad 
de movilización e interpelación a la sociedad y al Estado” 
(Santillana, 2009: 16 citado por Siavichay Benítez).

Después de la gran desestabilización que sufrió el país y 
con las organizaciones sociales unificadas; llega al poder 
en 2003 Lucio Gutiérrez, en una coalición de la izquierda.  
Sin embargo, una serie de medidas que iban en contra del 
proyecto que inicialmente fue apoyado por los sectores 
de izquierda, llevaría a la desestabilización de su gobierno, 
pero  más allá de sus políticas de derecha para (Montufar, 
2008): “las protestas se debieron a valores  morales, como 
la indignación por el retorno de Bucaram y la apropiación  
por parte de Gutiérrez y sus allegados de todas 
las dependencias estatales, a los que se sumaron 
valores estéticos clasistas y a veces racistas de  
sectores de clase media alta que vieron en 
Gutiérrez a un imitador de Bucaram que no tenía 
ni el abolengo, ni el color de la piel, ni las “buenas  
costumbres” necesarias para ser presidente”.  

Ante este escenario ya conocido por la ciudadanía ecuatoriana, 
los sectores sociales nuevamente se vuelven protagonistas de 
las mismas; sin embargo, estas nuevas protestas cuentan con 
mayor protagonismo de la clase media “Muchos jóvenes usaron 
las consignas de las barras del fútbol, “poguearon” o bailaron 
chocando sus cuerpos y saltando, y “zapearon” buscando 
ambiente, como en las noches de farra, y encontrando amigos. 
A diferencia de los paros y las huelgas, se utilizó la noche para 
protestar”. (Torre, 2008). Es indudable que la participación de 
los jóvenes no ha permanecido inmutable, más bien se ha ido 
acoplando a los nuevos escenarios sociales.



Quito Ruray

35

Para el 2007, llegaría Rafael Correa a la presidencia lo que sería 
un antes y después para muchas de las juventudes, pues al 
permanecer en el gobierno por 10 años se convirtió en una 
década que para muchos millenials significo la única visión 
de política. Con Correa en el gobierno, se instaura la Asamblea 
Nacional Constituyente en Montecristi en el año 2008, en la 
cual se redactaría la Constitución número 20 de la República 
del Ecuador. 

Dentro de este contexto para la Asamblea Nacional 
Constituyente del 2008 varias organizaciones juveniles se 
organizaron en un amplio frente llamado El Acuerdo Nacional 
por la Constituyente Juvenil, que: “llegó a unir, a más de 140 
organizaciones juveniles, consolidándose como la más grande 
plataforma de articulación de organizaciones y colectivos de 
jóvenes, marcando un hito en organización social de Ecuador. 
A partir de los enfoques de género, desarrollo humano, 
interculturalidad, de derechos, diversidad, intergeneracional, 
no violencia y cultura de paz, los y las jóvenes nos inmiscuimos 
en los espacios de toma de decisiones. (Benítez, 2014)

Pese a esta tener un discurso apegado a las juventudes, la forma 
de actuar y gobernar, fue para muchos de los mismos una gran 
desilusión que llevo a tomar distancia del gobierno de turno. 
Acciones como la extracción de petróleo y las concesiones 
mineras hacia que frases como: “Correa minero, el agua es lo 
primero” se escucharan en varias movilizaciones. 

Ahora rescataremos algunas apreciaciones de miembrxs de 
organizaciones sociales y políticas, quienes nos darán una 
mirada crítica desde sus experiencias de lo que fue el Correismo 
(2007 – 2017).
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Para Belén Maldonado18 de las juventudes del partido Socialista, 
los  10 años de Correa, fue la representación más fuerte de 
traición…

“el partido acostumbraba alinearse con la ID con Pachakutik 
y en ese momento llega Rafael Correa y se presenta también 
como una militancia de izquierda, como un hombre socialista 
y es lo que nosotros creímos como organización; pero se 
encargó de separar a las izquierdas, se encargó de hacerle 
creer al pueblo que las izquierdas no somos la opción 
adecuada, que el socialismo no es bueno, que ser de izquierda 
representa pobreza. Para nosotros los 10 años de Correa fue 
un golpe fuerte”.

Desde la costa ecuatoriana, Jesús Zamora 19 advierte que el 
gobierno de Correa estuvo lleno de autoritarismo y represión. A 
continuación, un fragmento de sus apreciaciones:

“Ha sido difícil, uno de los ejemplos claros que te voy a dar fue 
cuando nosotros protestamos contra la refinería Del Pacifico 
acá en Montecristi, hace 5 años, se nos agredió, tiró piedras, 
represión policial, cosa que nulamente salió en los medios; 
sacamos un proyecto artístico que se llamó “sobreviviendo”. 
Una obra de teatro en la cual se reflejaba este tema de la 
refinería Del Pacifico y cuáles eran las consecuencias que 
traía para el territorio manabita. Hasta el día de hoy vemos un 
terreno vacío donde se taló un bosque nativo que es el bosque 
seco, para una refinería que no existe, un pedazo de tierra de 
un gobierno que sencillamente con represión y autoritarismo 
ataco nuestro legítimo derecho de protesta”.

18  Belén Maldonado (entrevistada) 24 años, egresada de la carrera de derecho de la Uni-
versidad Central, militante del Partido Socialista Ecuatoriano, de sus filas de juventudes de la JSE, 
miembro fundador del frente nacional de mujeres ecuatoriano, militante del feminismo, proabor-
tista, milita desde los 14 años, formaba parte de la directiva de la J y en este momento es parte del 
comité nacional del partido que es el mayor ente rector.

19  Jesús Zamora (entrevistado) miembro del colectivo teatral Artos  del departamento de 
cultura de la universidad laica de Eloy Alfaro Manabí, miembro con este colectivo de redes y es-
cuelas como la escuela de formación política y soberanía alimentaria, la Troja Manaba.
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Desde la sierra central, en palabras de Hugo Lema20 “el correísmo 
por poco elimina a las organizaciones incluso hay una ley de 
ordenamiento territorial que crea la fusión en las comunidades… 
Hubo mucha persecución y autoritarismo”.

De la misma manera, Fabián Asqui Cubi21  comenta “en esta 
época hubo persecución a nuestros mejores líderes que 
buscaban el bien para las nacionalidades y pueblos, se vivía un 
autoritarismo bárbaro no se podía decir nada porque ya nos 
metían presos”.

Dentro del movimiento sindical, a criterio de Luis Humberto 
Zuquillo Andrango22  “En el tiempo de Correa quisieron hacer 
desaparecer a los sindicatos, supuestamente solo el comité de 
empresa en las instituciones públicas iba a ejercer ese mando, 
no podíamos alzar la voz por eso mismo era la repercusión a 
todos los dirigentes”.

Es claro evidenciar, que los militantes entrevistados de las 
organizaciones antes mencionadas, coincidieron en señalar 
que la época del correismo estuvo llena de autoritarismo 
y persecución. Para muchxs, las sabatinas23 se usaban en 
reiteradas ocasiones como medio para increpar  a varixs actorxs 
de la sociedad civil: “el saber el conocimiento académico 
tecnocrático y los valores asociados a éste, aparece como 
dispositivo principal de desacreditación y exclusión de 
opositores a su proyecto político y de reafirmación del propio 
Presidente como la figura idónea para gobernar el país” 
(Granda, 2017).

20  Hugo Lema (entrevistado) Dirigente de la Comunidad Puchi Guallavin perteneciente a 
la Parroquia Flores de Chimborazo Ex dirigente de la organización COCIF. La organización COCIF 
pertenece a la COMICH por ende a la Ecuarunari y CONAIE.
21 Fabián Asqui Cubi (entrevistado) Pertenece a la Comunidad de Gatazo Chico cantón Col-
ta Desde 2000 participando dentro de las organizaciones. Se desempeña en el área técnica en la 
organización provincial COMICH.
22 Luis Humberto Zuquillo Andrango (entrevistado) dirigente nacional de la Federación de 
Trabajadores Municipales del Ecuador a la que pertenezco se llama FETMYP 7 años voy como sec-
retario general del sindicato de conductores de la empresa metropolitana de aseo.
23  Sabatinas eran cadenas de radios y televisión de los sábados, realizadas durante el 
gobierno de Rafael Correa.
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La participación de personas jóvenes dentro de espacios 
públicos en el “correísmo” es indudable. El más claro ejemplo es 
el de Gabriela Rivadeneira, quien con solo 30 años llego a ejercer 
el cargo de Presidenta de la Asamblea Nacional; sin embargo, el 
ocupar estos espacios conlleva una gran responsabilidad y una 
presión partidista, pues al estar en puestos de poder los mismos 
debían responder ante sus partidos políticos.

En este sentido, Delfín Tenezaca manifiesta que se crearon 
espacios de trabajo para “manipulación de mentes”. Dijo: “La 
juventud no tiene trabajo ahí viene la desesperación de buscar 
en la política una puerta para poder trabajar… el Correismo 
sabiendo de esta necesidad creo algunas secretarias y oficinas 
nuevas para poder dar trabajo a los más jóvenes. Ahí está por 
ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, pero eso era 
un sometimiento. Se debía hacer lo que te mandaban desde 
arriba si no, afuera, y además nunca creo fuentes de trabajo que 
generen producción y a la vez se puedan crear otras fuentes 
de ingresos, solo generaron trabajos para tener lavando el 
cerebro a la gente”.
Desde el movimiento de las diversidades sexogenericas Deby 
Grijalva24 agrega que parte del Correismo hubo una falsa inclusión:

“Yo creo que en ese entonces todo se trabajaba desde el 
socialismo, sin embargo no era real, no era autentico..., las 
personas que pudieron incidir en el gobierno de Correa no se 
sintieron tan a gusto y era desde la misma personalidad por 
su prepotencia, no se logró mucho dentro de su gobierno. 
Había una inclusión falsa se podría decir”.

24  Deby Grijalva (entrevistada) Pertenece a la transasamblea la cual se conforma como un 
espacio de reencuentro de personas trans, creado para incidir socialmente, hacer acciones dentro 
del espacio público desde un enfoque de género.
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Con esta apreciación y la de varias investigaciones no solo 
el autoritarismo fue parte del estilo presidencial de Correa, 
también bajo el pensamiento heteronormativo hubieron 
tintes machistas y sexistas “A partir del análisis del discurso 
presidencial se puede observar, que existe una comprensión 
limitada de lo que es el machismo y con ella una comprensión 
restringida de lo que implica la equidad de género.” (Granda, 
2017) 

Desde el norte del Ecuador y con un enfoque más neutral Naomi 
Chala25  comenta:

“yo no creo que la época de Correa nos haya ayudado a 
conseguir grandes cosas sino conseguimos lo que era justo 
tener en ese momento, porque si alguien sube con un discurso 
inclusivo tiene que ocuparse de cumplir el discurso inclusivo 
y para mí eso fue lo que hizo Correa a diferencia de otros 
gobiernos”.

Sin duda alguna la experiencia para las organizaciones sociales 
durante la época del “correísmo” tiene un sabor agridulce, pues 
en palabras de lxs entrevistadxs, tuvieron una gran expectativa 
de que fuera un cambio trascendental para la realidad que 
vivía nuestro país en esos tiempos, sin embargo el cambio en 
la forma de gobernar, las múltiples persecuciones y atropellos 
de derechos fue el detonante para el descontento de muchas 
de las organizaciones que en un principio estuvieron junto a la 
autodenominada “Revolución Ciudadana”.

Una vez concluido el periodo de Rafael Correa, para el 2017, 
bajo la bandera de Alianza País llega el gobierno Lenin Moreno, 
quien a criterio de muchxs marco un viraje político hacia la 
derecha, catalogándolo como “traidor” por parte de su propio 
movimiento.

25  Naomi Chala (entrevistada) 25 años presidenta del movimiento feminista negro del Ec-
uador, anexo a la coordinadora nacional de mujeres negras CONAMUNE.
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Sería el decreto 88326  el que marcaría un hito en la vida político- 
social de las juventudes y la sociedad en general. El “estallido de 
octubre 2019”, que en un primer momento fuera organizado por 
el sector del transporte el cual hizo un llamado al paro indefinido 
ante dicha medida, se consolidó con la posterior participación 
del movimiento indígena, a través del cual se daría el gran paso 
para que después de dos semanas de intensas manifestaciones 
- que dejaron el saldo de 8 fallecidos, 1340 heridos  y 1192 
detenidos, según el informe de la Defensoría del Pueblo27 - se 
derogue dicho decreto. 

