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Resumen  

El proyecto realizado se enfoca en identificar teóricamente que son los movimientos 

sociales para poder analizarlos con las reseñas vividas en la movilización nacional 

ecuatoriana, en el cantón Pallatanga ubicado en la provincia de Chimborazo, el 9 de 

octubre del año 2019 para verificar si fue un movimiento social indígena o solo fue un 

movimiento reactivo en el cual estaba incluida la sociedad mestiza.  La metodología en 

que está basada la investigación es la cuantitativa y la cualitativa, la primera permitirá 

verificar mediante datos estadísticos si existió un movimiento social indígena en el cantón 

Pallatanga dirigidas a la población y la segunda permitirá teóricamente identificar que 

son los movimientos sociales. 

 El tipo de investigación a la vez es descriptivo porque se explica cómo se dan y 

cuando se generan los movimientos sociales por parte de la población, está también está 

acompañada de la encuesta porque arrojara datos estadísticos importantes para la 

investigación. Los resultados esperados explican si en el cantón Pallatanga existo un 

movimiento social indígena y además nos permitirá conocer que tan importante es la 

participación indígena en los movimientos sociales. 

El levantamiento de datos ha permitido que el proyecto de investigación pueda 

obtener datos cuantitativos sobre lo sucedido en el cantón Pallatanga, considerándose 

como piedra angular para verificar si existió o no un movimiento social indígena dentro 

del cantón y a la vez ha permitido realizar las conclusiones y recomendaciones de dicho 

proyecto de investigación. 

Las encuestas se aplicaron a las personas indígenas oriundas de las 63 

comunidades del cantón Pallatanga, las cuales formaron parte de la paralización nacional, 

donde se concluye y determina que en dicha paralización gran parte de la población se 

vio inmiscuida en las movilizaciones de octubre de 2019. En función de los resultados 

obtenidos, también se determina que los participantes asumen que fue un movimiento 

social en dicha manifestación, y a pesar que estuvo acompañado por la población mestiza 

del cantón, la organización y dirección estuvo dirigida por las diferentes representantes o 

directivas comunitarias indígenas que existen en el cantón.   

Palabras clave: Movimiento social, igualdad, burocratización, grupos reactivos, 

neoliberalismo, organización, indígena, protagonismo, paralización. 
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Glosario de términos 

 

Indígena “Originario del país de que se trata.” (Rae, 2020) 

Neoliberalismo: Se considera como “Teoría política y económica que tiende a reducir al 

mínimo la intervención del Estado” (Real Academia de la Lengua, 2020) 

Comunidades: Se considera como “conjunto de las personas de un pueblo, región o 

nación” (Rae, 2020) 

Intervenir: Se considera como el “Dicho de una autoridad: Dirigir, limitar o suspender 

el libre ejercicio de actividades o funciones”. (Rae, 2020) 

Modificar: Se considera como el “Transformar o cambiar algo mudando alguna de sus 

características” 

Herencia:  Se considera al “Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir 

alguien son transmisibles a sus herederos o sus legatarios”. (Rae, 2020). 

Modificar: se considera como el “Transformar o cambiar algo, mudando alguna de sus 

características” (Rae, 2020) 

Igualdad. Se considera como el “Principio que reconoce la equiparación de todos los 

ciudadanos en derechos y obligaciones.” (Rae, 2020) 

Adoctrinar. Se considera como el “Inculcar a alguien determinadas ideas o creencias.” 

(Rae, 2020).  

Burocratizar. Se considera como el “Aumentar de manera excesiva las funciones 

administrativas de una sociedad u organización.” (Rae, 2020) 

Estado. Se considera como el “País soberano, reconocido como tal en el orden 

internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órgano de gobierno 

propios.” (Rae, 2020)  

Organización Se considera como la “Acción y efecto de organizar u organizarse.” (Rae, 

2020) 
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Gobernabilidad. Se considera como la “Cualidad de gobernable.” (Rae, 2020) 

Autonomía. Se considera como la “Condición de quien, para ciertas cosas, no depende 

de nadie.” (Rae, 2020) 

Autogobierno. Se considera como la “Facultad concedida a una colectividad o a un 

territorio para administrarse por sí mismo.” (Rae, 2020)   

Discriminar. Se considera como “Dar trato desigual a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, 

etc.” (Rae, 2020) 
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Introducción  

La presente investigación tiene como finalidad estudiar los movimientos sociales desde 

el ámbito teórico, y a la vez compararlos con el levantamiento popular que se generó en 

el cantón Pallatanga durante las protestas sociales que tubo a cabo en el año 2019 a nivel 

nacional, bajo el gobierno del ex presidente Lenin Moreno, protestas que se generaron 

por un decreto emito de la presidencia.    

Ante las protestas realizadas en octubre del año 2019, el Ecuador se vio inmerso 

en una protesta social que tuvo como detonante el incremento de los combustibles 

decretado por el entonces presidente de la Republica del Ecuador Lenin Moreno, en las 

protestas sociales se vio la participación de diferentes organizaciones y sectores sociales, 

como lo fueron los mestizos y los indígenas, siendo estos los que se movilizaron en gran 

parte de la serranía ecuatoriana  y generaron un movimiento social, movimiento que 

paralizo a todo el país por 11 días.      

El estudio teórico de los movimientos sociales  permitió identificar si en el cantón 

Pallatanga se dio un movimiento social indígena, permitió además identificar a partir de 

que se forma un movimiento social y cuáles son sus metas y si como grupo social tienen  

algun objetivo en común. 

Capítulo I. En este capítulo se encuentra y se da a conocer la problemática del proyecto, 

también está la presentación del problema, donde se plantea los objetivos tanto 

específicos como el general y finalmente se culmina con la justificación del trabajo de 

titulación. 

Capítulo II. En este capítulo se procedió a buscar temáticas y fundamentaciones teóricas 

sobre los movimientos sociales, mismas que sirvieron para desarrollar las bases teóricas 

del proyecto, además se procedió a analizar y sacar   la hipotesis misma de la cual se 

derivó la variable dependiente e independiente. 

Capítulo III. En este capítulo del proyecto se procedió a realizar una metodología que  

permitió llevar acabo la validación del proyecto, la misma que está integrada por el ámbito 

de estudio, se buscó también el tipo de investigación a llevarse a cabo el cual estuvo  

acompañada  a la vez por el método de investigación, todo en conjunto permitió realizar 

un diseño de investigación, más adelante se identificó la población que fue seleccionada 

para la recopilación de la información, se buscó también las técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos, y finalmente se pasó al procedimiento de recolección de datos y a 

la vez las técnicas análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo IV. En este capítulo se procedió a interpretar y analizar los distintos resultados 

que han arrojado las encuestas, además se identificó a los beneficiarios directos del 

proyecto, para poder identificar el impacto que genero el proyecto con la finalización de 

la transferencia de información.   

Capítulo V. Una vez terminado la investigación tanto bibliográfica como de campo se 

procedió a la realización de las conclusiones y las recomendaciones que se han identificado 

durante toda la investigación, seguido de ello también esta las referencias bibliográficas 

mismas que validaron la investigación teórica y finalmente se anexo las fotografías y la 

estructura de la encuesta. 
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Capítulo I: Problema  

1.1. Planteamiento del problema  

Para el abordaje del problema debemos referirnos al termino movimiento social y entra 

en debate acerca de las luchas políticas que se empezaron a dar en los pueblos del primer 

mundo donde el sociólogo Lorenz Von Stein usa este término en su obra que lleva por 

título “Historia del movimiento social francés desde 1789 hasta la actualidad” (Tilly et 

al., 2010. P.25) escrito en el año de 1850. 

Para efecto del planteamiento del problema, se torna de necesaria importancia 

conocer acerca los primeros movimientos sociales,  Tilly (2010) establece que se llevaron 

a cabo y tienen su origen en Inglaterra a finales del siglo XVIII y desde entonces ha 

empezado a tener relevancia e impulso en diferentes continentes como es América y 

Europa, regándose así en todo el mundo durante el siglo XIX, donde se pretendía alcanzar 

muchos intereses colectivos ya sean en el ámbito político, económico o cultural. 

En el Ecuador los primeros levantamientos de movimientos indígenas empiezan 

en los años noventa, sucesos que se dio por la resistencia a la implementación de las 

políticas de ajuste que los gobiernos realizaron para implementar el neoliberalismo como 

modelo del capitalismo, esta política  tuvo como comienzos en Chile y se terminó 

expandiendo en el resto del continente y del planeta porque se impone desde el Fondo 

Monetario Internacional “FMI” y Banco Mundial como mecanismo para cobrar la deuda 

externa y luego para facilitar la penetración de las empresas transnacionales que pasan a 

dominar las economías de nuestros países, este nuevo modelo dio más posibilidades a las 

personas de mejores condiciones económicas y privatizando al pueblo de servicios 

básicos, mirando de soslayo las necesidades fisiológicas a ser cubiertas, es decir “sirvió 

para la concentración de la riqueza en fin fue el modelo, más cruel y salvaje del 

capitalismo estadounidense, ya que somete a las grandes mayorías de los países y termina 

generando mucho desempleo y desgracias entro  del país”(Prensa Nuestroamericano, 

2015).  

 Siguiendo la línea de redacción, para Chisaguano (2006) menciona que en la 

década de los años 90’s la población indígena en todo Latino América era 

aproximadamente de 33 millones de personas indígenas, esto en función de la estadística 

proporcionada por la UNICEF, de los cuales 2.634,494 habitantes indígenas habitaban en 
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territorio ecuatoriano siendo el 24,9% de la población total del país para la década de 

1990. (p.p. 17 – 18) 

En Ecuador el primer levantamiento indígena desde el retorno de la democracia 

se suscita en 1990, esto se debe a que sus habitantes buscaban y exigían que sean 

reconocidos como nacionalidades y junto con ello venían reclamos de las políticas 

neoliberales que se estaban instaurando. Entonces, “Los dirigentes justificaron el 

levantamiento por el abandono de las políticas agrarias y el alto costo de la vida. Estaban 

decepcionados con el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, quien prometió 

reforma agraria y reconocimiento de derechos” (Cruz, 2012, p. 4).  

Las luchas y organizaciones indígenas se han consolidado desde varias épocas 

atrás para que sean reconocidos como sujetos de derechos, también tengan derecho al 

agua, el derecho a la tierra, el derecho al acceso a la educación bilingüe  y por supuesto 

el derecho a ser reconocidos como nacionalidades del Estado ecuatoriano, organizaciones 

indígenas que muchas veces han sido reprimidas por las fuerzas del orden, como lo fue 

en aquella vez en las movilizaciones populares del 9 de octubre del 2019 ante las medidas 

tomadas por el gobierno central de turno. Dentro de la investigación se buscó identificar 

si en el cantón Pallatanga existió realmente una movilización indígena por parte de las 

comunidades que son parte del cantón Pallatanga o a su vez la paralización fue realizada 

por grupos reactivos. 
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1.1. Formulación del problema  

 ¿Porque es importante analizar las reseñas vividas de las movilizaciones populares del 

2019 en los movimientos sociales indígenas del cantón Pallatanga? 