Para Verónica Ortega28: “aunque el llamado fue desde el 
movimiento indígena, todo el país se unió viendo como el país 
tenía esa lucha y salimos a las calles en contra del decreto 
que nos estaba afectando”. Sin duda alguna el levantamiento 
de octubre, marco un precedente para las organizaciones 
sociales, pues se volvió a ver como de varios barrios populares, 
las personas salían a protestar y apoyar a las organizaciones 
indígenas con víveres. Por otra parte, jóvenes de la capital 
de varias instituciones educativas y colectivos se unieron en 
brigadas de alimentación y atención médica,

Así, para el 4 de octubre ya no eran solo estudiantes los que 
se manifestaban, también se podía identificar a militantes de 
organizaciones de izquierda como la Juventud Guevarista y 
la Juventud Antifascista, así como a moradores de los barrios 
aledaños al centro histórico, que se enfrentaban con palos, 
piedras y bombas molotov contra la policía. (Izurieta, 2021)

26  Decreto 883 mediante el cual se elimina el subsidio a los combustibles y se libera el pre-
cio de los mismos.
27  https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-presenta-septimo-informe-con-re-
sultados-de-la-vulneracion-de-derechos-durante-el-estado-de-excepcion/
28  Verónica Ortega (entrevistada) de la ciudad de Pastaza miembro del Movimiento 
Pachakutik ha colaborado con organizaciones de las nacionalidades indígenas, voluntaria de la 
CONFENIAE en temas del plan integral amazónico, ha sido servidora pública en instituciones 
como la Agencia Nacional de Transito y Ministerio de educación, actualmente trabaja en la Asam-
blea Nacional.
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Pero para organizaciones como la CONAIE, en palabras de Delfín 
Tenezaca, el escenario pos-octubre dejo un resquebrajamiento 
en sus estructuras: “octubre fortaleció a los individuos y no a 
la colectividad; ahí aparece Vargas ahí aparece Iza ya como 
individuo y no como colectivo y se van creado como una figura, 
esto después como pos octubre nos trae mucha división entre 
nosotros”.

Sin duda el levantamiento repercutió en el escenario político- 
social del país. Para organizaciones como Pachakutik fue un 
gran apogeo, pues electoralmente fue aprovechado el discurso 
de octubre, del cual obtuvieron los mejores resultados en sus 
más de 20 años de participación. Por otro lado, reivindica la lucha 
social no solo desde las organizaciones como tal, sino de todos 
lxs actores de la sociedad civil (estudiantes, barrios, grupos de 
arte y cultura, etc.); esto para muchas de las juventudes fue un 
nuevo escenario. Pues durante más de una década no fueron 
protagonistas de este tipo de acciones, esto ayudo mucho a la 
reflexión y al empoderamiento de espacios de participación, la 
creación de nuevas organizaciones y el fortalecimiento de otras.
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Conclusión

La participación de las juventudes ecuatorianas ha estado 
marcadas por varias acciones. Han pasado de un papel 
secundario, a ser las protagonistas de escenarios que se han 
transformado de grandes manifestaciones y levantamientos 
populares, hasta acciones conjuntas en redes sociales donde 
marcan tendencia en diversos espacios.

Podemos destacar que los cambios en la forma de participar 
e incidir por parte de las juventudes van de la mano de 
hechos históricos, agendas internacionales y el proceso de 
globalización. Este último siendo el que más repercute en la 
forma de organización y comunicación

Podemos evidenciar que en el periodo de presidencial de 
Lenin Moreno las juventudes fueron protagonistas de un 
levantamiento que para muchos fue una experiencia nueva 
que deja grandes alegrías y tristezas por la represión estatal. 
Esto refleja que las juventudes no están lejos de actividades de 
manifestación social; que pueden desembocar, en descontento 
social o también en fases de “estabilidad política”.



CAPÍTULO 3
De las juventudes y el nuevo 
escenario político 
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De las juventudes y el nuevo escenario político 

En el presente apartado recogemos comentarios de diversas 
organizaciones sociales y políticas del Ecuador, sobre el 
panorama que ellos visibilizan de nuestro país, con el nuevo 
gobierno de Guillermo Lasso.

Belén Maldonado afirma que el nuevo panorama es desastroso. 
A su criterio estamos golpeados como organizaciones y es 
momento de repensarnos como organizarnos. Es tiempo de 
trabajar con las demás organizaciones de izquierda; pero del 
mismo modo establece que un dialogo con otras organizaciones 
de diferentes tendencias es necesario, pues se lograrían 
sacar buenos resultados sin tener que pasar por discusiones 
ideológicas.

Hay que establecer que los procesos de participación en 
cualquier ámbito social, político, educativo, etc… han estado 
enmarcados por la globalización neoliberal, que crean dentro 
de los jóvenes ciertas características “consumistas” que se 
desembocan  en objetivos cortoplacistas e individualistas en 
muchos casos.

Para el sector del arte y la cultura, Jesús Zamora manifiesta que: 
“el actual gobierno tiene un discurso de libertar, democracia y 
oportunidades”. No obstante, teme que muchos sectores como 
la educación lleguen a privatizarse. Esto sería algo nefasto, pues 
ellxs se sostienen gracias a la academia. Si sus acciones no 
están apegadas a los planteamientos de los sectores populares, 
estarán protestando de ser necesario.
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Naomi Chala argumenta: “Siento que los presidentes en 
Latinoamérica pueden decir que son de derecha o de izquierda, 
sin embargo las políticas que toman tienen mucho que ver con 
el momento que está viviendo el país”. Cree que: “es necesario 
estar vigilantes… encontrar nuevas estrategias que nos 
permitan visibilizar y empujar las causas que queremos que 
avance en estos 4 años de un gobierno.”

El nuevo gobierno, de tinte conservador, crea muchas dudas 
para miembros de los movimientos GLBTI. Deby Grijalva nos 
explica: “una cosa que le veo súper complicada con este nuevo 
presidente es que te marca un estilo de familia, pero podemos 
ver que se pueden levantar otro tipo de familias”.

Desde los movimientos indígenas, Delfín Tenezaca expresa su 
preocupación por los territorios de los pueblos y nacionalidades 
pues las políticas neoliberales que puedan ser implantadas, 
llevaran a exacerbar las actividades extractivitas. 

 “Van a desarrollar políticas económicas neoliberales. Va 
a profundizar sobre todo esa política monetaria en contra 
del pueblo ecuatoriano, es el negociado con el Fondo 
Internacional… Este gobierno será súper minero, petrolero y 
quienes serán los que paguen las consecuencias. Vamos a ser 
la gente de las comunidades, porque ahí están los territorios 
donde está el oro, el petróleo, el agua, la tierra. Vamos a 
defender los territorios”.

Esto se corrobora con el proyecto de Ley “Creando 
oportunidades”29, el cual deja algunos vacíos dentro los derechos 
de los trabajadores. Artículos controversiales que traen temas 
como el de indemnizar a empleadores por parte de trabajadores, 
expresa una clara regresión en derechos.

29  El proyecto de Ley de Creación de Oportunidades fue presentado por el presidente Guill-
ermo Lasso, contiene 335 artículos en temas económicos, laborales y tributarios.
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Desde la provincia del Azuay, a criterio de Sabrina Candela el 
país necesitaba oxigenación dentro de su democracia: “no 
me gusta la idea que un partido se perpetúe en el poder 
porque es algo profundamente dañino para las necesidades 
democráticas de un país”. Ella teme que los derechos humanos 
sean violentados; por eso debemos estar expectantes con este 
tema. Por otra parte, cree que es necesario tener una mejor 
cooperación internacional por la situación mundial, producto 
de la pandemia del COVID-19.

El nuevo escenario para las juventudes es incierto, considerando 
que el vaivén de acciones gubernamentales pone en tela de 
duda muchas de las propuestas planteadas en campaña, 
¿Creación de fuentes de empleo?, pero a qué costo; ¿Mayor 
inversión extranjera?, pero en qué sectores (minería, petróleo). 
Podemos plantear más interrogantes, pero está claro que las 
juventudes ecuatorianas habrían de estar alertas para poder 
defender sus intereses desde sus espacios.

Nuevas formas de organización

Los cambios desarrollados por la globalización han hecho que, 
a más de existir nuevas formas de comunicación, transporte, 
tecnología, etc.; también las formas en que la sociedad se organiza 
vayan transformándose. “Las tipologías presentadas por 
Ernesto Rodríguez (2005:9) permiten ver que las organizaciones 
juveniles evidencian un quiebre entre movimientos sociales 
y colectivos juveniles. Los primeros responden a los contextos 
políticos de luchas de clase vigentes hasta los años sesenta 
y setenta; luego, el panorama se transforma y las formas de 
acción colectiva se renuevan”. (Montoya, 2010) .
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Como se señala: las nuevas formas de organización social se 
han transformado. En el siglo pasado la mayor cantidad de 
organizaciones sociales, tenían enmarcadas sus agendas hacia 
objetivos que para la fecha resultaban de gran trascendencia 
(antimperialismo, derechos laborales, derechos colectivos); 
esto ayudo a tener organizaciones con ideologías y estructuras 
sólidas y jerarquizadas. Los nuevos escenarios sociales han 
causado que estas estructuras cambien a colectivos juveniles 
con un enfoque de participación horizontal y apegados a temas 
cotidianos (derechos sexuales, reproductivos, sobre lxs cuerpxs, 
culturales, libertad de expresión).

Las “nuevas formas de organización” son catalogadas por 
algunos autores como “nuevos movimientos sociales”.  Alberto 
Melucci (citado por (Salazar, 2007) ), establece que: “el concepto 
de nuevos movimientos sociales hace referencia a un conjunto 
de formas de acción colectiva diferentes de aquellas basadas 
en las divisiones entre clases sociales que en su momento 
dominaron los escenarios del conflicto social en Europa y 
Estados Unidos, desde la Revolución Industrial hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial”.

Podríamos afirmar que mucho tiempo atrás ya empieza la 
concepción de nuevas formas de organización, encaminadas 
más allá del orden de clases sociales. Estas se desarrollan 
bajo lógicas de la cultura, etnia, política, relaciones de género, 
relaciones del ser humano con la naturaleza; creando en sus 
integrantes una identidad colectiva. 

Para (Amparán, 1999), la importancia que atribuyen los teóricos 
a los nuevos movimientos sociales radica en: 1) aspectos tales 
como la acción simbólica en la esfera cultural con respecto a 
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la acción instrumental en la esfera política; 2) a los procesos y 
estrategias dirigidas a promover la autonomía de los actores, 
en relación con las estrategias dirigidas a maximizar el poder 
del movimiento social; 3) a un cambio de valores que sustituyen 
la orientación de los actores desde los recursos materiales; 4) 
a las identidades colectivas observadas como el resultado de 
procesos de construcción, en lugar de considerar que los actores 
colectivos y sus intereses se determinan estructuralmente.

Dentro de estas puntualizaciones se destaca como las estructuras 
y formas de organización, se redireccionan a la construcción de 
actores socio-culturales, promovidas por procesos colectivos 
orientados a temas de género, etnia o ecología; dejando en 
menor grado los temas de clase. 

Estas nuevas formas de organización, para muchos autores, 
está ligada a la identidad, tanto individual como colectiva. Así 
lo expresa Aquiles Chihu Amparán citando a Jenkins (1996): “la 
identidad social involucra tanto la identidad individual como 
la identidad colectiva. La identidad social se construye en la 
dialéctica de la autoimagen y la imagen pública. Por una parte, 
la identidad individual es el producto de los procesos tempranos 
de socialización y constituye las identidades primarias, que son 
las más fuertes y las más resistentes al cambio en la medida 
en que están profundamente enraizadas como características 
corporeizadas del actor. Por otra parte, además de lo que el 
actor piensa acerca de sí mismo, la identidad debe ser validada 
por los actores con los que entra en contacto”. (Amparán, 1999) 

En ese contexto, la autopercepción y la imagen que se refleja 
ante la sociedad, son un papel fundamental al momento de 
la construcción de estas “nuevas formas de organización”. En 
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ellas se ven reflejadas, como mencionamos, características 
culturales: etnia, género, ambientales. Para reforzar lo que 
mencionamos, Verónica Ortega nos indica que las nuevas 
formas de organización existen “porque hay mucha diversidad 
de pensamientos y cuando tu formas un frente muy grande 
por lo general beneficias a pocos sectores pero no a las 
necesidades que cada sector tiene” (Sandoval, 2000). Respecto 
a las nuevas formas de organizarse advierte: “La mayoría de las 
veces, la creación juvenil de nuevos canales que les permitan 
alternativas de participación, de nuevas formas asociativas, 
se genera a partir de intereses específicos, concretos, sin 
representación de cuestiones que trasciendan la respuesta a 
la demanda planteada”. 