1.2. Objetivo general  

Estudiar los movimientos sociales indígenas desde las reseñas vividas en las 

movilizaciones populares del 2019 en el Ecuador, mediante encuestas en el 

cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, en el año 2019 para identificar 

su participación.   

1.3. Objetivos específicos  

• Estudiar las principales corrientes de pensamiento y de abordaje sobre 

movimientos sociales mediante revisiones bibliográficas para entender cómo 

se forman. 

• Diseñar la metodología para poder abordar el estudio de los movimientos 

sociales.   

• Analizar la importancia de los levantamientos indígenas en base a los datos 

obtenidos en territorio en el cantón Pallatanga.      
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1.4. Justificación  

El proyecto se enfocó en mostrar cómo se forman y se consolidan los movimientos 

sociales y que es lo que los hace diferentes y organizados, para esto se justificó de una 

manera teórica y metodológica. Para el desarrollo del trabajo investigativo, se apoya en 

fuentes de información de carácter secundario. Además, con la teoría se intenta 

comprender el problema y por lo tanto se busca tener una perspectiva objetiva, la teoría 

se vuelve necesaria al comparar datos para obtener información que fortalezca el debate. 

Adicionalmente, se realiza la búsqueda de términos que serán de vital importancia para 

la estructuración del glosario de términos. 

En términos de metodología, se busco recolectar información a través del método 

cuantitativo que fue la recolección de encuestas y mediante el método cualitativo, que fue 

la búsqueda de información teórica de diferentes fuentes, esta permitió contrastar y 

validar la investigación, mediante estos métodos se ayuda a dar una respuesta a la 

formulación del problema que consta en la investigación. 

 Mediante esta investigación se buscó también que la sociedad conozca como se 

forman y conforman los movimientos sociales, en este caso los movimientos indígenas 

del país, quienes antiguamente fueron una sociedad de personas marginadas, explotadas 

y esclavizadas y que mediante luchas han logrado organizarse y crear no solo una 

organización sino también partido político que en la actualidad tiene un gran peso en el 

Estado Nacional.  
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Capitulo II: Marco Teórico  

2.1. Antecedentes  

Los movimientos sociales tienen varias corrientes de pensamiento en este sentido es 

importante retomarlo desde varios contextos del mundo y todos ellos estudiados en 

diferentes años y diferentes categorías, en donde las luchas de los diferentes movimientos 

han sido constantes, entonces, la categoría que se prestara mayor atención es a la categoría 

de la resistencia de estos movimientos, donde han surgido gran cantidad de teorías y 

artículos científicos.   

Las sociedades indígenas “por más de 500 años en nuestro continente”(Lizárraga 

et al., 2014, p.167) han sido marginados, humillados, maltratados y dados muerte por 

diferentes sociedades occidentales, que se instauraron aquí al ver gran cantidad de riqueza 

mineral, esto hizo que se pierdan gran cantidad de costumbres lenguas y culturas 

indígenas ancestrales, con el tiempo se liberaron de los colonizadores, en el cual 

obtuvieron su libertad, pero no toda, porque aún seguían siendo oprimidos por los nuevos 

gobernantes. 

Los movimientos sociales en Latinoamérica empezaron a tener presencia durante 

los últimos 40 años. Practicante aparecen en las luchas sociales desde los años 60 y 70 en 

adelante, estos movimientos tienen una forma diferente a los movimientos sindicales o a 

los movimientos campesinos.  (Maestría en Estudios Interdisciplinarios del 

Desarrollo,2014, 5:28) Los movimientos indígenas en el Ecuador han sido de gran 

importancia para los teóricos en las ciencias sociales, esto se debe a que no solo se 

conforman como organizaciones sociales, sino también que tiene un brazo político 

llamado Pachakutik y todo esto ha sido un resultado de luchas constantes ante los 

gobiernos de turno que algunas veces han terminado en el derrocamiento de presidentes. 

En este presente proyecto de investigación se aborda el tema de los movimientos 

sociales indígenas para analizar cuál es la importancia de los indígenas en la última 

movilización que se han dado en el Ecuador y a la vez verificar sí en el cantón Pallatanga 

hubo un verdadero levantamiento indígena, para la cual abordaremos teóricos sociales 

entendidos en las ramas de los movimientos sociales. 
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2.2. Fundamentación teórica  

Para el trabajo de investigación se identificaron diferentes enfoques teóricos donde se 

estudian los movimientos sociales, donde permite elegir y abordar desde un punto de vista 

teórico las actuales movilizaciones indígenas del país que han tenido un gran impacto en 

sus últimos tiempos. Las teorías utilizadas para abordar al movimiento se toman en 

consideración a la teoría Perspectiva Constructivista a fin de identificar en los 

movimientos indígenas ,su identidad y cultura. Por otra parte, se torna necesario conocer 

la Teoría de Redes con el propósito de conocer la estructura social de los movimientos 

indígenas. 

2.2.1 Perspectiva constructivista  

Para analizar esta teoría, se debe citar a Guerrero (2009) donde establece que “fue escrita 

por Melucci para explicar cómo se construyen los nuevos movimientos sociales y dejar a 

tras a las teorías del siglo XIX para volver a replantar la acción social a partir de los 

actores sociales” (p.10).  Por otro lado, no se debe dejar a un lado el papel que juegan los 

nuevos movimientos sociales: 

Los conflictos se desplazan del sistema económico-industrial hacia el ámbito 

cultural: se centran en la identidad personal, el tiempo y el espacio de vida, la 

motivación y los códigos del actuar cotidiano (..) Estos movimientos ya no hablan 

en representación de la sociedad perfecta, ni miran tampoco hacia el porvenir: más 

bien luchan por la defensa del derecho de todos a una existencia libre y humana 

(Guerrero, 2009, p.10). 

Dentro de esta teoría de Melucci los nuevos movimientos sociales ya tienen sus 

propios principios que son tres según Touraine que es la identidad, el adversario y el 

objeto. Entonces, para (Guerrero, 2009) menciona que Melucci  identifica que en los 

nuevos movimientos sociales ya no está en conflicto el territorio sino que luchan por una 

identidad que les caracteriza, en ese sentido, los indígenas empiezan a reclamar su 

identidad y su reconocimiento como nacionalidades en el Ecuador, con esta teoría, se deja 

atrás a las teorías clásicas de las luchas sindicalistas y de las luchas de los trabajadores 

porque existe una nueva forma de organización y que estos movimientos terminan 

generando varios  cambios sociales. (p. 10)  
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 2.2.2 Diferencia entre Acción Social, Acción Colectiva y Movimiento Social 

Es impórtate diferenciar entre lo que es un movimiento social, una acción 

colectiva y un comportamiento colectivo, el primero “es un sistema de acción en el 

sentido de que cuenta con estructuras” (Melucci, 1999, p.11). son sistemas de acción 

porque estos tienen objetivos o creencias donde todas se desarrollan en un lugar, mientras 

que la segunda, “no es un fenómeno empírico unitario, y la unidad, si existe, debería ser 

abordada como un resultado, no como punto de partida,” (Melucci, 1999, p. 14) aquí el 

sujeto procede a trabajar colectivamente de una forma organizada y el ultimo tiende hacer 

que participen un gran número de personas, pero están poco organizadas, además suelen 

ser muy espontáneos, este término nace en Estados Unidos con el sociólogo Robert E, 

Park quien lo define como “el comportamiento de los individuos bajo la influencia de un 

impulso que es común y colectivo, un impulso, en otras palabras, que es el resultado de 

la interacción social”.( delphipages, 2020, p.1). 

2.2.3 ¿Qué es un movimiento social? 

Las diferentes luchas existidas por diferentes grupos sociales han dado paso a buscar una 

definición concreta de lo que es un movimiento social por lo tanto “movimiento social es 

la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la 

dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (Touraine, 2006, p. 255).   

Otro concepto sobre el movimiento social es “aquellas acciones sociales 

colectivas permanentes que se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias. Tienden 

a ser propositivas y se presentan en contextos socioespaciales y temporales específicos” 

(Archila, 2006, p. 12). Bajo esa perspectiva, es necesario acuñar otra definición para 

identificar o tener mayor conocimiento acerca de los movimientos sociales. La relevancia 

que tienen en el transcurso del tiempo se torna significativa. En ese sentido el:  

Intento colectivo de luchar por un interés común o garantizar que se alcanza un 

objetivo compartido mediante una acción colectiva que tiene lugar al marguen de 

la esfera de las instituciones públicas, la definición debe ser amplia, precisamente 

por las variaciones que hay entre los diferentes tipos de movimientos. (Giddens, 

2020, p.1). 

Dentro de estos tres conceptos creados por los autores sobre los movimientos 

sociales se puede destacar algo importante en lo que coinciden, y es que estos forman 

grupos el cual generan una acción social, además que dentro de estos tres conceptos 

coinciden que para que se genere una acción social debe existir un interés en común, pero 
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también pueden existir movimientos que pueden llevarse a cabo actividades por fuera de 

la ley.  

2.2.4 Los movimientos sociales 

Los nuevos teóricos y estudiosos de las ciencias sociales se empezaron a cuestionar 

porque están apareciendo nuevos movimientos sociales constantemente durante las 

últimas décadas, entre los teóricos que han empezado a desarrollo la teoría alrededor de 

los nacientes movimientos están: Klaus Offe, Alberto Melucci, Alain Touraine, etc. 

Los distintos movimientos sociales empiezan a nacer a partir de que las políticas 

no le empiezan a tomar en cuenta y además porque las nuevas sociedades empiezan a 

cuestionarse la legitimidad de las diferentes instituciones políticas y a no tener un interés 

de participación directa con ella, por lo cual el Sociólogo Ulrich Beck piensa que hemos 

entrado a una nueva etapa de la política a cuál lo considera como Subpolítica.1 

            Los nuevos movimientos sociales se empiezan a solificarse con la llegada de las 

nuevas tecnologías y la información, la cual han empezado a “fomentar una creciente 

conciencia de la diversidad social mediante el desarrollo de subculturas y contraculturas, 

y estas a su vez están generando nuevos movimientos sociales en torno a una gran 

variedad de temas públicos” (Macionis et al., 2011, p. 483). 

En fin, los movimientos sociales va aparecer cada vez que las instituciones 

públicas o el Estado presente emita una nueva ley o proyecto, este siempre estará expuesto 

a un debate ya que puede ser de beneficio para las sociedades o a su vez de descontento, 

la cual puede terminar generando movimientos de las sociedades cuando estos temas 

públicos empiecen a perjudicarlos. 

2.2.5 Clasificación de los movimientos sociales 

De acuerdo a los entendidos en la materia en las últimas décadas como David Aberle, 

después de unos largos estudios en base a los movimientos sociales que se han dado en 

diferentes partes del mundo, ha clasificado a los movimientos sociales según estos dos 

tipos de variables, la primera se puede considerar que se relaciona al grupo de la población 

                                                 
1 Subpolítica: formas de hacer políticas desde afuera de la esfera del estado, nacen de lo no 

institucional. 
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al que se dirige el movimiento, y la segunda a la amplitud de los cambios que quieren 

realizar (Silva, 2002, p.647).   

En la primera van a existir movimientos que solo van a buscar cambiar las 

actitudes, comportamientos o modos de vida que se dan en un cierto grupo específicos de 

la población y otros que buscaran intervenir en un determinado conjunto de una 

población. En la segunda variable los movimientos sociales que vamos a encontrar son 

movimientos que trataran de cambiar solo los aspectos superficiales que se dan en una 

sociedad y encontraremos también movimientos que buscaran cambiar radicalmente una 

transformación total de una población. 

Una vez clasificados los movimientos sociales según estas dos variables, David 

Aberle identifica “cuatro tipos de movimientos sociales” (Macionis et al., 2011, p. 483). 

de los cuales unos van a buscar modificar ciertos semblantes superficiales de la vida y 

otros buscaran modificar a la sociedad como tal, usando todo tipo de actos. Los cuatro 

tipos de movimientos sociales identificados por Aberle citado por Macionis et al., (2011) 

menciona los siguientes: 

• Los movimientos sociales alternativos. 

• Los movimientos sociales de salvación o redención.  

• Los movimientos sociales reformistas. 

• Los movimientos sociales revolucionarios (p. 483).  

2.2.6 Los movimientos sociales alternativos. 

Una vez que se ha repasado acerca de los nuevos movimientos sociales, es de vital 

importancia conocer a los movimientos sociales alternativos. Estos “movimientos 

sociales alternativos no ponen en duda el orden general de la sociedad” (Ramos. 2004) ni 

tampoco alteran el orden y la paz social, ya que solo se van a dedicar a buscar cambios 

limitados dentro de la población en relación a un ámbito de interés del movimiento, en si 

van en busca de un cambio parcial de los individuos. 

Dentro de este tipo de movimientos podemos encontrar al indígena, al feminismo, 

al ecologismo y pacifismo, ya que estos no buscan una restructuración total de una 

sociedad, “ni tampoco van amenazar el orden establecido” (Macionis et al., 2011, p. 483). 

sino que buscan y reclaman derechos que les hace falta como es el derecho a la igualdad 
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de la mujer, el derecho a la tierra por parte de los indígenas y en el caso de los ecologistas 

buscan que se respete a la naturaleza creando o haciendo cumplir las leyes que buscan 

proteger el medio ambiente. 

Concluyendo este tipo de movimiento se puede decir que se caracterizan porque 

tienen sujetos, valores, actuación y sobre todo tienen una organización que les permite 

agruparse y tomar decisiones constantemente.  

2.2.7 Los movimientos sociales de salvación o redención.  

A la par, se debe conocer acerca de los denominados movimientos de salvación para 

comprender de manera acertada la teoría. Dentro de estos grupos se encuentran en su 

mayoría las distintas religiones que se han creado constantemente después de la 

separación de la iglesia y su fin es la “salvación personal” (Juárez, 2007, p. 204) de los 

grupos de personas que lo conforman. 

Estos movimientos están ligados más a las sectas religiosas, en donde se busca un 

cambio profundo en las creencias del individuo y a la ves generar un cambio de vida, en 

la persona que se le considera que se encuentran en un momento donde su vida esta 

corrompida, este movimiento tiene un límite de personas y a la vez no son muy 

problemáticos dentro de un Estado. 

2.2.8 Los movimientos sociales reformistas. 

Cabe señalar acerca de los movimientos sociales para entendimiento de los aspectos que 

lo caracteriza. Estos movimientos les interesan principalmente generar cambios en la 

sociedad “Los movimientos reformistas sólo aspiran a modificar algunos aspectos del 

orden social existente. Les interesan tipos específicos de desigualdad o de injusticia” 

(Silva.,2002, p.647).  En si van a buscar un cambio parcial en la estructura social, como 

pueden ser el movimiento multicultural, este busca la igualdad de la educación en todas 

las razas del mundo. 

Además, existen diferentes tipos de reformismos en todo el mundo como lo son 

los reformismos socialistas, reformismo cristiano, reformismo liberal, el reformismo 

luterano que dividido a la iglesia. 
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2.2.9 Los movimientos sociales revolucionarios.  

Es necesario diferenciar estos movimientos sociales. En esta ocasión se habla acerca de 

los movimientos sociales revolucionarios. Estos movimientos son más extremistas y que 

muchas de las veces empiezan a alteran la paz y el orden social: 

Son ambiciosos, pues tienen como objetivo reemplazar las instituciones sociales 

y políticas de las sociedades por otras nuevas. Los seguidores de estos 

movimientos rechazan las instituciones sociales existentes como inherentemente 

viciadas e imperfectas, y favorecen alternativas totalmente nuevas. Entre ellos 

están los ecologistas, por ejemplo, hay quienes aspiran cambiar de modo 

sustancial en que usamos y distribuimos los recurso naturales para salvar al 

planeta por encima de cualquier otra consideración (Macionis et al.,2011, p. 483). 

 

Dentro de este tipo de movimientos social se encuentran   grupos que buscan 

remplazar los sistemas de gobiernos por los adoctrinamientos teóricos e ideológicos que 

ellos tienen entre ellos podemos encontrar a los grupos subversivos como son las 

guerrillas, como lo es el a Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), o el 

ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLLN), grupos subversivos. 

2.2.10 Etapas de los movimientos sociales  

Al igual que toda acción o vida interna desarrollada dentro del planeta tiene su principio 

y un fin, los movimientos sociales también tiene una etapa de vida, en el cual los 

investigadores han identificado “cuatro fases del ciclo de vida del movimiento social” 

(Macionis et al.,2011, p. 484) que son:     

• Emergencia. 

• Formación/Consolidación.   

• Burocratización. 

• Declive.  

2.2.11 Emergencia 

Este es la primera fase de un movimiento social, porque es aquí donde nace, a partir de 

descontento en una cierta parte de la población por un tema de carácter público, generando 

así una movilización por parte de los afectados. 

 Es en este momento en el que empiezan a establecerse los liderazgos y a diseñarse 

las estrategias para el éxito. También en esta etapa, pueden convocarse 
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manifestaciones masivas con el objetivo de mostrar el poder del movimiento 

social y de realizar demandas claras. El movimiento se transforma en algo más 

que individuos molestos que actúan de forma más o menos aleatoria para pasar a 

organizarse y actuar con perspectiva estratégica. (Prisma, 2014). 

En la etapa de emergencia se consolida los movimientos sociales todos nacen a 

partir de un problema de carácter público o privado y otros también nacen cuando no son 

tomados en cuenta o cuando constantemente son violentados sus derechos. 

2.2.12 Formación/Consolidación.  

En esta etapa para Macionis (2011),  es donde inicia una batalla no solamente en contra 

del Estado, sino que también contra las morales de los miembros ya que los cambios que 

se ha propuesto no llegan de la noche a la mañana, sino que esto dura años o muchas ves 

décadas, los lideres van encaminando al encuentro de nuevas políticas para su 

organización, y para que estas tengan un impacto en la sociedad en la que se desenvuelvan 

(p,484). 

En fin, en esta se desarrolla las grandes manifestaciones de la organización en el 

cual expresan su descontento ante los temas o proyectos públicos, en el cual no solo se 

oponen al Estado, sino que empiezan a llamar la atención de diferentes medios de 

comunicación el cual los llevara hacerse conocerse a nivel global. 

2.2.13 Burocratización. 

En esta etapa, las movilizaciones sociales se solidifican y terminan creando una 

organización, “Es decir, se dota de estructuras organizativas estables a fin de convertirse 

en una fuerza política establecida” (Macionis et al.,2011, p. 485). Este empieza a tener 

directivos competitivos capaces de llevar a la organización ha un futuro exitoso, en esta 

etapa los movimientos ya no solo se van a basar en las movilizaciones, sino que también 

se va a depositar la confianza en su organización que estará bien estructurada. 

Una vez estructura la organización, esta termina siendo muchas de las veces una 

fuerza política, aquí los actores o lideres dejarán el lado carismático y se basarán en los 

conocimientos para perdurar ante el tiempo y a los diferentes gobiernos, cuando un 

movimiento no se burocratiza este tiende a perderse muy fácilmente ya que los primeros 

lideres tienden a envejecer y pierden la capacidad de convocatoria o liderazgo, se pierden 

cuando los lideres se mueren. 
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2.2.14 Declive.  

Esta es la última etapa del todo movimiento social, pero declive “no significa 

necesariamente su desaparición” (Macionis et al.,2011, p. 485) de los movimientos, la 

mayor parte de movimientos entran en declives por diferentes razones como son, cuando 

el movimiento logra su objetivo, su organización tiene éxito, por la represión del estado, 

falta de recursos, o finalmente cuando los lideres ponen sus intereses personales por 

encima de la organización y terminan dividiéndola o vendiéndola. 

2.2.15 Movimientos indígenas  

Una vez estudiado parte de la teoría de Melucci y parte de las diferentes características 

de los movimientos sociales pasaremos a compararlo con los movimientos indígenas que 

es nuestra categoría de estudio, en este proyecto de investigación. Melucci dice que los 

actuales movimientos pasan de las viejas luchas industriales a algo más cultural como su 

identidad, el tiempo, el espacio y el actuar cotidiano. 

2.2.16 El arraigo territorial 

Hoy en día los movimientos indígenas tienen un territorio y más que eso lo nuevos 

movimientos ha creado un nuevo concepto de territorio y es muy distinto al que se le 

conoce en la academia, por ejemplo, Marx Weber decía que el Estado es la fuerza que 

dominaba un territorio haciendo uso de la fuerza, en si el territorio depende del Estado, 

mientras que para los pueblos indígenas el territorio “es un concepto mucho más 

complejo, que incluye suelo, subsuelo, el hábitat, lo que también comprende flora y 

fauna” (Ramírez.,2016, p. 11). 

El territorio para los pueblos indígenas es el lugar donde se desarrolla gran parte 

de las vidas humanas rodeadas por la naturaleza, es su principio y su fin con la vida, en 

donde todo vuelve a la naturaleza, su relación con la naturaleza y su vida, no es lineal 

como los pueblos occidentales, si no que ellos lo ven al tiempo en una forma circular 

donde todo lo que nace de la tierra vuelve a la tierra. 

2.2.17 Reivindicación de la autonomía 

En una conferencia magistral durante la participación de Raúl Zibechi, menciona que, el 

territorio, para las sociedades indígenas, no está ligada al Estado, ya que su organización 

tiene autonomía y capacidad de gobernabilidad dentro de su territorio y algunas veces 
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esta autonomía genera una defensa de territorio y “cuando la autonomía y el territorio van 

de la mano se termina creando una autonomía territorializada" (MAIDE, 2014, 9:56). 