Como lo hemos mencionado las nuevas formas asociativas 
están relacionadas a particularidades de cada población, 
territorio, cultura entre los principales. Esto puede, en muchos 
casos, dificultar el llamado de atención que realizan: al ser tan 
diversos, no ejercen la misma presión social.

“Los esfuerzos de los colectivos juveniles no se orientan a la 
conquista del poder a través de la toma del Estado, puesto que 
se centran en temáticas más cercanas a la cotidianidad y a 
las luchas sectoriales, concibiendo al «poder» no como algo 
que se toma, sino más bien asociándolo a la positiva potencia 
del trabajo colectivo. Los jóvenes de los colectivos conciben 
el poder ligado al «hacer juntos», a la «actividad común», al 
«poder hacer» y, en tal sentido, se distancian del «poder-sobre»”. 
(FUENTES, 2007).

Las nuevas formas de organización obligan a replantearnos 
como sociedad, el cómo nos organizamos y el cómo las formas 
tradicionales de trabajo interno, desfavorecen nuestras acciones 
y por ende, no llegar a concretar nuestros objetivos.
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Participación en partidos políticos

Para entender la participación político social de los jóvenes en los 
partidos políticos, tenemos que analizar cuáles son los cambios 
que se han desarrollado dentro de las organizaciones políticas 
para atraer a la juventud. (Lucas Malaspina, Mercedes Larosa, 
2018) establecen: “Para profundizar en sus comportamientos 
y en las estrategias que llevan a cabo los partidos políticos 
para capitalizar sus votos, tenemos que considerar que 
aquellos comprendidos entre los 18 y los 35 años, conocidos 
como la «Generación de los Millenials», se caracterizan por ser 
nativos digitales. La tecnología tiene un rol primordial en sus 
vidas a la hora de interactuar socialmente, de consumir y de 
manifestar sus opiniones. Inevitablemente, esta nueva manera 
de socializar afecta su manera de politizar (se)”. 

Indudablemente podemos discernir que la tecnología y 
en especial las nuevas formas de comunicación, juegan un 
papel fundamental no solo en la manera de relacionarse con 
su entorno primario (familia, amigos,) y a nivel global; sino 
también en la forma de expresar sus ideas, objetivos, anhelos, 
aspiraciones, etc., puesto que se ha dado campo abierto a que a 
través de estos medios se realicen nuevas formas impacto social 
(escrache 30, tendencias en redes, hashtag) y así incidir en las 
dinámicas de la colectividad.

30  Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los 

reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.
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Dentro del plano político y específicamente electoral, las 
juventudes se convirtieron hoy por hoy en un segmento de la 
sociedad muy importante, pues su voto es decisorio para las 
contiendas electorales en favor de unx u otrx canditadx; sin 
embargo, no es hasta la constitución de 2008 cuando se faculta 
a las personas de 16 años ejercer el voto.

Grafico 1
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Un 34,28%  de personas jóvenes, en el rango de 16-29 años, están 
habilitadas a sufragar. Este dato no es a ciencia cierta una clara 
participación; como mencionamos, la participación va más allá 
de la democracia representativa.

La participación de los jóvenes supera una cuestión estrictamente 
político – social. Engloba todas las ciencias sociales, así como las 
artes, ciencias técnicas, etc. Es así  que en un estudio realizado 
por la (CEPAL, 2003)31 nos dice que:  “Más allá de los avances 
31  La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede 
está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, co-
ordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países 
entre sí y con las demás naciones del mundo. https://www.cepal.org/es/acerca
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en el combate a la pobreza, y en cada dimensión especifica 
de  bienestar, toda política que se proponga promover 
la integración de los jóvenes a la sociedad deberá tomar 
especialmente en cuenta los problemas de segmentación en 
todo tipo de servicios,  tanto en educación y salud como en los 
vinculados a la recreación y al esparcimiento”. 

De esta manera debemos entender que cualquier acción que 
se desarrolle entorno a las juventudes, se debe mirar desde 
varias aristas, entendiendo las diversidades políticas, sociales, 
económicas, educación, salud; entre otras, que existen en cada 
territorio geográfico.

En el escenario político electoral, según el artículo 9332  de la 
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 
República del Ecuador (Código de la democracia), la manera 
en la cual podemos elegir y ser elegidos a cargos de elección 
popular es mediante la representación de  un movimiento o 
partido político de tal manera que la ciudadanía no solo se ve 
obligada pertenecer a un movimiento o partido político sino 
también a consolidar nuevos (en el caso de no comulgar con los 
ya establecidos). Esto con el supuesto fin de ser parte de la toma 
de decisiones, de tal manera podemos apreciar en el siguiente 
cuadro un resumen del número de movimientos y partidos 
políticos que están vigentes en la actualidad.

32  A toda elección precederá la proclamación y solicitud de inscripción de candidaturas 
por las organizaciones políticas y su calificación a cargo de la autoridad electoral competente, las 
candidatas y candidatos deberán reunir los requisitos y no encontrarse comprendidos en las pro-
hibiciones determinadas en la Constitución de la República y en la ley. Las candidaturas se consid-
erarán inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las califique, que 
constituye el acto por el cual el organismo electoral competente acepta su inscripción. CODIGO DE 
LA DEMOCRACIA
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Tabla 1 Número de Organizaciones Políticas

PARTIDOS POLÍTICOS 8
MOVIMIENTOS NACIONALES 16
MOVIMIENTOS PROVINCIALES 72
MOVIMIENTOS CANTONALES 167
MOVIMIENTOS PARROQUIALES 20
TOTAL DE APROBADOS 283

Fuente: http://portal.cne.gob.ec/, 2020 Elaboración: CNE

Es así que en una población de casi 18 millones de personas, 
contamos con más de 200 movimientos y partidos políticos a 
nivel local y nacional. La dispersión de los mismos hace que no 
se tenga una línea de acción política global, y por el contrario 
se proyectan planes de gobierno locales que no fortalecen la 
acción conjunta de la sociedad, en un objetivo de país a largo 
plazo. 

A continuación, recapitularemos los principales movimientos y 
partidos políticos del Ecuador, según los resultados de las dos 
últimas contiendas. 
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Aunque existe una gran dispersión de movimientos y partidos 
políticos, los resultados electorales de las últimas elecciones 2021 
evidencian una gran concentración de votos en 5 organizaciones 
políticas (UNES, PK, PSC, ID, CREO); sin embargo la diferencia 
en cuanto a las elecciones de 2017, con el método de método 
D’Hondt33, AP mantenía la supremacía. Pero las reformas 
electorales pueden ayudar a minimizar la dispersión electoral; 
sin embargo existen muchos vacíos y normas por establecer

33  Método D’Hondt (o escrutinio proporcional plurinominal) es un sistema electoral que 
se utiliza, generalmente, para repartir los escaños de un parlamento o congreso, de modo no pur-
amente proporcional a los votos obtenidos por las candidaturas. Este método lleva el nombre del 
político belga Víctor D’Hondt. https://www.estadisticaparatodos.es/taller/electoral/electoral.html
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Tabla 2. Participación de candidatos principales de 18 - 29 años 
“elecciones generales 2021”

PARTICIPACIÓN DE CANDIDATOS PRINCIPALES DE 18 - 29 AÑOS 
“ELECCIONES GENERALES 2021”

DIGNIDAD CANTIDAD PORCENTAJE
Asambleístas Provinciales y del Exterior 409 21,50%
Asambleístas Nacionales 60 23,50%
Parlamentarios Andinos 15 20,00%
Presidenta/e y Vicepresidenta/e 0 0,00%
TOTAL 484 21,50%

Fuente: CNE | Elaboración: Quito Ruray

La participación de las juventudes en temas de política es 
relativamente baja. Si por un lado tenemos la habilitación para 
participar en procesos electorales, esta misma población tiene 
un interés bajo en participar en política.

Belén Maldonado del Partido Socialista Ecuatoriano nos 
comenta que dentro de su organización: “la Juventud Socialista 
del Ecuador tiene un papel súper fundamental, ya que forma 
parte primordial de la mesa principal, la J tiene voto y voz en 
el comité ejecutivo nacional”. Dentro de este espacio tienen la 
oportunidad de proponer ciertos proyectos; un ejemplo de ellos, 
es el trabajo que han realizado en la LOES, pero esta participación 
fue lograda por un largo proceso. Argumenta que en un primer 
momento la “J Socialista” como se autodenominan, era tomada 
en cuenta como una célula que se activa en ciertas coyunturas 
y para actividades específicas (salir a grafitear las paredes, a 
gritar en los paros, izar las banderas); no es sino hasta el periodo 
2003-2004 cuando en la reforma de sus estatutos se le asigna 
un voto a las juventudes del partido.
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Como se establece a lo largo de la investigación, las 
organizaciones tradicionales han estado marcadas por una 
orientación ideológica y han mantenido una vinculación con 
instituciones de trayectoria política social e incluso religiosa. 
Pero qué pasa con las juventudes que están por fuera del 
escenario tradicional de participación: en la encuesta realizada 
podemos evidenciar que un 46.2% de personas están alejadas 
de actividades de carácter vinculante. 

A continuación daremos una pequeña referencia en cuanto 
a diversas organizaciones políticas que están fuera de la 
democracia representativa. Entre las más conocidas se 
encuentran:

Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, quienes se auto 
identifican como: “la organización de los pueblos del Ecuador en 
sus distintas instancias, partiendo de sus propias organizaciones, 
colectivos culturales, clubes deportivos, jorgas, organizaciones 
barriales, comunas, gobiernos y asociaciones estudiantiles, 
sindicatos y confluir en la construcción del Movimiento 
Guevarista Tierra y Libertad MGTL como una organización 
política que recoge las mejores tradiciones históricas de lucha, 
organización y esperanza de transformaciones estructurales 
del Ecuador”.

En palabras de Ernesto Flores Sierra34  el movimiento nace de 
una necesidad histórica “la necesidad del pueblo ecuatoriano 
de un Partido Revolucionario capaz de integrar la diversidad 
de formas de lucha bajo una perspectiva marxista- leninista, 
un proyecto aplicado creadoramente a nuestra realidad y un 
estilo de trabajo guevarista”. Por otra parte, recalca, la mayoría 
de sus cuadros de dirigencia son jóvenes, que a su criterio son: 
“la vanguardia combativa, quienes llevan la batuta en las calles 
y en el trabajo de masas”.

34  Ernesto Flores Sierra (entrevistado) Psicólogo Clínico por la Universidad Central, miem-
bro del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad
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De la misma manera, el Bloque Proletario se autodefine como 
un frente que agrupa a varias organizaciones populares, que 
pretenden desarrollar una nueva corriente revolucionaria 
en Ecuador. Se constituyen y construyen bajo principios 
anticapitalistas, antiimperialistas y anti-electorales dentro de 
una línea política marxista.

En el Bloque Proletario, resalta la agrupación Vientos del Pueblo. 
Una organización autocalificada como comunista, la cual surge 
en el año 2007 con un pensamiento crítico y revolucionario. A 
su juicio, en el país, existe una izquierda tradicional oportunista 
que trabaja bajo intereses personales, conjuntamente con 
los gobiernos de turno. Ellos descartan la participación en las 
elecciones “burguesas” y afirman la necesidad de generar 
procesos organizativos en los sectores populares; además 
proponen la organización consciente de dichos sectores. 

Pese a estar en una misma línea ideológico – política, existen 
diversos criterios que no son compartidos. Así lo afirma Ernesto 
Flores Sierra “En específico con Vientos del Pueblo/Bloque 
Proletario, tenemos algunas contradicciones en lo ideológico 
y en lo político, pero celebramos que continúen su proceso 
organizativo… siempre tratamos de ver más lo que nos une, 
que las pequeñísimas cosas que nos separan, respetamos 
los procesos organizativos y caminamos juntos en el proceso 
unitario”.  

Pero ¿A qué se debe que estas agrupaciones políticas no estén 
encaminadas dentro de los procesos electorales? 

Para el Movimiento Guevarista  existen dos planteamientos. El 
primero: “no existe una alternativa parlamentaria socialista, 
revolucionaria o tan siquiera democrática”; a pesar de que no 
descartan la lucha parlamentaria, en caso de que existir dicha 
alternativa o constituirla por ellxs mismo. Pero, por otra parte, 
argumentan que existe una democracia burguesa, la cual 
lleva al gobierno a una burguesía totalmente en decadencia. 
Para ellos: “la transformación de la sociedad no se juega en lo 
parlamentario”. 
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Participación de juventudes en organizaciones sociales

El presente capitulo recoge algunos criterios teóricos en cuanto 
a la participación de las juventudes en las organizaciones 
sociales, así como también el criterio de diversos miembrxs de 
movimientos, colectivo y diversas organizaciones.