Y hoy en día tanto gobiernos de izquierda como de derecha no entienden esto, que 

estos territorios no son del Estado son de otros, que se anexan a una nación sí, pero que 

dentro de este territorio se gobiernan, porque autonomía y gobierno llevan a un 

autogobierno.  Hoy en día gran parte de los movimientos indígenas se han dado 

precisamente por eso, por la invasión de su territorio, por ejemplo, en la amazonia sus 

territorios son invadíos por las grandes corporaciones petroleras y en la sierra la amenaza 

constante del extractivismo minero.   

2.2.18 Revalorización de la cultura propia y de la defensa de una propia 

identidad. 

En la antigüedad el aborigen no era considerado como un sujeto de derechos, debido a 

que en determinado momento de la historia de la humanidad y en una parte del espacio 

geográfico del país ibérico, llamado Valladolid                                                                                                 

(Suaréz,2018), se puso en discusión si es que el indígena tenía alma o no, que si el 

indígena era humano o animal y que si el indígena era amado o aborrecido por Dios, en 

resumen ser indígena era sinónimo de discriminación y esclavitud que con el paso de los 

tiempos se fue perdiendo poco a poco. 

Pero hoy en día los movimientos sociales indígenas empiezan a revalorizar su identidad 

y su cultura, en donde La identidad no es un bien hereditario, la identidad es una 

recreación permanente, ya que los pueblos siguen y empiezan hacer una parte importante 

de la población y terminan creando sus propias políticas ante el Estado, y que este les 

termina reconociendo como nacionalidades y pueblos en el marco de la constitución 

ecuatoriana. 

 

2.2.19 Capacidad de formar intelectuales. 

Dentro de una conferencia llamada “Los movimientos sociales en el sistema mundo” 

realizada en el vecino país colombiano en la ciudad de Bogotá para Raúl Zibechi. 

Los movimientos sociales tienen la capacidad de educar a sus sociedades en 

diferentes ámbitos como en lo ideológico y lo político y los movimientos 

indígenas no han sido la excepción, en el Ecuador una de las principales 

empeñadas en educar a los niños indígenas fue Rosa Elena Transito Amaguaña 

para evitar que las nuevas generaciones sigan siendo humilladas y marginadas por 

los amos de ese entonces (MAIDE, 2014, 12:16). 
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A pesar de que estas luchas eran de otra índole aquí ya se buscaba enseñar a los 

niños indígenas para que no sean fácilmente manipulado por las elites, hoy en día el 

movimiento indígena ha logra tener sus propias escuelas bilingües otorgadas por el Estado 

y en las últimas dos décadas se le han otorgado universidades. 

2.2.20 El nuevo papel de las mujeres  

En los nuevos movimientos sociales para Raúl Zibechi, el rol de la mujer ha sido de gran 

importancia ya que han logrado conseguir muchas cosas como el derecho al voto, aun 

trabajo digno y a la igualdad de derechos y dentro de los movimientos indígenas las 

mujeres han sido las protagonistas de los levantamientos, en la actualidad son ellas las 

que van al frente de las movilizaciones liderando comunidades, a pesar de que las 

comunidades indígenas aún siguen siendo patriarcales.  

2.2.21 TEORIA DE REDES  

La principal tarea de la teoría de redes es estudiar la estructura social de las 

organizaciones, empresas, familias, amigos, etc., su objetivo es estudiar como estos se 

relacionan “a través de 1os lazos o vínculos entre actores, incluso no estando directamente 

relacionados y unidos” (Lozares, 2016, p. 113).                    

 

Los analistas de redes parten de la simple, pero poderosa noción de que la 

principal tarea de los sociólogos es estudiar la estructura social... El modo más 

directo de estudiar una estructura social es analizar la pauta de los lazos que 

vinculan a sus miembros. Los analistas de redes buscan las estructuras profundas, 

los modelos regulares de redes que se encuentran debajo de la frecuentemente 

compleja superficie de los sistemas sociales... Se considera que los actores y su 

conducta están constreñidos por estas estructuras. Por tanto, las preocupaciones el 

constreñimiento estructural, no los actores voluntaristas. ((Macionis et al.,2011, 

p. 448). 

La aplicación de la teoría de redes es que esta teoría no solo se va centran en los 

nexos de conexión que tienen, sino que también se va a fijar desde el lado macro y micro 

de la estructura que lo conforma ya que a la vez que lo estudia solo como individuos 

también le puede estudiar como grupos y organizaciones estructuradas. Una vez estudia 

analizada a la teoría de redes y sus líneas de investigación, estudiaremos al movimiento 

indígena bajo esta teoría, pero desde dos puntos estructurales diferente como son la 

comunitaria y la organizativa. 
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2.2.22 Estructura comunitaria  

La organización comunitaria es altamente originaria de las localidades indígenas 

ecuatorianos que más tarde se empezó a replicar en otro grupos y zonas sociales como 

son los mestizos, ya que esta organización les permite estar más unidos y en constante 

interacción con los demás habitantes.  

Para Altmann, (2013) Dentro de esta estructura comunitaria encontramos cuatro 

estructuras que van una buena parte acompañado de las actividades cotidianas de los 

indígenas y que les diferencia de las demás sociedades (p.285). Las estructuras 

comunitarias en la actualidad siguen presentes en las organizaciones indígenas ya que 

estas le permiten estar ordenados y organizados dentro de su comunidad y a nivel local. 

2.2.23 Estructura social y política  

En las comunidades indígenas aún está presente normas que han permitido desarrollarse 

como sociedad organizada por la cual dentro de la estructura social y política indígena se 

encuentran tres elementos que son muy importantes dentro de la localidad. 

Aylla = familia  

Llacta ayllu= comunidad ampliada 

Mama ayllu = pueblo (Altmann, 2013). 

Estos tres elementos son importantes dentro de los indígenas ya que la familia 

indígena está bajo un conjunto de normas y reglas dentro de un territorio en donde está 

ligado una cultura y una economía en común. 

2.2.24 Estructura legislativa 

Hasta la actualidad los grupos indígenas son altamente patriarcales ya que a la cabeza de 

toda organización esta una figura varonil, la estructura legislativa dentro de las sociedades 

indígenas es muy importante, ya que los presidentes o directivas son los que estarán al 

frente de la comunidad, y sabrán llamar a la comunidad a asambleas comunitarias, esta 

estructura dentro de las comunidades indígenas están regidas por normas que son: 

Ayllu camanchi = normas familiares  

Llacta camanchi = normas sociales  

Mama ayllu camanchi = normas jurídicas (Altmann, 2013).  
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En la actualidad toda comunidad indígena tiene estos tres tipos de normas que 

rigen dentro del círculo familiar, están también las normas sociales que rigen dentro de la 

comunidad y que les permite intervenir en cualquier acto ya se cultural, religioso o de 

valores sociales que les permitirá mantener en una forma armoniosa a la comunidad y 

también estan dentro de ellas las normas jurídicas las cuales les permitirá intervenir en 

cuando existan actos delictivos o prohibidos dentro de la comunidad, estas normas 

jurídicas están ligadas  y reconocida por la constitución ecuatoriana. 

2.2.25 Estructura moral   

Desde la antigüedad las sociedades indígenas han tenido principios éticos y morales que 

han sido de gran ayuda para controlar a toda la sociedad, principios que han perdurado 

con el pasar de los tiempos y en algunas comunidades se siguen castigando actos que no 

están bien vistos por ellos y dentro de estos principios morales están tres importantes 

como son: 

Ama quilla = no seas perezoso  

Ama llulla = no mientas  

Ama shua = no robes (Altmann, 2013).  

Estas tres normas morales son una de las más antiguas instauradas dentro de los 

pueblos indígenas que les ha permitido tener una sociedad ordenada y comprometida con 

su comunidad, ya que cualquier falta cometido bajo estos tres principios morales eran 

sancionados con castigos. 

2.2.26 Estructura ideológica o cosmológica   

La cosmovisión andina de las sociedades indígenas ha perdurado hasta la actualidad, ya 

que en el Ecuador y en el resto de la región interandina de Sudamérica aun respetan mucho 

a la naturaleza, siendo esta la razón por la cual en el Ecuador se festeja el inti Raymi, en 

razón de agradecimiento a la madre tierra, dentro de esta estructura se identifica tres 

elementos que son: 

Pachamama = universo  

Allpamama = madre tierra  

Runa = hombre (Altmann, 2013).  
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Para los pueblos originaros la tierra es la más importante dentro de sus vidas ya 

que gracias a ella, se logra cultivar cualquier tipo de cultivo y que la vida gira en torno a 

ella, hasta el día de hoy las sociedades indígenas reverencian a la tierra mediante ritos 

como el inti Raymi en agradecimiento por los cultivos cosechados. 

Estas cuatro estructuras son parte fundamental de la estructura comunitaria indígena que 

han permitido diferenciarse de otras sociedades y al a vez siendo ejemplo para replicar 

esta estructura en otros grupos sociales. 

2.2.27 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONAIE  

Para el abordaje y estudio de la teoría de redes se ha tomado a la organización indígena 

CONAIE como organización ha estudiar ya que esta ha estado activa durante los últimos 

tres años. El movimiento indígena tras años de incalculables luchas y movilizaciones 

sociales desde  la creación del  Estado ecuatoriano en 1830, ha terminado creando 

organizaciones sociales que les representen  siendo la FEI “Federación Ecuatoriana de 

Indios” la primera organización indígena del Ecuador creada en 1945, desde esa época 

han venido creándose diferentes organizaciones   que hoy en día esas organizaciones 

sociales están representadas por diferentes organizaciones indígenas nacionales entre una 

de ellas esta la,  “Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador” (CONAIE, 

2021), esta ha sido la protagonista de varias movilizaciones indígenas del país, y que ha 

tenido  como resultado una caída de un gobierno de turno y ha estado activa en diferentes 

periodos. 

Pero como se consolido y como está consolidado hoy en día esta organización 

indígena ecuatoriana que ha venido hacer una de las más grandes y solidas del país. 

La CONAIE hoy en día tiene bases y cada una de ellas sub bases que están regadas 

por todo el territorio ecuatoriano, además, están encabezadas por líderes indígenas que 

permiten interactuar, opinar, informarse y anexarse directamente con los representan la 

organización, hoy en día la organización está estructurada por las siguientes 

organizaciones indígenas que son: 

• Ecuarunari - Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

• Confeinae - Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 

Ecuatoriana 
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• Conaice - Confederación de nacionalidades y pueblos indígenas de la costa 

ecuatoriana. 

Además la organización indígena ecuatoriana tiene un partido político que nace en el 

año de 1995, se llama Pachakutik busca ser un nuevo movimiento “político de carácter 

colectivo, plurinacional, intercultural, democrático, popular y participativo, inspirado en 

sus raíces históricas y la sabiduría de sus conocimientos ancestrales y diálogo de saberes 

con los aportes de la ciencia” (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, 2021), 

este movimiento hoy en día tiene “27 asambleístas” (Pazmiño, 2021) este ha sido uno de 

los movimientos más sólidos y entre los más acogidos últimamente por los ciudadanos. 

 2.2.28 ECUARUNARI  

Esta organización representa a los indígenas que habitan los páramos de la serranía 

ecuatoriana, y que a su cargo tiene otras sub organizaciones en toda la región interandina, 

esta organización indígena nace en 1972 en un comunidad de la provincia de Chimborazo, 

con el fin de reclamar y recuperar las tierras que por herencia les tocaba de su ancestros, 

y ante la ley de reforma agraria, en esta reunión estaban representantes de varias partes 

de la serranía ecuatoriana como es, Tungurahua, Imbabura, Chimborazo, Azuay y Cañar, 

etc. Hoy en día la Ecuarunari es un movimiento que esta: 

estrechamente imbricada en el seno de la CONAIE y agrupa a las etnias, pueblos 

y nacionalidades indígenas más numerosas del Ecuador, por lo que su peso es 

decisivo en el seno del movimiento. El compromiso de la Ecuarunari y su alto 

nivel de convocatoria y organización, ha sido decisivo en los grandes 

acontecimientos de lucha y reivindicación indígena de los años 90, como el Inti 

Raymi de 1990 (Ecuarunari, 2021). 

Hoy en día esta organización está conformada por varias organizaciones provinciales 

indígenas que son: 

Tabla 1. Organizaciones que conforman la Ecuarunari. 

ECUARUNARI 

Siglas  Significado Características 

Inrujta-Fici 
Federación indígena y campesina 

de Imbabura  

Tiene su origen el “1ro de mayo 

de 1974” (Imbabura Runacunapac 

Jatun Tantanacui, 2021).  
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Pichincha 

Riccharimuri  
Pichincha Riccharimuri  

Este tiene su origen por los años 

1974 y estuvo dividido por zona, 

zona norte, zona centro, zona sur, 

zona oriental y zona 

noroccidental. 

Ucic 
Unión de Comunidades Indígenas 

de Calderón  

Esta fue ubicada en la provincia 

de Pichincha y se constituyó en 

1980. 

Micc 
Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi  

Nace en 1960 en la actualidad 

está conformado por “1400 

comunas de la provincia de 

Cotopaxi” (Movimiento Indígena 

y Campesino de Cotopaxi, 2021). 

Mit 
Movimiento Indígena de 

Tungurahua  

Está conformado por diferentes 

comunas de la provincia de 

Tungurahua y tiene un registro de 

organización desde 1974. 

Unis Unión Indígena Salasacas  

Está ubicado en la provincia de 

Tungurahua, está compuesta por 

17 comunas y perteneces a la 

organización MIT. 

Comich 

“Confederación del Movimiento 

Indígena de Chimborazo” (El 

comercio, 2020). 

Fue creada por varias parroquias 

de la provincia en 1983, 

quedando como coordinador el 

Monseñor Leónidas Proaño. 

Fecab-

Runari 

Federación Campesina de 

Bolívar-Bolivarmanta 

Runacunapac Riccharimui  

Esta se crea Legalmente se crea el 

17de Julio de 1973.(Talagua, 

2019) 

Fundación 

Runacunapac 

Yachana 

Huasi 

Fundación Runacunapac Yachana 

Huasi 

Está ubicada en Salinas de la 

provincia de Bolívar se fundó en 

1985, hoy en día tiene estrecha 

relación con la “FECAB-

RUNARI” (Torres, 2012). 

Upcc 

“Unión Provincial de Comunas y 

Cooperativas del Cañar” 

(Madeiros,1993, p. 28)  

Esta tiene registros de actividades 

a partir de la década de los 80. 

Unasay Unión Campesino del Azuay 

Está ubicada en la ciudad de 

Cuenca y esta “compuesta de 11 

comunidades indígenas y 

campesinas” (Morocho, 2013, 

p.43), y tiene actividades desde 

1974. 
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Corpukis 

“Corporación de Organizaciones 

del Pueblo Kichwa Saraguro” 

(Fundación Regional de Asesoría 

en Derechos Humanos, 2017).  

Está ubicado al norte de la 

provincia de Loja y la sur del 

país. 

Nota: información recopilada de las fuentes: (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, 2017), (Morocho, 2013, 

p.43), (Madeiros,1993, p. 28), (Torres, 2012), (El comercio, 2020), (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, 2021), 

(Imbabura Runacunapac Jatun Tantanacui, 2021). 

2.2.29 CONFEINAE   

En la actualidad esta organización está ubicado en la región amazónica del país 

ecuatoriano ha tenido importantes participaciones desde su creación, “es una 

organización indígena regional que representa a cerca de 1.500 comunidades” 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas  de la Amazonia Ecuatoriana, 2021), esta 

organización está conformada por grupos étnicos nativos de la región y a la vez está 

conformada por las siguientes nacionalidades “Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara, Shiwiar, 

Waorani, Andwa, Quijos, Siona, Siekopai, Ai´Cofán”(Confeinae, 2017), además estas 

nacionalidades están organizadas en 22 organizaciones y a la vez en federaciones 

provinciales, esta organización indígena amazónica fue fundada en “1978”(Equator 

intiative, 2021). 

2.2.30 CONAICE  

Esta organización está conformada por cuatro nacionalidades y tres pueblos que son los 

siguientes “Tsáchilas, Awa, Chachi, Epera, Pueblo Manta, Pueblo Wankavilka” 

(Conaie,2009, p.7), su organización está confirmada por 85 mil habitantes y forma parte 

de la estructura organizativa de la Conaie y tiene como nombre Confederación de 

nacionalidades y pueblos indígenas de la costa ecuatoriana. 

Estas tres organizaciones nacionales forman parte de la Conaie y “la estructura 

más amplia de la Confederación, está en la región Sierra del país, pues solo la Ecuarunari 

agrupa al 45% de las bases, mientras que la Amazonía representa al 30% y la Costa al 

25%” (El telégrafo, 2015), pero la CONAIE no solo tiene  una organización y estructura 

social, sino que también ha creado un brazo  político llamado Pachakutik este, le ha 

permitido ingresar políticamente y democráticamente al Estado. Es importante recalcar 

también que todas las organizaciones vistas en esta investigación son fíales a la 

organización CONAIE. 

Es importante resaltar en este proyecto que el movimiento social indígena no es 

el único que existe en el Ecuador ya que hay presencia de movimientos ecologistas, 
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animalistas, antitaurinos, feministas, proaborto, movimiento obrero, LGBTIQ, etc. Estos 

son unos de los tantos movimientos que existen en el Ecuador y que tienen sus propias 

luchas dentro de determinados espacios públicos, naturales o políticos.  

2.2.31 Movimientos barriales  

Durante las movilizaciones del 2019 los movimientos barriales del cantón y 

principalmente de la ciudad de Quito jugaron un papel muy importante en las necesidades 

de los manifestantes que llegaron a la ciudad, siendo los barrios populares los que 

obsequiaron la alimentación, dentro de estos estaban también las universidades que se 

prestaron sus instalaciones para el descaso y también las brigadas médicas que ayudaban 

a los heridos, la unión de los barrios populares ha hecho que se mantengan  los 

manifestantes por días en la ciudad. 

En el cantón Pallatanga existió el poyo voluntario de diferentes grupos de personas 

y de barrios que se solidarizaron con los manifestantes, gran parte de la población donaba 

comida para las personas que permanecían en la vía, donaciones que fueron acogidas por 

un grupo de mujeres que se encargaron de repartir y cocinar toda la semana para todos 

los individuos que permanecieron día y noche en la vía principal. 

A nivel nacional no solo actuó la CONAIE como organización, estaba también la 

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras 

(FENOCIN), Concejos De Pueblos Y Organizaciones Indígenas Evangélicas Del 

Ecuador, (FEINE) y la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas 

Campesinas del Ecuador  (FEI), al inicio de las paralizaciones el Estado trato de remediar 

y apaciguar las movilizaciones con las movilizaciones indígenas como lo hizo con los 

trasportistas, esquema que se planteó pero no función.  

2.2.32 Conflictos Socio-políticos que arrastraba el gobierno durante año el 

2019. 

En las elecciones nacionales del 2017, llega al poder Lenin Moreno sucesor del 

expresidente Rafael Correa, en ese momento el Ecuador necesitaba un ajuste económico 

urgente que para el 2019 “el déficit calculado en el presupuesto público fue de 5.000 

millones de dólares y con un ritmo de endeudamiento que supera ya el límite legal 

permitido” (Debate,2019, p.10) en su momento el gobierno no lo tomo atención y se 

prefirió desmontar la política autoritaria carrerista. 
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Para los meses finales del 2019 el Estado opto como solución buscar prestamos 

en organismos internacionales para poder sostener de alguna manera la creciente crisis, 

siendo aquí cuando el gobierno entra en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, 

y sacando un decreto que quitaba  el subsidió de los combustibles, siendo esta la chispa 

que prende el polvorín en la sociedad ecuatoriana llevada  al inicio por el gremio de los 

transportistas y días más tardes por la CONAIE, siendo esta la organización  que movilizo 

a millares de personas y a la vez la que más violaciones de derechos humanos presento 

durante las manifestaciones .   

En el informe de la comisión de la verdad detalla gran número de testimonios 

sobre la vulneración de los derechos humanos que se han cometido durante las 

movilizaciones del 2019, entre las violaciones a los derechos están “20 lesiones oculares, 

3 violaciones sexuales, 30 violaciones al derecho de la libertad personal. 123 violaciones 

de derechos a la integración personal, 22 atentados contra la vida y 11 ejecuciones 

extrajudiciales” (CEDHU, 2021, p.1) todo esto fue ocasionado por los aparatos represivos 

del Estado. 

2.2.33 Reseña general de las experiencias vividas en las movilizaciones del 

cantón Pallatanga.  

  En el cantón Pallatanga el día sábado 5 de octubre del 2019 a las 22:00 existió una 

concentración masiva de comunidades indígenas en el estadio del cantón Pallatanga, esto 

fue organizado por las distintas directivas comunitarias indígenas del cantón quienes 

estaba encabezada por el señor Manuel Shigla líder comunitario de la comunidad Las 

Rosas a partir de ahí se empezó una marcha pacífica por todas las calles de cantón. 

Durante la manifestación cantonal el señor Manuel Shigla expreso que existió una 

buena acogida por parte de la ciudadanía del cantón, además expreso que los ciudadanos 

donaron alimentación para los manifestantes, acto que sirvió para que los manifestantes 

pudieran subsistir durante toda la manifestación. Menciono también que no le gusto la 

forma en que el Estado actuó contra los hermanos indígenas que estaban en la ciudad de 

Quito y que ellos tampoco son terroristas, delincuentes, vagos o vandálicos con el Estado 

los menciono. 