La participación de las juventudes en distintas organizaciones 
sociales, ha sido una transformación continúa marcada por 
diferentes matices apegados a las realidades sociales. Un 
punto de inflexión son las nuevas formas de comunicación, la 
modernización, las formas de asociación entre las principales. 
Estas condiciones han llevado a un nuevo escenario de 
participación caracterizados por temas de carácter social y 
cultural.

Para (Krauskopf, 2000) citando a Rodríguez y García y Macinko, 
consideran que la participación de las juventudes constituye 
una serie de pasos que van desde las la información que se 
les dé a lxs jóvenes en los objetivos planteado terminando en 
el empoderamiento de los espacios, las acciones a realizar y su 
responsabilidad con los resultados:

 • La participación de los jóvenes y comunidad no se da 
cuando sólo son informados por grupos externos que fijan los 
objetivos y metas para los programas juveniles.

 • La participación puede comenzar cuando son 
consultados. Se les solicita retroalimentación, pero pueden o no 
influir sobre las decisiones.

 • Hay participación y puede comenzar el compromiso, 
cuando la participación juvenil y comunitaria provee información 
y retroalimentación para mejorar los objetivos y los resultados.

 • Junto a la participación y el compromiso, puede 
comenzar el empoderamiento de los jóvenes y la comunidad 
cuando toman decisiones y son consultados para establecer, 
priorizar y definir objetivos. La plenitud de la tríada participación, 
compromiso y empoderamiento se da cuando los jóvenes 
inician la acción y junto con los líderes locales fijan los objetivos, 
priorizan, planifican, evalúan y son responsables de los 
resultados.

 • Este empoderamiento va ligado a la capacidad de 
las juventudes de crear sus propias agendas, sin la sombra 
de doctrinas ideológicas jerarquizadas, promoviendo así la 
participación horizontal.
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Al respecto de este escenario Belén Maldonado, miembro de 
la J socialista (Juventudes del Partido Socialista) comenta que 
“Es necesario atraer a los jóvenes por medio de organizaciones 
sociales porque es más evidente la lucha por los derechos 
humanos, los derechos de la naturaleza, de los niños, derecho 
de las mujeres, es algo en lo que se ve una lucha más 
concentrada.”

De la misma manera Sabrina Candela35 comenta: “El colectivo 
jurídico es el único espacio en el cual contamos con profesionales 
del derecho ya egresados, pero igual recientemente salidos de 
su vida académica: En promedio todos menores a 25 años y en 
musas somos absolutamente todas mujeres estudiantes, entre 
el séptimo ciclo y el tercer ciclo entonces fueron iniciativas 
juveniles y se mantienen así”.

A pesar de esta participación, muchas veces se ve mermada por 
un choque intergeneracional, el cual ha hecho que gran parte de 
las organizaciones caigan en un adultocentrismo36. Al respecto 
(Krauskopf, 2000) advierte: “El adulto se siente responsable 
de ser una imagen clara para el joven; teme no mantener la 
autoridad ni el respeto si comparte las dudas y confusiones 
por las que atraviesa. Pero lxs jóvenes deslegitiman una 
intervención adulta que no esté basada en una comunicación 
clara y sincera que permita la apertura. Este cambio va a influir 
en nuevas relaciones entre los jóvenes y los adultos.” 

35  Sabrina Candela 20 (entrevistada) años estudiante de derecho de la Universidad de 
Cuenca pertenece a la organización musas modernas y al colectivo jurídico universitario
36  El adultocentrismo es la categoría pre moderna y moderna “que designa en nuestras 
sociedades una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos (+) y los jóvenes (-) [...] 
Esta visión del mundo está montada sobre un universo simbólico y un orden de valores propio de la 
concepción patriarcal” (Arévalo, 1996: 44-46).
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Esto ha sido ratificado en palabras de Jesús Zamora37. Según 
su criterio: “Las anteriores organizaciones, dentro de estos 
grupos de Manabí ha existido temas muy centrados. El tema 
del machismo en las organizaciones, la invisibilización de las 
mujeres y el adultocentrismo; nosotros como colectivos artos 
vinimos a demostrar que los jóvenes tienen poder y palabra 
y que tienen la misma capacidad que están bajo una misma 
línea horizontal que el adulto y pueden entre el adulto y el joven 
construir conocimientos.” 

En esta misma lógica Fabián Asqui Cubi, de la provincia de 
Chimborazo comenta que: “Existe desinterés de parte de lxs 
jóvenes piensan que son utilizados y que seguirán liderando las 
organizaciones lxs mismxs”, a su modo de pensar se debe dar 
capacitación a las juventudes, a su vez incluirlxs en los procesos 
organizativos y de toma de decisiones para que se conviertan en 
protagonistas de los espacios; cómo podemos destacar la falta 
de sinergia entre lxs nuevxs y tradicionales dirigencias, marca 
una pequeña fractura dentro de las estructuras organizativas.

Para Delfín Tenezaca existe una culpa compartida. pues 
manifiesta que “lxs jóvenes no reconocen la sabiduría de 
los viejos piensan que solo ellos saben y ese es un problema 
grande”, pero además argumenta que “no es culpa del joven 
también tenemos la culpa los dirigentes que no creamos 
escuelas políticas” la falta de espacios de formación es una de las 
falencias que se repiten en la mayoría de organizaciones, tanto 
sociales como políticas, pese a que en ciertas organizaciones 
se han desarrollado talleres, cursos, seminarios, etc… estos no 
han estado apegados a las nuevas dinámicas de comunicación 
e interacción que sean atrayentes a las juventudes.
37 Jesús Zamora (entrevistado) miembro del colectivo teatral Artos  del departamento de cultura de 
la universidad laica de Eloy Alfaro Manabí, miembro con este colectivo de redes y escuelas como la 
escuela de formación política y soberanía alimentaria, la Troja Manaba. 
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A criterio de Hugo Lema “siempre estamos sincronizados 
entre la edad adulta y los jóvenes, pero se viene a fraccionar 
esta ideología en la politiquería cuando los jóvenes ven a 
las organizaciones como una manera de salir de la pobreza. 
Ahí se pierden objetivos por los que nuestros líderes antiguos 
lucharon, hay apertura para los jóvenes de parte de líderes 
históricos, pero hace falta conciencia”. 

Es así como podemos evidenciar que el paso de las juventudes 
por las organizaciones sociales, muchas veces conlleva una 
pequeña crisis de tinte intergeneracional, pero se demuestra 
que en el mediano y largo plazo son estas juventudes las que 
seguirán sosteniendo las estructuras organizativas. 

Dentro del sector sindical, Luis Humberto Zuquillo de la 
FETMYP38, argumenta que los jóvenes que ingresan a laborar 
por primera vez, muchas de las veces no se les permite realizar 
críticas en su entorno laboral pues serian “desvinculados 
inmediatamente”: Esto crea miedo y escepticismo dentro de 
las juventudes a la hora de formar parte de un sindicato: A su 
modo de ver, las juventudes ecuatorianas “tampoco tienen 
firme esa ideología de hacer respetar los derechos que como 
trabajadores tenemos”. 

38  Luis Humberto Zuquillo Andrango (entrevistado) dirigente nacional de la Federación de 
Trabajadores Municipales del Ecuador a la que pertenezco se llama FETMYP (Federación Ecuato-
riana de Trabajadores Municipales y Provinciales) 7 años voy como secretario general del sindicato 
de conductores de la empresa metropolitana de aseo.
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Pero ¿a qué se debe esa baja ideología? Para la OIT39: “ Las 
consecuencias del proceso de desmovilización social, 
producto de las experiencias dictatoriales en la Región y de 
la imposició del“consenso de Washington40” como modelo 
de pensamiento único y acción política, en este caso la 
degradación e inacción de la política pública fue una acción 
política definida; la creciente injusticia distributiva que se 
expresa, entre otros indicadores, en la crisis en la educación 
pública y la concentración de medios de comunicación con 
discurso, por lo general, conservador; son el entorno dentro 
del cual los jóvenes inician contacto, tanto con el mundo del 
trabajo como con las organizaciones sindicales”. Por tanto, 
la injerencia de políticas internacionales marcó una línea de 
acción en los países de la región, pues al estar controlados los 
medios de comunicación por grandes grupos de poder, crea en 
la sociedad un discurso antisindical, por lo que las juventudes 
no se sienten atraídas a la idea del colectivismo en entornos 
laborales.

Cabe destacar con la nueva ola tecnológica, se han evidenciado 
existen nuevas formas de laborar. Esto ha hecho que muchos 
de los trabajos se puedan realizar de forma remota, perdiendo 
la interacción entre lxs integrantes de los sectores laborales. 

Dentro del sector indígena, a criterio de Jorge Herrera41: el papel 
de las juventudes es el de “buscar estrategias que permita 
formar a la Juventud que salgan a los escenarios demuestren 
sus destrezas y creatividad”. Para él esto ayudará a lxs nuevxs 
líderes y lideresas a llegar a diferentes espacios de poder. 
39  Juventud y Organizaciones Sindicales en América Latina y el Caribe. Lima: OIT; Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, ACTRAV, 2015. 57 p
40  Se conoce como Consenso de Washington a un conjunto de diez recomendaciones de 
política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson, que tenían como 
objetivo orientar a los países en desarrollo inmersos en la crisis económica para que lograsen salir 
de la misma. https://economipedia.com/definiciones/consenso-de-washington.html
41  Jorge Herrera entrevistado Presidente de la CONAIE 2014-2017  Expresidente del MICC, 
Ex Director del ministerio de bienestar social, Director provincial del ministerio de agricultura (Co-
topaxi).
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Como mencionamos anteriormente, las juventudes 
ecuatorianas han mutado sus incidencias a temas de cultura, 
género y ambiente entre las principales. Esto denota una 
gran participación en organizaciones de estos sectores, así lo 
podemos ratificar en palabras de Naomi Chala quien manifiesta: 

“Nosotros no tenemos personas adultas dentro de nuestra 
organización, nuestra organización es el primer movimiento 
abiertamente negro feminista en Ecuador y la persona con 
más edad en nuestra organización tiene 28 años”

Lo cual aporta a demostrar nuestras apreciaciones acerca de la 
autonomía y horizontalidad, que van desarrollando las nuevas 
organizaciones.

Bajo la misma perspectiva, pero con dos enfoques Cristina 
Alarcón42 advierte que es vital la “trasmisión de conocimientos”. 
Según su criterio:

“El movimiento esta con gente bastante joven, la mayoría tienen 
entre los 25 y 40 años… es importantísimo ver el pensamiento 
de diferentes generaciones y el conocimiento de personas que 
tienen su experiencia. Es vital que estas generaciones pasen 
su conocimiento a las nuevas generaciones”.

Vale la pena destacar un punto importante relacionado con el 
movimiento GLBTI. Para este sector la esperanza de vida es de 
35 años, según datos de la CIDH43. Por tanto, la mayoría de sus 
integrantes son jóvenes. 
42  Cristina Alarcón (entrevistada) Vocera del movimiento animalista nacional, fundadora 
de la organización de rescate animal ALA Ecuador, Coordinadora de relaciones corporativas de la 
fundación Protección Animal Ecuador, además es parte del consejo constructivo de animales y na-
turaleza del Distrito Metropolitano de Quito. 
43  Según la información estadística recolectada por la CIDH (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos), 80% de las personas trans asesinadas durante un período de 15 meses tenía 
35 años de edad o menos.
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Deby Grijalva dice que el contar con gente joven es un punto a 
su favor. Expresa que: 

“Tienen nuevos conocimientos que ha llevado a plasmar la 
lucha con otra metodología. Hay otra dinámica que antes no 
se hacía. Ahora los jóvenes exigen más y de mejor manera, 
también la apertura de la juventud”. 

En consecuencia la participación de las juventudes dentro de 
las esferas sociales, se convierten en procesos encaminados 
a identificar cuáles son las nuevas luchas que tienen dentro 
y fuera de sus entornos. Además de entender cuáles son las 
dinámicas que hacen que las juventudes se organicen.
 
También es indispensable que las organizaciones sociales 
transformen sus entornos haciéndolos más amigables a las 
nuevas formas de interacción. Como pudimos identificar, 
las relaciones que buscan las juventudes son horizontales y 
autónomas, advertimos también que estos procesos deben 
estar orientados hacia la democratización de los conocimientos 
y espacios.