En el transcurso de los días de movilización existieron pequeños percances hacia 

los manifestantes, el señor Enrique Daquilema concejal del cantón menciono que 

existieron daños físicos y verbales por parte de algunos ciudadanos que no compartían 
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con el levantamiento social realizado, entre estos percances menciono que algunos 

ciudadanos del cantón Pallatanga que poseen un poder económico estable, insultaban y 

ofendían a ciertos dirigentes indígenas que encabezaban el cantón. En otro de los 

percances apareció un manifestante con una herida en la mano por una cortadura 

ocasionada por un machete que poseía otro ciudadano, acto que se suscitó al momento 

que lo querían detener su moto para que dejara de hacer trasbordos a personas forasteras. 

Ante la manifestación realizada y la muy buena organización por parte de los 

líderes comunitarios, la señorita Llenifer Huisca mención que al cantón le hace falta una 

organización jurídica indígena para poder estar atentos ante cualquier eventualidad y a la 

ves controlar a las autoridades cantonales de turno, ya que no realizan proyectos que 

beneficien al cantón y solo lo están endeudado.   
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2.3. Hipótesis 

El estudio de los movimientos sociales indígenas: reseñas vividas en el paro nacional 

ecuatoriano, en el cantón Pallatanga permitirá visualizar si existió o no un verdadero 

movimiento indígena o solo fueron grupos reactivos que protestaron en octubre del 

2019.  

2.4. Variables  

2.4.1 Variable independiente: 

 Movimientos sociales indígenas. 

 2.4.2 Variable dependiente: 

 Cantón Pallatanga. 
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Capítulo III: Descripción del trabajo de investigación realizado  

3.1. Ámbito de Estudio  

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar teóricamente los movimientos sociales 

que van a servir como respaldo y guía para el investigador, para desarrollar el tema de 

“Movimientos sociales indígenas: reseñas vividas en el paro nacional ecuatoriano, en el 

cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, en el año 2019”, la investigación tanto 

cualitativa como cuantitativa permitirá además tener datos que permita contrarrestar con 

la investigación. 

3.2. Tipo de investigación  

Método Descriptivo  

Este tipo de investigación me permitirá asemejar, porque se dan y cuando se dan los 

movimientos sociales. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que 

se refiere (Garanda, citado por Arias, 2012).  

Con este método se permitirá explicar cómo está constituida la organización 

indígena en el Ecuador llamada CONAIE y como esta puede interactuar de forma 

organizada y rápida para un levantamiento o movimiento indígena. 

Método analítico   

Se utilizará también este método ya que es indispensable en una investigación porque se 

va a realizar tanto bibliográfico como de campo.  

Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre 

éstas”, es decir, es un método de investigación, que consiste en descomponer el 

todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del 

fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y comprender mejor el fenómeno 

de estudio, además de establecer nuevas teorías. (Gómez, 2012 p.16). 

Este método me permitirá mediante revisiones de diferentes textos y artículos 

científicos analizar a los diferentes movimientos sociales que se ha existido en el mundo.  
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Método bibliográfico 

Este método es indispensable en todo proyecto de investigación ya que brinda muchas 

teorías, criticas y opiniones que permiten al autor a buscar posturas distintas para su 

trabajo.  

El método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En sentido más específico, el método de 

investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean 

para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. (López, 2009). 

La ayuda de este método ha permitido que se descarte diferentes teóricas clásicas 

sobre los movimientos sociales y a la vez a ayudado a tener una perspectiva sobre los 

diferentes movimientos sociales.   

3.3. Nivel de investigación  

El nivel de investigación del proyecto va a caracterizarse por la capacidad del investigador 

para observar, identificar y analizar lo estudiado y saber generar las causas que provocan 

que se genere un movimiento social.  

3.4. Método de investigación. 

Este partirá desde el método cuantitativo y cualitativo. En la siguiente investigación se 

utilizará el método de la investigación mixta ya que se tratará de entender por qué se dan 

los movimientos sociales desde el lado teórico mediante el método cualitativo y desde el 

método cuantitativo se busca datos estadísticos mediante encuestas dirigidas a los 

individuos. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas.  La diferencia 

fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace 

en contextos estructurales y situacionales.  La investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica.  La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 
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para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras 

el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada (Fernández et al, 2002, p.1). 

El método de investigación a utilizar en este proyecto será la investigación mixta, 

está integrado por el método cualitativo y cuantitativo, estos dos nos permitirán obtener 

información de una forma directa e indirecta.  

3.5. Diseño de la investigación  

Para el diseño de investigación va estar presente el método cuantitativo y cualitativo, esto 

nos permitirá tener una mirada más amplia de los movimientos sociales, además estará 

acompaña por la metodología descriptiva, analítica y bibliográfica, con la finalidad de 

tener una investigación sólida. En el diseño de la investigación también estará presente la 

encuesta, esta técnica nos permitirá obtener respuestas concisas mediante preguntas de 

opción múltiple y preguntas cerradas, de esta manera aportando también a cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

3.6. Población y muestra  

Muestreo no probabilístico por conveniencia  

Para la definición de población y muestra se utilizó el muestro no probabilístico por 

conveniencia, ya que esta técnica permite “Seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad 

de los sujetos para el investigador” (Otzen et al.,2017, p.230), se utiliza este tipo de 

muestreo ya que en el canto Pallatanga no existe una organización jurídica indígena. 

 Este método permito buscar una población selectiva ya que se les selecciono a 50 

sujetos que tiene características o elementos que permitieron sostener el trabajo, esta 

población seleccionada tiene varias características como, pertenecer a la población 

indígena, interacción de forma directa en las protestas nacionales y están relacionados 

con cuestiones de dirigencia. 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

La Encuesta             

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en todos los tipos de investigación ya 

que permite recolectar datos exactos de la población investigada. 

La encuesta tiene la siguiente definición “La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz” (Casas et al., 2002. p.527), esta técnica permitirá analizar los 

datos obtenidos y se generaran datos estadísticos que buscaran formar parte del método 

cualitativo. 

3.8. Procedimiento de recolección de datos  

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

1. Se elaboro el cuestionario. 

2. Se procedió a identificar a las personas para la realización de la encuesta. 

3. Se procedió a realizar las encuestas. 

4. Se analizo de una forma estadística los datos obtenidos. 

3.9. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos.  

Para le procedimiento de la interpretación de los datos se realizó lo siguiente: 

1. Se identifico a las personas para las encuestas. 

2. Se investigo las características de las personas encuestadas . 

3. Se analizó las respuestas obtenidas por los encuestados. 

4. Se generaron conclusiones de los datos obtenidos. 
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Capítulo IV: Presentación de Resultados  

4.1. Presentación de resultados  

En el presente capítulo se analiza y se interpreta los resultados obtenidos de las personas 

encuestadas de las comunidades del cantón Pallatanga, en donde se buscó identificar los 

diferentes criterios de la huelga del 2019 realizada en el cantón Pallatanga por todas las 

comunidades del cantón ante las medidas económicas tomadas por el ex presidente Lenin 

Moreno. 

Tabla 2 Género de los encuestados. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 1. Identificación del género.  

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Se observa que el 50% de los encuestados son de género masculino y el 50% 

restante de los encuestados son de género femenino. 

Existe una proporción de igualdad de porcentajes en ambos géneros, esto hace 

entender de que la participación de ambos sexos va a darnos distintos puntos de vistas 

desde el ámbito positivo y se piensa a la vez de que la encuesta no ha estado inclinada 

solo a un género en particular. 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 25  50%  

Masculino 25  50%  

Total 50 100%  

 
Figura 1: Género 
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Tabla 3:Identificación de edad de los encuestados. 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

De 15 a 20 15 30.0%  

De 21 a 30 24 48.0%  

De 31 a 40 5 10.0%  

De 41 a 50 2 4.0%  

De 51 a 60 3 6.0%  

De 61 a 70 1 2.0%  

De 70 en adelante 0 0%  

Total 50 100 % 
Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Se observa que 48% de la población encuestada fue de una edad entre21 a 30 años, 

el 30% tenían una edad de 15 a 20 años un 10% de los encuestados oscilaba entre 31 a 40 

años, un 6% estuvo en la edad de 51 a 60, el 4% tenía una edad de 41 a 50 y el 2% restante 

estaba en una edad de 61 a 70.  

Los jóvenes fueron las personas que más participaron en las encuestas y a la vez 

en las protestas sociales, los cargo de las vigilias o rondas dentro del cantón estaban 

conformados por jóvenes indígenas del cantón Pallatanga, recalcando también que en 

gran parte de las comunidades del cantón la población indígena es joven.  

   

Figura 2 : Identificación de edad de los encuestados. 
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 Tabla 4. Comunidades participantes de las encuestas. 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Balazul 4 8.0% 

Bayampamba 2 4.0% 

Bushcud 2 4.0% 

Chalo 1 2.0% 

El Citado 1 2.0% 

El Olivo 1 2.0% 

Gaguin Chico 1 2.0% 

Guangashi 1 2.0% 

Iñacoto 1 2.0% 

Jesus Del Gran Poder 1 2.0% 

Jimenez 1 2.0% 

Las Rosas 7 14.0% 

La primavera 1 2.0% 

Los Santiago 1 2.0% 

Las Palmas 1 2.0% 

Marcuspamba 1 2.0% 

Palmar 1 2.0% 

Panza Redonda 1 2.0% 

Pindorata 2 4.0% 

Pilchipamba 3 6.0% 

Rodeo Vaquería 1 2.0% 

San Carlos 1 2.0% 

San Nicolás 2 4.0% 

San Francisco De Trigoloma 4 8.0% 

San Juan De Trigoloma 1 2.0% 

San Vicente De Jipangoto 3 6.0% 

Santana Sur 1 2.0% 

Sillagoto 3 6.0% 

Total 50 100,00% 
Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 
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Figura  3  Comunidades participantes de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, elaborado por: Guillermo Andrade.
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Se observa que con un 14% de participación en las encuestas se encuentra la comunidad 

de las Rosas seguido de un 8% las comunidades de San Francisco de Trigoloma, con un 

6% están 3 comunidades que son Sillagoto, San Vicente de Gipangoto y Pilchipamba, con 

un 4% de participación están 4 comunidades que son, San Nicolas Pindorata, Bushcud y 

bayampamba, con un total del 2% de participación están 18 comunidades de los alrededores 

del cantón Pallatanga. 

Se pude identificar que la comunidad más activa en la movilización fue la 

comunidad de Las Rosas ya que tiene más presencia indígena que en cualquier otra 

comunidad, además tiene una organización comunitaria más activa y mucho más 

organizada que las demás comunidades.  
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Tabla 5. Identificación de la existencia de directivas comunitarias.  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84.0%  

No 8 16.0%  

Total 50 100.0%  
Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 4. Identificación de la existencia de directivas comunitarias.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 84% de la población encuestada menciona que, si existe una directiva 

comunitaria en su comunidad, mientras que el 16% nos ha dicho que no tiene una directiva. 