Otras formas de participación 

La participación de las juventudes no se engloba solo a los 
lineamientos de sectores políticos y sociales existen también 
expresiones que se perfilan por fuera de la practica tradicional, 
en la actualidad existen varias investigaciones sobre las tribus 
urbanas donde se destaca a la juventud y a personas no tan 
jóvenes con diferentes ideologías de estética. 

Las tribus urbanas es algo como distinción que hace que varias 
personas indaguen su origen y donde se ubican, cómo se 
definen y con qué nombre se darán a conocer. Desde diferentes 
perspectivas se dice que son grupos con manifestaciones 
momentáneas, con sentimientos de socialidad. (Arce Cortés, 
2008).
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Según (Robles, 2020) existen muchos grupos con diferentes 
identidades,  a nivel mundial los más reconocidos son:

•	 Punk
•	 Emos
•	 Góticos
•	 Rastafaris
•	 Raperos  
•	 Skinhead 
•	 Reggaetoneros 

Punk 
El origen de este género surge en sectores industriales, ya que 
el fenómeno industrial de aquella época hace que el punk 
nazca en Ecuador y Latinoamérica, principalmente en la ciudad 
de Guayaquil por razones de intercambio de comercio, con la 
banda Descontrolados en el año de 1985. (Silva Moyón, 2019)
La naciente tribu punk, por el año 1984-1985 cuando se posiciona 
como presidente León Febres Cordero manifiesta que en su 
primer año de gobierno hubo incidencias como la delincuencia, 
el cual señalaba a los punkeros como principales culpables por 
su forma de hablar, vestirse, edad, estatura y peinado. Desde 
ese entonces ha existido discriminación hacia ese tipo de 
agrupación. (Silva Moyón, 2019) 

Emos 
Es una subcultura que empieza por la década de 1980. Este 
género surge en torno al rock y el punk, pero con una fusión de 
estilo, emociones y estética social. (Gómez, 2017)
Si hablamos del grupo Emo, se puede decir que tienen la función 
de estabilización emocional, donde entre ellos mismos buscan 
la manera de comprender los problemas y tratar de amedrentar 
la causa. La incidencia de esta cultura en la ciudad de Quito, en 
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los jóvenes, ha causado cambios en su conducta provocando 
factores específicos como el suicidio, no se tiene un estimado, 
pero se realizaron algunas entrevistas que demuestran que 
tienden a tener un estado de ánimo depresivo que les puede 
ayudar a tomar decisiones extremas como quitarse la vida. 
(Rueda, 2010)

Góticos
Este género urbano se origina en Reino Unido a finales de los 
70s. Se identifican por su vestimenta completamente negra; 
por otro lado, les gusta todo lo que se encuentre ligado a la 
oscuridad, la muerte, el luto y la noche. (Mármol Hernández, 
2013)se analizan las características de identidad de la tribu gótica 
en Quito, para ello, se toma como punto de partida el incendio 
en la discoteca Factory, durante el concierto Ultratumba 2008. 
Se exploran los espacios de filosofía, lenguajes, simbologías, 
consumo, vestuario, moda, maquillaje de la tribu gótica, así 
como sus rituales. De igual manera, se describen (y distinguen
Por el año de 1992 llega a Ecuador la cultura gótica mediante 
la transmisión de su música en una radio FM, desde ese 
entonces se comienzan a crear bares, tiendas con la temática 
gótica y conciertos con bandas nacionales. Después de tantos 
incidentes con esta tribu, la mayoría de los que pertenecen a 
esta cultura urbana han construido varias luchas constantes 
contra la discriminación ya que por apariencia física y gusto 
musical han sido criticados por una sociedad limitada. (Acuña 
Cevillano, 2015)

Rastafaris
El movimiento Rastafari se origina en 1930 como un movimiento 
político-religioso, específicamente el centro de esta cultura 
fue en Jamaica reivindicando el origen africano de los 
afrodescendientes de América Latina. (David, 2014)
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Su apariencia es portar el cabello abundante y largo, y su ropa 
holgada, cómoda y colorida con los colores de la bandera de 
Jamaica. El estilo musical es el Reggae, se puede decir que es 
revolucionario y expresa libertad, paz y amor. (Arellano Nasner, 2016)

Una investigación realizada en la ciudad de Quito, (Carrillo, 2012) 
menciona que los rastas que viven en la ciudad se concentran 
por un llamado mediante las redes sociales, tienen un estilo 
de vida distinto a los demás por lo que genera polémica entre 
ciudadanos. También se recalca que sus creencias e ideologías 
son otras a las habituales como adorar a un Dios diferente. Lo 
mismo pasa cuando tratan de buscar un empleo en instituciones 
públicas o privadas, por cuestiones de normas es muy difícil 
ser aceptados por la forma en la que se visten o como se ven 
físicamente. 

Raperos 
Este tipo de cultura nace en los años 70s en Nueva York. Ya para 
los años 80s este nuevo estilo urbano ya estaba posicionado 
con su música, vestimenta, y rimas. En esas épocas el rap yacía 
de barrios marginales de la ciudad ya que por situaciones 
socioeconómicas y la calidad de vida hacía que existiera 
violencia, delincuencia y bandas callejeras. (Martínez, 2021)

El hip-hop se posiciona en la ciudad de Guayaquil-Ecuador en los 
80s, lo cual se ve influenciado por películas donde mostraba este 
estilo en su totalidad. Por parte de sociedades de alto rango esta 
cultura era rechaza, es por ello por lo que se genera en grupos 
de trabajadores y empleados. Un poco más tarde se posiciona 
en la ciudad de Quito en barrios marginales, de igual manera 
influenciado por películas internacionales. Bajo esta trayectoria 
el rap hoy en día se ve utilizado como medio de comunicación 
sobre problemas sociales, políticos y de discriminación, ya que 
no son aceptados por la ciudadanía. (Necpas Sánchez & Suarez 
Macías, 2019)
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Skinhead
El movimiento de Skinhead se da en Inglaterra por el año 1969. 
Es una cultura juvenil que surge entre los obreros. Ellos vestían 
overoles, botas con punta de acero, corte militar, y sus gestos en 
la cara como que estuvieran enojados. (Vargas, 2010)
En la juventud ecuatoriana, más en la ciudad de Quito, se 
posiciona esta forma de expresión con el fin de realizar cambios 
sociales aupando la discriminación y el racismo. (Vaca Mejía, 2012).

Reggaetoneros
Se puede decir que es un género musical desde los años 90, el 
cual nace en Panamá y Puerto Rico. Al principio, al experimentar 
con algunas combinaciones de estilos, se llegó a llamar “Reggae 
en español”. Después de una larga trayectoria de mezcla de 
sonidos y culturas se consolida como Reggaetón. (Martínez, 2019)

La música se caracteriza por transmitir costumbres e influye en 
las emociones de las personas. Ahora bien, el género musical 
Reggaetón, tiene mayor acogida en los jóvenes adolescentes, 
el cual influye de diferente manera como despertar emociones 
que orientan a realizar cosas inadecuadas, revelar una mala 
conducta o comportamientos fuera de lugar. (Cajo Andino, 2019)

Y ¿por qué las juventudes escogen estas formas de expresión? 
Para Steven Yánez44  El arte y cultura es una actividad que 
atraviesas un dos ejes el personal pues la expresión corporal 
ayuda en su ser con aspectos negativos internos y por otra parte 
es una forma de transmitir conocimientos. 

44  Steven Yánez 23 años (entrevistado) miembro del Ballet Andino Purakilla.
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Como se puede denotar las expresiones juveniles también 
nacen por fuera del sistema tradicional participativo, pues 
estas no están delineadas a responder intereses tradicionales e 
incluso ideológicos; más bien responden a la necesidad de las 
juventudes de buscar espacios de convergencia y esparcimiento. 

Muchas de estas formas de participaciones han sido 
catalogadas como “grupos clandestinos” en incluso “vandálicos”, 
consideramos que estas formas de expresión responde a un 
llamado de las juventudes y a la falta de espacios dentro de 
los diversos sectores de la sociedad. Es conveniente encontrar 
sinergia entre estas y muchas expresiones más; las nuevas 
tecnologías crean nuevas formas de manifestarse orientadas 
a lo virtual. Entre estas podemos destacar los youtubers, 
instagrammers, influencers, tiktokers, twichers.

Las redes sociales y su incidencia en las juventudes

En la sección anterior observamos las formas de expresión que 
son un tanto disruptivas para muchxs, pero las nuevas formas 
de comunicación conllevan a que existan múltiples formas 
de participación no convencionales; dentro de los procesos 
de sociales, la globalización ha sido y es una de las formas de 
construcción y desconstrucción, puesto que por una parte ha 
generado una interrelación entre las naciones del mundo, al 
mismo tiempo ha sido la causante de la aculturación de diversos 
países. 

La tecnología se ha convertido en sinónimo de desarrollo y 
progreso gracias a la globalización, mas ahora en su estrecha 
relación con los medios de información y comunicación. 



Quito Ruray

71

A continuación, unos datos del uso de las principales redes 
sociales usadas por las juventudes:

Grafico 4
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Como se puede apreciar en el gráfico, de un total de 13.5 millones 
de usuarios de Facebook más del 50% están en edades de entre 
los 13-34 años, siendo las personas de 25-34 las que más usan 
esta red social, esto muestra una relación asimétrica entre la 
antigüedad de la red social y el rango de edad, pues al ser millenials, 
ellos fueron los primeros usuarios jóvenes de esta red social. 
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En el segundo grafico de un total de 14 millones de usuarios 
más del 60% pertenecen a personas de entre 25-34 años de 
estas el mayor segmento se encuentra en las edades de 18-24 
años, corroborando la relación entre edad y el uso de la red, 
puesto que al ser Instagram una red relativamente nueva es 
más atrayente para personas del rango de edad mencionado.
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De acuerdo con varios autores, las redes sociales han 
beneficiado a las relaciones entre diversos grupos sociales por 
su naturaleza online “Su carácter abierto, su falta de sujeción a 
las fronteras, el bajo coste económico y esfuerzo subjetivo, así 
como el ingente volumen de información que circula permiten 
que la movilización y participación juvenil y adolescente se 
multiplique”. (María del Carmen García Galera, José Alonso Seco, 
Mercedes del Hoyo Hurtado, 2013)
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Así mismo, la globalización ha hecho que las juventudes estén 
orientadas a buscar entre los espacios virtuales, nuevas formas 
de expresión encaminadas a la relacionarse con otrxs jóvenes 
que mantengan los mismos objetivos, intereses e incluso a 
buscar referentes con los cuales se identifiquen en sus objetivos 
personales y formas de pensamiento; a ellos se les conoce como 
Influencers45 que están divididos en múltiples plataformas 
digitales y dependiendo del contenido, o el segmento al que 
quieran incidir, se pueden encontrar los siguientes:

Instagrammer  según (Aguaded & Dra. Patricia De-Casas-
Moreno, 2019) Lo catalogan de acuerdo a varios autores como 
aquel usuario dedicado a publicar fotografías, adquiriendo, 
en muchos casos, la “instafama” (instafame) (Jin, Ryu, & 
Muqaddam, 2018). Este término, por tanto, se refiere a personas 
sin reconocimiento previo, que acrecientan su popularidad en 
el entorno online a través de una identidad virtual (Fernández-
López, 2017).

De acuerdo al portal Universo Virtual Comunicaciones de 
octubre 5, 2020 catalogan al Youtuber como “un usuario que 
introduce y comparte vídeos llamativos en la red social YouTube 
con el objetivo de causar interés a la comunidad de seguidores 
de la que dispone y  que ésta vaya en aumento; un Tiktoker es 
un creador de contenido en la red social Tiktok, caracterizado 
por ser una celebridad en la misma y contar con un gran 
número de seguidores. En Tiktok, los usuarios consumen 
videos de apenas 15 segundos por lo que los Tiktoker deben ser 
capaces de condensar su contenido en un espacio de tiempo 
muy reducido.”
45  Un influencer es una persona que tiene la capacidad de movilizar opiniones y crear re-
acciones debido a la credibilidad que cuenta sobre una temática concreta. Son líderes de opinión y 
figuras mediáticas dentro de un área o sector. https://www.iebschool.com/blog/que-es-un-influ-
encer-marketing-digital/
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Para Sabrina Candela de MUSAS, las redes sociales se deben 
entender como el medio para contactar a más personas. 
Durante esta época de pandemia fueron el medio tecnológico, 
para poder llevar acabo distintos proyectos y socializar múltiples 
iniciativas de activismo social y político. 