Las movilizaciones del cantón se realizaron y se mantuvieron gracias a una 

directiva que se conformó con los líderes comunitarios de las distintas comunidades esto 

permitió que se llevará a cabo diferentes actividades como la organización para la 

alimentación, el relevo de comunidades y el cambio de rondas, lo que se evidencia un nivel 

organizativo y la delegación de responsabilidades entre los miembros de la comunidad. 
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Tabla 6  Verificación de Reglamentos y leyes dentro de las comunidades. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 5 Verificación de Reglamentos y leyes dentro de las comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 86% de la población encuestada ha dicho que, si tienen leyes y reglamentos 

dentro de la comunidad, y el 14% de la población restante dice que en su comunidad no 

hay reglamentos o leyes. 

En las diversas comunidades indígenas que existente en el Ecuador una de las 

principales bases para el bienestar comunitario son sus reglamentos que son muestra de la 

existencia de un sistema organizativo y consolidado. Estas rigen en cada una de sus 

localidades y estas les permiten actuar o interactuar en cualquier caso que se presente en 

su jurisdicción, además estos reglamentos están reconocidos constitucionalmente por el 

estado ecuatoriano. 

  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 43 86.0%  

No 7 14.0%  

Total 50 100.0%  
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 Tabla 7. Identificación de la duración del Periodo de las directivas. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 6 Identificación de la duración del Periodo de las directivas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 72% de la población ha mencionado que en la comunidad que habita se cambian 

cada año, un 20% de la otra parte de la población ha dicho que lo hacen cada dos años y 

finalmente con un 8% la población restante lo realizan cada 4 años. 

Se puede evidenciar que la gran parte de la población encuestada cambia sus 

directivas cada fin o inicio de año, permitiendo que toda la población comunitaria participe 

en la dirigencia de su localidad, esto ayuda y a la vez perjudica a la comunidad ya que 

muchos de sus actividades que se están realizando o por hacer dentro de su periodo ya se 

por iniciativa propia o por la ayuda de instituciones públicas quedan estancadas por el 

cambio de las misma y ayuda en el sentido de que se evita la monopolización de los cargos 

directivos. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 año 36 72% 

2 años 10 20% 

3 años 0 0% 

4 años 4 8% 

Total 50 100% 
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Tabla 8 Identificación de las reuniones comunitarias. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 7 Identificación de las reuniones comunitarias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 68% de la población encuestada ha mencionado que las reuniones de las 

comunidades se llevan cada fin de mes, mientras que en un 16% que es un restante de la 

población dividida en dos partes por igual a mencionado que se llevan a cabo cada 15 días 

y a la vez también una reunión al año. 

Una de las principales razones por las que se realizan las reuniones comunitarias 

son la de estar constantemente informados de las cosas o actividades que pasan en la 

localidad y en el cantón como son, llegada de festividades, visitas de autoridades, 

problemas internos, estas reuniones son indispensables ya que a libre de estar informados 

les permite participar y opinar en sus asambleas. 

  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Cada 15 días 8 16% 

Cada fin de mes 34 68% 

Una vez al año 8 16% 

Total 50 100% 
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Tabla 9. Identificación de una organización cantonal.   

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 8 Identificación de una organización cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 64% de la población encuestada ha dicho que desconoce, un 20% de la otra 

parte de la población encuesta ha mencionado que no existe una organización indígena 

cantonal y un16% ha dicho que, si existe este tipo de organización. 

En el cantón Pallatanga no hay presencia de una organización indígena Jurídica que 

les permita estar incorporadas o anexadas todas las comunidades del cantón, la inexistencia 

de esta ha hecho de que no éxito presión por parte de las comunidades y por la misma 

ciudadanía hacia las diferentes autoridades de turno para una mejoría del cantón.  

  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 8  16%  

No 10   20% 

Desconoce 32   64% 

Total  50  100% 
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Tabla 10 Requerimiento de una organización cantonal. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 9 Requerimiento de una organización cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 90% de la población encuestada ha dicho que si es necesario que exista una 

organización indígena jurídica mientras que el 10% de la población ha mencionado que 

no hace falta este tipo de organización. 

La falta de organización y coordinación no ha permitido que exista una 

organización indígena jurídica cantonal la presencia de una organización de este grado seria 

de mucha importancia ya generaría una mejor organización a nivel cantonal. 

  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90%  

No 5 10%  

Total 50 100%  
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Tabla 11  Grupos sociales que protagonizaron en el cantón Pallatanga. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 10 Grupos sociales que protagonizaron en el cantón Pallatanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 84% de la población encuestada menciona que los indígenas fueron los 

protagonistas y un porcentaje del 16% han dicho que fue la asociación de transportistas del 

cantón. 

Durante las manifestaciones que se realizaron en el cantón Pallatanga, existió todo 

tipo de personas como son, mestizos e indígenas, pero estas últimas junto con sus 

comunidades fueron los protagonistas de las manifestaciones en el cantón Pallatanga 

porque se organizaron entre comunidades y se hicieron visibles ante el resto de la 

población, mientras que a nivel nacional existieron muchos protagonistas.  

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Indígena 42 84% 

Mestizos 0 0% 

Asociación de transportistas 8 16% 

Total 50 100% 
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Tabla 12 Dirigencias sociales que administraron las huelga. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

  Figura 11 Dirigencias sociales que administraron la huelga social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 88% de los encuestados han mencionado que las dirigencias indígenas del 

cantón, un 8% de la otra parte de los encuestados han dicho que los concejales y el alcalde 

y un 4% han determinado que han sido las personas mestizas. 

Los protagonistas a nivel nacional fueron diferentes actores sociales y entre ellos 

estaban los indígenas, en el cantón Pallatanga en parte si interactuaron las autoridades del 

cantón, pero desde un lado bien limitado y oculto para evitar sanciones juicios o despidos 

por parte del Estado.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dirigencias indígenas 44 88% 

Alcalde y concejales 4 8% 

Ciudadanos mestizos del cantón 2 4% 

Total 50% 100% 
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Tabla 13 Razones para que las comunidades protestaran. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 12 Razones para que las comunidades protestaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 82% de los encuestados han mencionado por el alza de combustibles, un 16% 

de los encuestados han dicho por descontento con el gobierno y el 2% restante de la 

población encuestada han dicho por obligación por parte de las directivas comunitarias. 

El incremento de los combustibles fue una de las detonantes para que movimientos 

sociales como la CONAIE se levantaran en son de protesta, ya que el incremento de estos 

combustibles afectaría a la clase media y baja del país tanto en los alimentos de consumo, 

transporte y gastos agropecuarios. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alza de combustibles 41 82% 

Descontento con el gobierno 8 16% 

Obligación por parte de las 

directivas de las comunidades 
1 2.0% 

Total 50 100% 
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Tabla 14 Verificación de la presencia y apoyo de la población mestiza. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021. 

Figura 13 Verificación de la presencia y apoyo de la población mestiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 92% de los encuestados menciona que, si ha existido presencia de población 

mestiza en las movilizaciones generadas en el cantón, mientras que un 8% ha mencionado 

que no ha existido presencia de mestizos. 

En el cantón Pallatanga, al igual que al resto de ciudades del país donde existió 

movilizaciones sociales, si estaban también colaborada por parte de la población mestiza 

ya sea de una forma directa en la participación de las protestas o de una forma colaborativa 

en alimentación, aseo y salud con los manifestantes.    

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92% 

No 4 8% 

Total 50 100% 
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Tabla 15 Razones por las que tomo protagonismo indígena. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 14. Razones por las que tomo protagonismo indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 64 % ha manifestado que los indígenas están bien organizados a nivel nacional 

por parte de la CONAIE, 28% a mencionado, por los graves atropellos hacia el resto de los 

hermanos indígenas y el 8% porque eran los únicos afectados por el alza de combustibles. 

Hoy en día toda sociedad está relacionada con diversos tejidos sociales, esto hace 

que estemos unidos e interactuemos de diversas formas, el movimiento indígena tiene 

como principal organización a la CONAIE y está conformada por organizaciones de 

distintos puntos del país, siendo esta estructura la que les hace interactuar al mismo tiempo 

en todo el país. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Porque los indígenas están bien 

organizados a nivel nacional por 

parte de la CONAIE 

32 64% 

Por los graves atropellos hacia el 

resto de los hermanos indígenas 
14 28% 

Porque eran los únicos afectados por 

el alza de combustibles. 
4 8% 

Total 50 100% 
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Tabla 16 Razones por las que las protestas indígenas son temidas. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

   Figura 15 Razones por las que las protestas indígenas son temidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 60% de los encuestados han mencionado que las protestas indígenas hacen 

temblar al gobierno y el 40% ha mencionado que el gobierno tiembla ante los movimientos 

indígenas. 

No solo los levantamientos indígenas han generado derrocamientos presidenciales 

en las protestas antiguas del Ecuador, sino que también han sido protagonistas la ciudadanía 

en general y en ocasiones los militares, cuando se genera este tipo de movimientos la nación 

entra en una paralización total en todo el país y empieza a generar crisis en distintos ámbitos 

como es la salud, la alimentación, el transporte, etc. Ante esto los gobiernos se han visto 

obligados a dialogar y retroceder con sus políticas o a su vez retirarse del poder. 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Porque las antiguas movilizaciones 

indígenas ya tumbaron tres 

presidentes de la república. 

20 40% 

Porque son la única organización 

capaz de paralizar a todo el país. 
30 60% 

Total 50 100% 
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 Tabla 17. Participación en futuras protestas. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 16. Participación en futuras protestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 88% han mencionado que si lo volverían hacer mientras que, un 12% de la 

población encuestada ha manifestado que no lo volvería hacer ya que la represión del 

estado es muy violenta. 

Cuando existe manifestaciones de cualquier índole en cualquier parte del mundo, 

la mayoría de la vez estas manifestaciones son reprimidas por los aparatos represivos del 

Estado y que al final de ellas solo quedan detenidos y en ocasiones muertos, pero las 

sociedades siempre buscaran su bienestar aun cuando sus vidas estén en peligro estas 

volverían a participar, ya que es la única forma de hacerse visibles con sus descontentos 

ante el gobierno de turno. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si, porque es la única forma de 

hacerse visibles ante un gobierno. 
44 88% 

No, porque la policía, el ejército y el 

gobierno, reprime y violan los 

derechos humanos de los 

manifestantes. 

6 12% 

Total 50 100% 
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 Tabla 18. Problemáticas que se generan durante una huelga nacional. 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021. 

 Figura 17 Problemáticas que se generan durante una huelga nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 72 % de los entrevistados han elegido el ítem de todas la anteriores, un 14% ha 

mencionado que provoca muchas destrucciones de bienes públicos y privados y al a vez, 

constantes violaciones de los derechos humanos, un 8% ha dicho que son muchas pérdidas 

millonarias al país y un 6% menciona que genera crisis y conmoción social a nivel del país.  

En toda protesta social siempre van a existir pérdidas económicas, destrucción de 

espacio públicos y privados y sobre toda violación hacia los derechos humanos en contra 

de los manifestantes, todo esto desemboca en una crisis social y muchas de las veces 

política.  