Por otro lado Belén Maldonado opina que las redes sociales 
minimizan el potencial que tienen las juventudes para actuar 
“la tecnología… ha formado una brecha grande y es difícil 
aprovechar las capacidades que tienen los más jóvenes que 
nosotros, porque ya no quieren actuar”. Advierte también, que 
las organizaciones deben estar a la vanguardia con las nuevas 
formas de comunicación, tener claro el potencial de las mismas 
“como organizaciones políticas deberíamos renovarnos para 
poder caminar a la par con las tecnologías, poder explotarlas al 
100% y de esta manera también atraer a las nuevas militancias”  

La forma tradicional en la que la mayoría de organizaciones 
sociales se han venido desenvolviendo ha causado un rechazo 
en las nuevas juventudes, pese a que muchas de ellas están 
presentes en las redes sociales, utilizadas por las mismas, sus 
canales de comunicación no son eficientes.



CAPÍTULO 4
P a r t i c i p a c i ó n  j u v e n i l  e n 
o r g a n i z a c i o n e s  sociales y 
políticas 
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Participación juvenil en organizaciones sociales y políticas 

Para desarrollar el presente capítulo de nuestra investigación, 
se utilizó el método científico, el mismo que conlleva una serie 
de pasos sistemáticos que permitirá cumplir los objetivos: El 
estudio se realizó en las provincias de (Pichincha, Chimborazo, 
Manabí, Azuay, Cotopaxi, Pastaza, Imbabura, Napo, Esmeraldas), 
la población objeto principal de estudio son las personas de 
16 hasta 29 años, que tienden a tener pensamiento analítico, 
preferencias y opiniones sobre escenarios políticos.

Cabe mencionar que las encuestas se realizaron principalmente 
a jóvenes pertenecientes a diversas organizaciones y colectivos, 
sin embargo para que nuestra muestra sea más grande se 
procedió a abrir la encuesta a diversos jóvenes que no tenían 
relación alguna con organizaciones políticas o sociales, esto 
puede que cree un sesgo en cuanto a las respuestas mas no 
deslegitima la validez de la misma.

Por otro lado decidimos no incluir variables de género y 
económicas pues al mantener un dialogo con diversxs 
participantes, los mismos manifestaron que eran preguntas 
un tanto invasivas, pues las mismas no determinan el nivel de 
respuesta y eran indiferentes a los temas planteados.

El tipo de investigación se realizó a través de un enfoque 
cuantitativo y de tipo exploratoria ya que mediante la encuesta 
realizada a la población objeto podemos analizar los factores más 
redundantes. Por otro lado, se recabo información mediante 
entrevistas ya que de esa manera podemos profundizar el 
pensamiento político de los jóvenes y su ideología frente a 
diferentes tipos de escenarios. 
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El enfoque será cuantitativo cuando al investigador le 
interese medir variables, correlacionarlas estadísticamente 
o experimentar con ellas, y se fundamenta en el paradigma 
modelo empírico analítico. (Causas, 2005)

Para una mejor comprensión del tema de estudio se realizará 
un análisis previo e interpretación con respecto a las variables 
más relevantes, lo que permite ir enriqueciendo la investigación. 

Técnica e instrumento

Las técnicas de investigación son los medios que hacen 
operativos a los métodos, las cuales fueron utilizadas como 
instrumentos de recolección y análisis, de los datos obtenidos 
por medio de la encuesta.(Aravena et al., 2006)

Utilizamos como técnica de investigación la encuesta siendo 
fundamental en recopilación de datos como: datos generales, 
opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a 
preguntas formuladas sobre los diversos indicadores que se 
pretenden explorar. Esta se aplicó por medio de un cuestionario 
de preguntas de manera online para conocer . 

Las encuestas se realizaron a grupos de personas en diferentes 
puntos en este caso aplica el área (urbana principalmente y 
rural). El tipo de muestreo que se utilizó es no probabilístico por 
conveniencia, ya que no hay preferencias sobre la persona. 
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Resultados

La edad estuvo comprendida entre 16 y 29 años. (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de frecuencia de la variable edad.
 

GRUPO DE EDAD N %

16-19 años 12 9,1
20-24 años 50 37,9
25-29 años 70 53,0

Figura 1. Presentación de resultados de la variable edad. 
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas | Elaboración: 

Colectivo Quito Ruray

De los 180 participantes en la encuesta de la “Transformación 
del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas” 
se tomó en cuenta el rango de edad de 16 hasta los 29 años 
dando un total de 132 participantes tomados en cuenta para la 
presentación de los resultados; por lo tanto, 70 (53%) tienen una 
edad comprendida de 25-29 años, 50 (37,9%) tienen de 20-24 
años y 12 (9,1%) tienen de 16-19 años. (Figura 1).
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Figura 2. Presentación de resultados del grupo de edad por la 
actividad. 
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas | Elaboración: 

Colectivo Quito Ruray

En la figura 2 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 20-24 años, el 70% 
estudia, 20% trabaja, 4% pasa en su hogar y el 6% se encuentra 
desempleado. 
Dentro del grupo de edad de 16-19 años, el 91,7% estudia mientras 
que el 8,3% realiza otro tipo de actividades como trading. 
Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 61,1% trabaja, 17,1% 
es desempleado, 11,4% estudia y el 1,4% se encuentra en su hogar.

Como podemos evidenciar en el rango de edad de 16-24 años 
las actividades predominantes son las de estudio, mientras 
que pasada la frontera de los 25 hasta 29 años las actividades 
laborales son las que prevalecen en este grupo de edad eso 
puede estar ligado a la culminación de estudios de tercer nivel 
y la obtención de un título académico que da más posibilidades 
de inserción laboral, en un artículo de diario el comercio de 21 
de julio de 2019 menciona “Datos de la bolsa de empleo de OLX 
muestran que… el rango de edad más solicitado por las firmas 
es de 25 a 35 años, con el 66% de la demanda.” Esto reafirma lo 
expuesto, pues las propias compañías sienten un interés mayor 
por personas en este rango de edad
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Figura 3. Presentación de resultados del grupo de edad por 
participación en actividades de vinculación con la sociedad.
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas | Elaboración: 

Colectivo Quito Ruray

En la figura 3 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 66,7% si participa 
en actividades de vinculación con la sociedad, mientras que el 
33,3% no participa. 
Dentro del grupo de edad de 20-24 años, el 60% si participa en 
actividades de vinculación con la sociedad, mientras que el 40% 
no participa.
Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 47,1% si participa 
en actividades de vinculación con la sociedad, por otro lado, el 
52,9% no participa. 

Se puede observar como a mayor edad es menor la participación 
de las juventudes dentro de actividades sociales, pues el 
ejercicio de más actividades demanda un mayor tiempo y 
mayores responsabilidades en muchas ocasiones, esto puede 
ser determinante por factores como estudios, trabajo y labores 
de hogar; pues muchos de los casos las juventudes mayores de 
19 ya forman familias. Esto se confirma con La Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición46 la cual dictamina que “La edad promedio 
a la primera unión o matrimonio y al primer nacimiento en 
mujeres de 10 a 49 años en Ecuador es de 21 años”

46 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/EN-
SANUT/ENSANUT_2018/Principales%20resultados%20ENSANUT_2018.pdf
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Figura 4. Presentación de resultados del grupo de edad con 
relación del por qué no participa en actividades de vinculación 
con la sociedad. 
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En la figura 4 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 25% no 
participa en actividades de vinculación con la sociedad por falta 
de conocimiento, 25% por falta de dinero y el 50% por falta de 
tiempo.
Dentro del grupo de edad de 20-24 años, el 34,8% indica que no 
participa actividades de vinculación con la sociedad por falta de 
tiempo, 26,1% no se identifica con ningún y el 8,7% por falta de 
conocimiento.
Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 36,6% indica que 
no participa actividades de vinculación con la sociedad por falta 
de tiempo, 17,1% no se identifica con ningún y el 19,5% por falta 
de conocimiento.
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Estos resultados pueden estar relacionados a las actividades que 
describimos anteriormente (trabajo y estudio), de tal manera 
lxs jóvenes no poseen el tiempo necesario para poder realizar 
diversas actividades, pues muchos de ellos deben combinar 
ambas actividades, por otra parte la influencia de las redes 
sociales ha hecho que las juventudes cambien sus actividades 
por entornos cibernéticos “En el país la influencia de las redes 
sociales sería incluso mayor a las 2 horas diarias. Según datos 
del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), los 
ecuatorianos de 12 años en adelante pasan un promedio de 
7,21 horas al día navegando en internet, y este total 6,35 horas 
en un día se destinan solo a redes sociales” (Diario el telégrafo).

Figura 5. Presentación de resultados del grupo de edad por 
preferencias de actividades sociales. 
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Elaboración: Colectivo Quito Ruray



La transformación del escenario político  y el reto de las juventudes ecuatorianas

84

En la figura 5 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 62,5% prefiere 
actividades relacionadas con el deporte, 25% artísticas y 12,5% 
prefieren otras actividades que sean sobre trabajo o rurales. 

El grupo de edad de 20-24 años, 53,3% prefiere actividades 
relacionadas con el deporte, 16,7% feministas y 13,3% ambientales. 
Por último, el grupo de edad de 25-29 años, 39,4% prefiere 
actividades relacionadas con el deporte, 30,4% artísticas y 
ambientalistas y 12,1% actividades feministas. 

Dentro de las actividades sociales de vinculación que las 
juventudes realizan, podemos destacar que las deportivas 
ocupan el primer lugar dentro las juventudes, seguida de las 
actividades artísticas. Resalta entre los datos obtenidos que 
las actividades ambientalistas y feministas estén realizadas 
por jóvenes de 20 a 29 años, esto mantiene relación con lo 
mencionado en el capítulo anterior, en el cual mencionamos 
que los nuevos escenarios sociales hacen que las juventudes 
se sientan más identificados con temas cotidianos como 
derechos sexuales, reproductivos, sobre lxs cuerpxs, culturales, 
ambientales entre los principales.

Figura 6. Presentación de resultados del grupo de edad por 
interés hacia la política.
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En la figura 6 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 72,7% si tiene 
interés sobre política, mientras que el 27,3% no le interesa. 

El grupo de edad de 20-24 años, el 60% si tiene interés sobre 
política, mientras que el 40% no le interesa.
Por último, el grupo de edad de 25-29 años, 51,7% si tiene interés 
sobre política, mientras que el 48,3% no le interesa.

Se evidencia que los centenialls47 son los que menos tienen        
afinidad en la participación política, a diferencia de lxs jóvenes 
de 20 a 29 años quienes si tienen un grado de participación 
política mayor, podemos inferir que las personas de este rango 
de edad está más vinculada a los procesos políticos puesto que 
tienen un poco más de criterio formado en torno a las realidad 
nacional, pues los mismos vivieron ciertos episodios que 
marcaron un antes y después en la sociedad ecuatoriana.

Figura 7. Presentación de resultados del grupo de edad con 
relación del por qué no tiene interés hacia la política.
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas  

Elaboración: Colectivo Quito Ruray

47  Se considera ‘centennials’ a aquellos jóvenes nacidos a partir del 2000 y que han vivi-
do bajo el amparo de los dispositivos móviles.( https://www.bbva.com/es/centennials-la-genera-
cion-no-conocio-mundo-sin-internet/)
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En la figura 7 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 50% no tiene 
interés por la política por la corrupción, 25% por falta de apoyo, 
25% por falta de conocimiento y falta de tiempo. 

Dentro del grupo de edad de 20-24 años, el 70% no tiene interés 
por la política por la corrupción, 20% por falta de conocimiento, 
10% por falta de apoyo y de tiempo

Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 65,5% no tiene 
interés por la política por la corrupción, 17,2% por falta de tiempo, 
10,3% por falta de conocimiento y el 6,3% por otras razones como 
que la considera una pérdida de tiempo. 

Con respecto a este tema el informe “CULTURA POLITICA DE 
LA DEMOCRACIA EN ECUADOR Y EN LAS AMERICAS, 2018/9”  
manifiesta que 88.1% de las personas que participaron en la 
encuesta percibe que la mitad de los políticos, más de la mitad 
o todos los políticos están involucrados en corrupción.

La determinante para que las juventudes no deseen participar 
dentro de la política es la corrupción, no es de sorprender que 
este factor sea el más relevante más aun cuando durante la 
primera ola de la pandemia de COVID-19 se descubrieron casos 
de corrupción por sobreprecios, irregularidades en contratos 
y adquisición de productos. Esto provoca una decepción del 
Estado y sus representantes canalizados mediante los partidos 
políticos, eso ha hecho que la participación en elecciones 
sea relativamente baja. Casos de corrupción sistémica hacen 
desconfiar incluso de las instituciones.
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Figura 8. Presentación de resultados del grupo de edad con 
relación a la tendencia que se inclina políticamente. 
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En la figura 8 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 66,7% se inclina 
políticamente por la izquierda y el 33,3% por derecha.
Dentro del grupo de edad de 20-24 años, el 37% señala que no 
se considera de ninguna tenencia, 25,9% por derecha, 22,2% por 
centro y el 14,8% por izquierda. 

Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 45,2% mantiene 
su respuesta en ninguna tendencia, 29% centro, 16,1% izquierda 
y el 6,5% menciona que son lo mismo. 

Aunque el interés por la política sea de más del 50% de los 
encuestados las tendencias políticas no son la línea de que 
define su participación, resulta interesante como dentro de los 
centenialls lo mismos se sienten orientados por ideologías de 
izquierda y derecha siendo la primera la predominante, mientras 
que los millenials tienen una tendencia de izquierda, derecha, 
centro o ninguna siendo esta ultima la que más repercute en 
ellos.
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Con respecto a esto ultimo (Boni, 2018) argumenta que existe 
“una generación, nacida a comienzos de los 90, cuyos miembros 
«se caracterizan por no ser de izquierda ni de derecha, donde 
existe un importante peso del centro y elevados niveles de no 
respuesta en cuanto a la identificación política partidaria”.

Figura 9. Presentación de resultados por grupo de edad  a la 
pregunta ¿Crees que los jóvenes tienen mayor participación en 
las organizaciones políticas y sociales?
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas

Elaboración: Colectivo Quito Ruray

 
En la figura 9 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 33,3% cree 
que los jóvenes tienen mayor participación en organizaciones 
políticas y sociales, mientras que el 66,7% no. 

El grupo de edad de 20-24 años, el 25,9% cree que los jóvenes 
tienen mayor participación en organizaciones políticas y 
sociales, mientras que el 74,1% no.

Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 29% cree que los 
jóvenes tienen mayor participación en organizaciones políticas 
y sociales, mientras que el 71% no.
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Pese a que las respuestas fueron las de si participar en asuntos 
políticos, las juventudes sienten falta de participación dentro de 
las organizaciones sociales y políticas, esto debido al desencanto 
que contrae la corrupción como vimos en la figura 7, por otra 
parte las estructuras jerárquicas con las que se manejan estas 
organizaciones no son atrayentes para las nuevas generaciones, 
el choque intergeneracional que existe hace que las juventudes 
opten por crear sus propios espacios; a la par las dinámicas de 
los sistemas políticos en las cuales los partidos y movimiento 
políticos se convierten en maquinarias electoreras, dejando 
de lado la formación y capacitación de sus integrantes, estos 
aspectos desincentivan la participación juvenil. 

Figura 10. Presentación de resultados a la pregunta ¿Qué 
organización es la más conocida para ti?
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En la figura 10 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años, el 33,3% señala 
que la organización que más conoce son de tipo deportivas; 
33,3% barriales y el otro 33,3% de estilo cultural. 

Dentro del grupo de edad de 20-24 años, el 34,6% señala que 
la organización que más conoce es de tipo indígenas, 15,4% 
deportivas, 23% de tipo cultural y feministas, por último, el 7,7% 
organizaciones barriales. Por último, el grupo de edad de 25-
29 años, el 32,2% señala que la organización que más conoce 
es de tipo indígenas, 29% deportivas y el 12,9% organizaciones 
barriales

En este escenario las organizaciones más conocidas por las 
juventudes ecuatorianas están enroladas al sector indígena y 
las deportivas, esto puede estar alineado con el levantamiento 
indígena de Octubre 2019, en el cual el protagonismo del sector 
indígena fue definitorio a la hora de llegar a acuerdos con el 
gobierno de turno.

Por otra parte, dentro de las actividades deportivas podemos 
destacar que las actuaciones y las medallas conseguidas por 
Richard Carapaz, Neisi Dajomes y Tamara Salazar en los últimos 
juegos olímpicos de Tokio 2020, da cuenta de la gran labor y 
participación de las juventudes en estos escenarios.

Es importante observar que las organizaciones feministas 
aparecen dentro del escenario social y se van expandiendo al 
respecto. (Álvarez, 2008) manifiesta que: “ser un movimiento 
social y no un partido político es lo que le ha permitido funcionar 
de manera muy abierta y lograr unir bajo reivindicaciones muy 
generales a muchas mujeres que, desde otras perspectivas, 
pueden tener importantes discrepancias ideológicas”.
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Para abordar a breves rasgos la participación de la mujer, 
rescataremos algunas apreciaciones de miembrxs de 
organizaciones sociales.  

Cristina Alarcón argumenta que las mujeres son una parte 
fundamental en el sector animalista pues tienen más empatía.

“En el grupo animalista la cantidad de mujeres realmente 
supera de largo a la cantidad de hombres que están dentro 
de estos movimientos animalistas… sentimos más empatía y 
nos sentimos más identificadas con lo que ocurre dentro del 
maltrato hacia los animales.”

Para Fabián Asqui Cubi: “La participación de la mujer dentro 
de las organizaciones debe ser activa”, puesto que son nuevos 
tiempos “ahora la mujer es vista como un ente de unidad”.

Dentro de la cosmovisión indígena, en palabras de Delfín 
Tenezaca, existe respeto y valoración hacia la mujer y lo 
manifiesta de la siguiente manera:

“A nivel del mundo indígena sabemos que existe un manejo 
del matriarcado, incluso desde la ecología. La madre tierra es 
considerada como la mujer, entonces hay respeto y valoración 
hacia ella… Es necesario cambiar de mentalidad en cuanto al 
machismo, feminismo e incluso el racismo.”

Cabe destacar que las mujeres de este sector son violentadas 
principalmente por dos circunstancias. Son violentadas por su 
condición de mujeres dentro de sus territorios y son sujetxs de 
discriminación de la sociedad por ser indígenas.
Dentro de esta esfera se debe tratar estos temas desde la 
interseccionalidad puesto que esto permite ver las diferentes 
desigualdades por múltiples factores: género, clase social, 
condición de movilidad, etnia, entre otros.



La transformación del escenario político  y el reto de las juventudes ecuatorianas

92

Para ejemplificar esta línea, Naomi Chala nos comenta sobre el 
afrofeminismo:
 

“El afro feminismo no sólo responde a la opresión de género 
o sexo. El afro feminismo tiene que ver con una lucha anti 

racista también”.

Por lo tanto, podemos corroborar que entre las organizaciones 
más conocidas por las juventudes, se encuentran las deportivas, 
indígenas y feministas.
Figura 11. Presentación de resultados de ¿pertenece alguna 
organización o colectivo?
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas

Elaboración: Colectivo Quito Ruray

En la figura 11 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años el 66,7% manifestó 
que pertenece alguna organización o colectivo, mientras que el 
33,3% no. El grupo de edad de 20-24 años, el 33,3% manifestó 
que pertenece alguna organización o colectivo, mientras que el 
66,7% no. Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 32,3% 
manifestó que pertenece alguna organización o colectivo, 
mientras que el 67,9% no.
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La participación de las juventudes no se encuentra dentro de 
las esferas de participación tradicionales se puede evidenciar 
que responden a estructuras horizontales, autónomas y 
autofinanciables tal como pudimos observar en el capítulo 3. 
Podemos corroborar que las nuevas generaciones responden 
a nuevas formas de organización que están relacionadas a 
las nuevas formas de comunicación, puesto que estas crean 
diferentes vínculos apegados a las realidades individuales.

Figura 12. Presentación de resultados sobre si la organización o 
colectivo comparte objetivos por el grupo de edad.
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas

Elaboración: Colectivo Quito Ruray

En la figura 12, se puede observar que en el grupo de edad de 16-
19 años el 66,7% señala que su organización o colectivo comparte 
objetivos con otros, mientras que el 33,3% dice que no. El grupo 
de edad de 20-24 años, el 60% señala que su organización o 
colectivo comparte objetivos con otros, mientras que el 40% no 
comparte. Por último, el grupo de edad de 25-29 años, el 56% 
señala que su organización o colectivo comparte objetivos con 
otros, mientras que el 44% manifiesta que no. 
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Los resultados demuestran que: si bien las juventudes no 
están siendo parte de organizaciones políticas o sociales, si 
mantienen objetivos en común. Esto apegado a lo mencionado 
en el capítulo 3 en el cual advertimos que la nueva forma de 
organización busca entre las juventudes, objetivos a corto plazo 
que puedan resolver temas de su diario vivir. Además, esas 
nuevas formas de organización, crean una identidad colectiva 
con la cual las juventudes se sienten más identificadas.

Figura 13. Presentación de resultados de ¿quisieras participar 
como candidato/a para un cargo de elección popular? 
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Fuente: Encuesta de la transformación del escenario político y el reto de las juventudes ecuatorianas

Elaboración: Colectivo Quito Ruray

En la figura 13 se puede observar que de 132 participantes 
pertenecientes al grupo de edad de 16-19 años, el 66,7% si quisiera 
participar como candidato para elección popular, mientras que 
el 33,3% no le interesa. El grupo de edad de 20-24 años, el 66,7% 
si quisiera participar como candidato para elección popular, 
mientras que el 33,3% no le interesa. Por último, el grupo de edad 
de 25-29 años, el 58,1% si quisiera participar como candidato 
para elección popular, mientras que el 41,9% no le interesa.
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Aunque resulte contradictorio las juventudes ecuatorianas 
sienten un interés por participar dentro de los procesos de 
elecciones, no obstante esto no refleja que deseen ingresar 
dentro de partidos tradicionales o formar parte de estructuras 
jerarquizadas. Su participación responde a esa falta de actuación 
positiva de partidos y movimientos políticos en cuanto a la 
formación de cuadros y por el contrario sus representantes han 
pasado por varios años migrando entre puestos locales y en el 
mejor de los casos a nacionales; entonces no se puede suponer 
que a las juventudes no les interesa estar dentro de los espacios 
de toma de decisiones, lo que no les interesa es la forma como 
se manejan partidos y movimientos políticos, que al final de 
cuentas son los medios para llegar estos espacios.

Figura 14. Presentación de resultados del objetivo principal 
para candidatizarse por el grupo de edad.
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En la figura 14 se puede observar que el grupo de edad de 
16-19 años, el 66,7% señala que el objetivo principal para 
candidatizarse a un cargo de elección popular seria por cambiar 
la situación del país, mientras que el 33,3% menciona que tiene 
buenas ideas para implementar. El grupo de edad de 20-24 
años, el 42,3% tiene buenas ideas para implementar, mientras 
que otro grupo está entre cambiar la situación del país y por 
remuneración económica con un 23,1%. Por otro lado, hay 
personas que desearían cambiar la realidad de los partidos 
políticos en ese caso pertenecen al 11,5%. Por último, el grupo 
de edad de 25-29 años, el 48,3% señala que el objetivo principal 
para candidatizarse seria por cambiar la situación del país, el 
31% tiene buenas ideas para implementar y el 20,7% desearían 
cambiar la realidad de los partidos políticos.

Ante estas respuestas reafirmamos que el interés de participar en 
candidaturas de elección popular no responde a las estructuras 
orgánicas partidistas, si no responde a las motivaciones juveniles 
de cambiar la situación del país.

Como se puede observar las juventudes responden que tienen 
buenas ideas para ejecutar, pero una vez más se chocan con la 
limitante de no ser tomados en cuenta o no ser escuchados; esto 
se produce por lo que advertimos de las organizaciones políticas 
tradicionales con estructuras jerárquicas. Las reflexiones que 
planteamos empatan con las realizadas en el estudio ¿Qué son 
los jóvenes para los partidos políticos? ¿Qué son los partidos 
para los jóvenes? Moya menciona:

“Los jóvenes se sienten subestimados. Consideran que los 
adultos del partido no tienen apertura para aceptar y escuchar 
sus propuestas, y lo defienden como “cacicazgos”. Para ellos 
los “viejos” tienen miedo a ser reemplazados y por eso no les 
dan espacios. Perciben un monopolio de poder, de la palabra 
y de la toma de decisiones; los jóvenes también exigen que los 
partidos revisen sus agendas porque no se ven representados”. 
(Moya, 2019)
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Conclusiones 

Cabe mencionar que si bien la información obtenida y procesada, 
sobre la base de una muestra no es lo suficientemente grande y 
representativa, como para denotar a profundidad cuales son las 
perspectivas de las juventudes, su participación y preferencias, 
su interés hacia actividades políticas y sociales, no obstante, esto 
nos sirve de premisa para poder entender y reforzar diversos 
criterios preestablecidos. Sin embargo es indiscutible que las 
juventudes tienen un desencanto por las formas y estructuras 
tradicionales socio-políticas, mas no por las actividades en sí, 
pues muchxs de ellxs se sienten atraidxs por formas de expresión 
que no están dentro del “orden tradicional”.

Por otra parte las participaciones de las juventudes no están 
enmarcadas a las prácticas sistémicas, si no que rompen con 
estas esferas. Se sienten atraídos por participaciones horizontales 
con autonomía y que reflejen su sentido de pertenencia en 
diversos entornos cotidianos.

La diferencia de edades, aunque no limita, si resulta un factor 
un tanto transcendente en cuanto al cómo ven y cómo sienten 
los espacios de participación; pues al estar marcados por las 
nuevas tecnologías, la diferencia entre millenials y centenialls se 
ve reflejada a la hora de poner en práctica actividades y formas 
de participación. 
Temas culturales, deportivos, ambientales y feministas están 
más apegados a las dinámicas de las juventudes. Ellxs sienten 
que estos temas son parte de su identidad, formando pequeñas 
agrupaciones que responden a objetivos cercanos a sus entornos. 
 
 





CAPÍTULO 5
R e t o s  d e  l a s  j u v e n t u d e s
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Retos de las juventudes

En el siguiente capítulo se establecerán algunos de los muchos 
retos y desafíos que tienen las juventudes ecuatorianas; en 
base a los criterios expuestos por miembrxs de organizaciones 
sociales y políticas principalmente, pero también con jóvenes 
que están por fuera de la representatividad de las mismas. 
Consideramos que tener una visión externa, ayuda a conocer 
de mejor manera los diversos desafíos de las juventudes. 

Para Jesús Zamora, del colectivo de artes de Manabí, existe una 
“falta de capacidad de pensamiento político en los jóvenes, 
jóvenes que no van más allá del pensamiento crítico y se basan 
en un pensamiento que se limita a una red social”. A su criterio 
se debe generar espacios que fomenten “ese pensamiento 
político que sea propio del joven”. Considera que las juventudes 
se han venido desarrollando bajo pensamientos ajenos y no han 
desarrollado a plenitud criterios propios y críticos que fomenten 
la acción desde los micro hasta los macro entornos. Por otra 
parte, expresa que se debe aprovechar de mejor manera los 
espacios y las nuevas tendencias marcadas por la globalización.

Desde el lado político partidista, Belén Maldonado expresa que 
entre los principales retos de las juventudes ecuatorianas están:

“Dejar de lado ciertas características apolíticas, 
comenzar a enfocarnos en las militancias porque esto nos 
va a permitir levantar la voz, tenemos pendiente también el 
poder ser en algún momento los jóvenes quienes dirijamos las 
organizaciones políticas para darle un enfoque distinto, poder 
alcanzar la capacidad de liderar nuestras causas”.
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En otro aspecto, uno de los sectores que ha estado relegado 
en la sociedad es el de las diversidades sexogenéricas. Sin duda 
para ellxs existe múltiples desafíos, pues al pertenecer a un 
grupo minoritario muchos de sus problemas no forman parte 
de las grandes agendas. Por eso, dentro del movimiento GLBTI, 
Deby Grijalva considera que: 

“Desde las juventudes se pueden seguir logrando cosas. No sé 
si se conviertan en un actor político, pero se van a convertir en 
un hito de las artes por ejemplo y ser visto desde otro ámbito. 
La juventud si está enfocada en travestir todas las artes, 
la política, los espacios y algún día van a lograr travestir al 
sistema. Las juventudes deberían de pensarse más allá de lo 

que les impusieron”.

Como mencionamos en los anteriores capítulos, las juventudes 
ecuatorianas se han transformado y han rezagado sus objetivos 
de clase, para priorizar los problemas culturales, de género y 
ecológicos, entre otros. Es así que ante este cambio movimientos 
como los sindicales carecen de esa participación juvenil. 

Luis Humberto Zuquillo, militante sindicalista, nos comenta: “los 
jóvenes se dedicaron más a las redes sociales, a los beneficios 
personales; pero no a tratar de sacar adelante al país. Será el 
10%, o exagero, de los jóvenes que si lo han hecho pero el resto no”.

Pero ante esta crítica a las juventudes, cabe la pregunta: ¿Cómo 
las organizaciones tradicionales han utilizado las nuevas 
tecnologías para informar, educar y comunicar a las juventudes? 
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Creemos que muchas de estas deben pasar de la forma 
“analógica”, en la cual se han desarrollado, y promulgar 
acciones en las cuales implementen estas nuevas tecnologías, 
pues la participación de las diferentes juventudes del Ecuador 
dependerá de la capacidad de respuesta de las organizaciones 
sociales.

Anterior a lo descrito, Naomi Chala comenta que las juventudes 
ecuatorianas deben usar las nuevas herramientas de 
comunicación para poder incidir en la sociedad. Adicionalmente 
cree que debemos encontrar “estrategias que nos permitan 
visibilizar y empujar las causas… para que los jóvenes, en un 
momento determinado, vuelvan a salir a las calles”.

Para Deby Grijalva, el principal reto de las juventudes radica en 
que están cambiando las formas de protesta y para demostrar 
las luchas siguen siendo el principal reto “se quiere un respeto 
de verdad”.

“La juventud si está enfocada en travestir todo: las artes, 
la política, los espacios y algún día van a lograr travestir al 
sistema. Las juventudes deberían de pensarse más allá de lo 
que les impusieron. “

Finalmente, a su modo de pensar, entre los retos que tienen, 
no solo las juventudes, si no la sociedad en general; es proteger 
“las nuevas formas de economía que han surgido a partir de la 
pandemia”.

Dentro de la misma línea, Naomi Chala comenta que el reto de 
las juventudes es articular el uso de herramientas digitales, para 
desde estos medios poder incidir en la capacidad de respuesta 
en acciones colectivas de protesta.

“la conciencia social que ahora tienen los jóvenes de la 
generación centenialls es bastante amplia. Entonces 
creo que es el momento en el que ellos van a usar 
Plataformas digitales o van a tener que ver cómo 
posicionar estás causas en plataformas digitales”.
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Dentro del sector animalista, Cristina Alarcón, sobre los retos 
manifiesta que: “el principal es que se involucren dentro de la 
política pública, dentro del Estado, que vean la importancia 
de las luchas por los derechos”. Argumenta que lxs jóvenes 
tienen que salir de su zona de confort, creada por la tecnología; 
“dejar de ser activistas de pantalla y salir a luchar en las calles”. 
Considera que se debe conocer las realidades del país para 
identificar y entender las necesidades del otrx. 

Para Joselyn Tituaña48, el principal reto es tener espacios 
donde sus demandas puedas ser escuchadas. Argumenta que 
existe el pensamiento de que las juventudes son inmaduras, 
adicionalmente cree que también existe el desafío de acceder a 
cargos elección popular y “llevar una propuesta que represente 
a las organizaciones sociales.”

Desde la investigación se planteó la pregunta general: ¿Cuál es 
el reto de las juventudes? 

La respuesta de más de 100 jóvenes, resalta diversos temas que 
para ellxs resultan necesarios combatir. Por una parte, nacen 
inquietudes y anhelos de ser escuchados dentro de los diversos 
espacios y sienten que sus ideas no son recibidas. Ellos perciben 
que su participación es pasiva y responde a coyunturas.

También se identifica que las juventudes son conscientes 
que, para poder incidir, de manera correcta, entre los diversos 
espacios, deben tener una buena formación por lo cual ellos 
ven en la educación un desafío. A su modo de pensar, no existe 
48  Joselyn Tituaña 21 años (entrevistada) estudiante de medicina pertenece a la Red de 
mujeres de Imbabura. 
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un acceso oportuno a centros de educación y argumentan, 
de esta manera, podrán ejercer un buen papel en la sociedad. 
El desencanto creado por varixs politicxs, crea en ellxs esta 
necesidad de preparación.

No es novedoso encontrar que entre las juventudes, uno de los 
principales retos sea el combatir la corrupción. Sienten que este 
mal ha encaminado al país a varias crisis. Manifiestan que se 
debe tener una mentalidad libre de intereses personales; dar 
oportunidad a lxs jóvenes con pensamientos más frescos.

Un tema en el cual las juventudes también apuntan es 
el empleo. El país cruza una de las peores crisis sociales y 
económicas; esto hace que las juventudes sientan desespero 
por no encontrar fuentes de trabajo. En muchos de los casos las 
juventudes ecuatorianas buscan a través de medios disruptivos 
y emprendimientos la oportunidad que el “sector formal” no les da. 

Un desafío que se mantiene dentro de las juventudes: es 
el cambio, que va desde el pensamiento hasta la práctica. 
Consideran que el cambiar de ideas y formular nuevas 
formas de hacer política, principalmente. También creen en 
el cambio de las estructuras y en la lógica de desarrollo de las 
organizaciones, lo cual ayudará a tener mejores cuadros políticos. 
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Conclusiones Finales 

La presente investigación recoge brevemente la trayectoria 
de las juventudes, pero también su realidad actual. Los datos 
encontrados denotan un descontento por la existencia de 
estructuras jerárquicas tradicionales, donde no se sienten 
integradas; con reconocimiento, apoyo y participación.

Este trabajo permitió visibilizar que existe una carencia de 
democratización de espacios y de conocimiento; lo cual se refleja 
en que las juventudes forman estructuras por fuera del orden 
sistémico y se envuelven en nuevas formas de agrupación.

Por medio de información registrada en diversas investigaciones, 
podemos notar como existe un tema puntal que desalienta la 
participación de las juventudes en organizaciones políticas. Este 
tema es el oportunismo y más específicamente: la corrupción. 
A pesar de que el país cuenta con mecanismos y leyes que 
combaten este mal social, resulta que se ahonda aún más en 
momentos de crisis, principalmente en espacios públicos.

Se observa que las preferencias de participación de las 
juventudes, se dan más en espacios planos u horizontales, 
en los que priman temas culturales, deportivos, ambientales, 
feministas; entre otros. Estos temas deben ser tratados y 
enmarcados desde la transversalidad; es ahí como los mismos 
pueden ser manejados de manera conjunta.
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La globalización, en especial las nuevas tecnologías, definen 
un papel fundamental a la hora de decidir por participar en 
diversos espacios. Estas se han convertido en nuevas formas de 
expresión, utilizadas por miembros de su entorno, pero también 
para compartirlo internacionalmente. De esta manera, debe 
tenerse en cuenta como las organizaciones políticas y sociales 
usan estas herramientas para formar, incidir y comunicar a las 
juventudes.

Los cambios intergeneracionales son uno de los conflictos 
internos que desfavorecen a las organizaciones de toda índole. 
Para las juventudes existe un adultocentrismo que no permite 
la incorporación de nuevas ideas. Por otro lado, la falta de 
experiencia hace que las juventudes cometan errores que son 
sobredimensionados por miembros de mayor trayectoria, lo 
cual crea malestar en las juventudes. Ellas asumen que en las 
organizaciones no se considera que el errar también es parte del 
aprendizaje, entendido como un dialogo de doble vía: por una 
parte, están las experiencias de las “personas más adultas” que 
son fuente de conocimientos de primera mano; pero también 
el saber escuchar a las juventudes debería tomarse en cuenta 
como un aprendizaje para la gente adulta.

En cuanto a los desafíos que tienen las juventudes, afirman 
que el principal reto para ellxs es cambiar y transformar desde 
la mentalidad de la sociedad hasta las relaciones sociales, 
económicas y de poder. Cambios que deben nacer del 
encuentro entre los diversos sectores, pues la parcialización y 
la polarización es uno de los problemas que nos tiene en esta 
realidad.
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Ante lo planteado en esta investigación, podemos inferir que 
la participación de las juventudes no es un proceso vertical ni 
lineal, es una acción que atraviesa múltiples etapas que han sido 
expuestas a diversos factores demográficos, culturales, sociales 
y económicos.

Para concluir, los datos, la información recolectada, los 
testimonios y experiencias encontradas en los diversos 
territorios, dan a notar que las juventudes están en sintonía 
de una articulación de fuerzas, luchas y objetivos. El fomentar 
mayor participación, desde nuestros espacios, se verá reflejado 
en los resultados sociales que podremos encontrar en las futuras 
generaciones. Está en nosotrxs crear espacios disruptivos, 
seguros y libres de violencia que motiven al encuentro tan 
necesario de las juventudes.
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