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Destrucción y violación de 

derechos humanos 
7 14% 

Millonarias pérdidas económicas 4 8% 

Crisis y conmoción social 3 6% 

Todas las anteriores 36 72% 

Total 50 100% 
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Tabla 19. Identificación de violencia física durante la paralización.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 18. Identificación de violencia física durante la paralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 68% de la población ha mencionado que, si ha visto o presenciado algún tipo de 

violencia física dentro de la paralización, mientras que el 32% de la población ha 

mencionado que no ha existido violencia física. 

A nivel nacional si existió violencia física de cualquier tipo, ya se dé parte de la 

fuerza pública o realizada por los mismos manifestantes, entre una de ellas la agresión hacia 

un representante periodístico en la ciudad de Quito, en el cantón Pallatanga se evidencio 

agresiones constantes hacia los jóvenes que hacían rondas por parte de las personas que 

aprovecharon esos días para trasladar a viajeros en motos de un lugar hacia otro. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 16 32% 

No 34 68% 

Total 50 100% 
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 Tabla 20. Identificación de discriminación durante las protestas.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 19. Identificación de discriminación durante las protestas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 76% de los encuestados afirman que, si han sido discriminador por diferentes 

ciudadanos, mientras que un 24% ha mencionado que no han tenido ningún tipo de 

discriminación. 

Si en el día a día del país aún se puede evidenciar discriminación hacia las personas 

indígenas en cualquier espacio público o privado, no se diga cuando existen 

concentraciones como estas en donde las masas sociales están conformados más por 

indígenas que mestizos, en el cantón la discriminación fue generada por las personas que 

poseen mayor estabilidad económica estos lo hicieron de forma verbal hacia los dirigentes 

comunitarios.   

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 38 76% 

No 12 24% 

Total 50 100% 
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Tabla 21. Identificación de violencia policial y militar durante la protesta.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 20. Identificación de violencia policial y militar durante la protesta.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 84% de la población ha dicho que no han sido agredidos por parte de los policías 

y militares durante las protestas, mientras que el 16% de la otra parte ha dicho que, si han 

sido agredidos por parte de los servidores públicos. 

A nivel nacional la violencia por parte de los aparatos represivos durante las 

manifestaciones fue exagerado por parte del Estado, a pesar de que en el cantón Pallatanga 

no existió presencia militar y policial que reprima a los manifestantes,  una gran parte de 

la población que se encontraba  en la paralización acudió a un llamado por parte de las 

dirigencias sociales del vecino cantón de Cumandá, el cual habían estado sido reprimidos 

por los policías que custodiaban el límite de la provincia del Guayas. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 8 16% 

No 42 84% 

Total 50 100% 



68 

 

Tabla 22. Calificación verbal del exalcalde de guayaquil.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 21. Calificación verbal del exalcalde de guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 74% de la población califica de racismo, odio y discriminación, el 16% de la 

población encuestada califica que lo dijo fue por coraje del momento, y un 10% de la 

población ha calificado de prepotencia. 

El ex alcalde de guayaquil, Abg. Jaime Nebot durante las manifestaciones del 2019 

durante un discurso se expresó de una forma repugnante hacia los indígenas del cantón 

Pallatanga diciéndoles los indios de Pallatanga, palabras que no fueron acogidas por la 

ciudadanía y la alcaldía de Pallatanga y lo han calificado de racismo, odio y discriminación.   

 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Racismo, odio y discriminación 37 74% 

Coraje 8 16% 

Prepotencia 5 10% 

Total 50% 100% 
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Tabla 23. Calificación de los medios comunicativos nacionales. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 22. Calificación de los medios comunicativos nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 56% de los encuestados califican como mala, el 28% de los encuestados califica 

de buena y 16% califica de regular a los medios informativos. 

Los medios tradicionales del país desde una percepción objetiva se percibió la 

parcialización con el gobierno de turno, y se dice esto por la creación de medios de 

comunicación independientes que presentaban y transmitían lo opuesto dejando como 

resultado que la gran parte de la población encuesta tiene un descontento ante el trabajo 

informativo de los diferentes canales de televisión del país.    

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Buena 14 28% 

Mala 28 56% 

Regular 8 16% 

Total 50 100% 
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Tabla 24. Confianza en los medios comunicativos nacionales.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 23 Confianza en los medios comunicativos nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 78% de la población no confío en las noticias transmitidas, y un 22% de la 

población encuestada ha dicho que si estaban conformes. 

Tanto a nivel nacional como local los ciudadanos dejaron de confiar en los medios de 

transmisión televisiva del país, ya que gran parte de esto medios estaban actuando del lado 

del gobierno, esto pasa cuando las grandes compañías de telecomunicación son privadas y 

actúan a beneficio de su interés. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 11 22% 

No 39 78% 

Total 50 100% 
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Tabla 25. Calificación del medio radial comunicativo cantonal. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 24. Calificación del medio radial comunicativo cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 

El 54% de los encuestados han calificado de regular, el 34% de la población 

encuestada ha calificado de buena y un 12% de la población ha calificado de mala la labor 

de la radio de Pallatanga.   

La radio la voz de Pallatanga empezó a realizar entrevistas a los dirigentes 

indígenas y autoridades del cantón, pero solo se remitió a informar lo que se escuchaba en 

la televisión, y es quizás la razón por la cual los encuestados han considerado como regular 

a esta emisora radial.  

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Buena 17 34% 

Malo 6 12% 

Regular 27 54% 

Total 50 100% 
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 Tabla 26 .Calificación de las redes sociales. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 25. Calificación de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 88% de los encuestados ha dicho que si, y un 12% de los encuestados han dicho 

que no desempeñaron muy bien el papel informativo. 

Si algo había que rescatar en estas manifestaciones fue el gran papel que hicieron 

las redes sociales durante las manifestaciones a pesar de que el gobierno bajara la 

intensidad de las señales del internet, efectivamente las redes sociales desempeñaron 

mucho mejor el rol informativo que los medios tradicionales televisivos. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 44 88% 

No 6 12% 

Total 50 100% 
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Tabla 27. Identificación del movimiento social en Pallatanga.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 26. Identificación del movimiento social en Pallatanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 94% de la población ha mencionado que sí, y el 6% de la población encuestada 

ha dicho que eso no ha sido un movimiento social. 

Al igual que en otros lugares del país en el cantón Pallatanga estallo una multitud 

de gente que marchaba por las calles encabezadas por las distintas comunidades del cantón 

exigiendo la derogación del decreto 883 que afectaba a la clase media y baja del país, la 

presencia de personas si genero un movimiento social.  

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94% 

No 63 6% 

Total 50 100% 
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 Tabla 28. Razones por la que se generó un movimiento social. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 27. Razones por la que se generó un movimiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 96% de la población ha mencionado que la movilización de Pallatanga fue 

conformada por una agrupación masiva de personas y un 4% de la población encuestada 

ha dicho que ha sido un grupo de pocas personas que no han tenido nada que hacer. 

Cuando las políticas de Estado son muy arbitrarias al bienestar social de la 

población en las movilizaciones sociales siempre van a ver un gran número de personas 

que buscaran y luchaban por un mismo objetivo en común, en el cantón con la llegada de 

las comunidades y la anexión del pueblo urbano del cantón se generó una gran ola de 

personas que se juntaron para protestar en contra del gobierno. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Una agrupación masiva de personas 

que protestaron por un mismo 

objetivo 

48 96% 

Pocas personas que no tenían nada 

que hacer 
2 4% 

Total 50 100% 
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Tabla 29. Reclamo del movimiento social.  

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 28. Reclamo del movimiento social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 96% de los encuestados mencionan que el movimiento social que se dio en 

Pallatanga reclamaba sus derechos y exigía la derogatoria del decreto 883, y un 4% de la 

población ha dicho que el movimiento social en Pallatanga no buscaba nada.  

A nivel nacional todas las personas que protestaron exigían la derogatoria del 

decreto 883 que fue emita por el expresidente de la república Lenin Moreno, objetivo que 

se consiguió luego de una semana de paralización en todo el país. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Reclaman sus derechos y exigía la 

derogatoria del decreto 883 de los 

combustibles 

48 96% 

No buscaban nada. 2 4% 

Total 50 100% 
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Tabla 30. Calificación del movimiento social que se dio en Pallatanga.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bueno 35 70% 

Malo 2 6% 

Regular 12 24% 

Total 50 100% 
Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

 Figura 29. Calificación del movimiento social que se dio en Pallatanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Un 70% de los encuestados han calificado de bueno, un 24% a calificado de regular 

y un 6% de los encuestados han calificado de malo a la paralización.   

Los encuestados han determinado que la paralización en el cantón fue buena ya que estuvo 

muy bien organizada por parte de las directivas de las comunidades en todos sus sentidos, 

desde el tema de comida hasta el tema de salubridad todo esto se coordinó con la ciudadanía 

y la alcaldía del cantón.  
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Tabla 31. Probabilidad de generarse un movimiento social. 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

Figura 30. Probabilidad de generarse un movimiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos con base a las encuestas realizadas a la población indígena del cantón Pallatanga en noviembre del 2021, 

elaborado por: Guillermo Andrade. 

El 92% de los encuestados, han manifestado de que si se podría volver a generar un 

movimiento social y un 8% ha dicho que no se volverá a generar este tipo de movimiento. 

El nuevo gobierno del Estado ecuatoriano ha estado teniendo nuevos roces con 

distintos grupos sociales que existen en el Ecuador entre ellos está la Conaie por razones 

de que se han vuelto a generar nuevos incrementos en los combustibles, reducción de 

presupuestos en educación y salud, por lo cual los encuestados han determinado que se 

podría volver a generar nuevas protestas   ya que el gobierno no presta atención a los 

pedidos de las diferentes organizaciones del país. 

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92% 

No 4 8% 

Total 50 100% 
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4.2. Beneficiarios  

Beneficiarios directos.  

Los beneficiarios directos serán las diferentes comunidades indígenas que existen en el 

cantón de Pallatanga. 

Beneficiarios indirectos. 

Los beneficiarios indirectos serán los habitantes del cantón Pallatanga, y a la vez la 

sociedad ecuatoriana e internacional y los interesados en esta temática.  

4.3. impacto de la investigación   

El impacto de la investigación va dirigida a las comunidades del cantón Pallatanga, ya que 

fueron los que aportaron para la realización de la investigación, sobre la protesta generada 

en la localidad y necesaria a la vez porque será parte de las historias del cantón que servirán 

a futuro para las nuevas generaciones, ya sea para el ámbito académico o para consolidar 

su identidad. 

4.4. Transferencia de resultados  

Este proyecto no solo sirve para conocer la opinión los habitantes de las diferentes 

comunidades del cantón Pallatanga si no también servirá para la Universidad Estatal de 

Bolívar, como institución generadora de conocimiento ya que constantemente tiende a 

generar profesional comprometidos con la sociedad, y en caso de ser requerida para futuras 

investigaciones en esta línea de investigación, sirva esta de guía para generar o buscar 

nuevos resultados. 
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Capítulo V 

5.1 Conclusiones  

• En la presente investigación se llegó a conocer que los movimientos sociales se 

generan a partir de temas públicos, proyectos, o acciones que los gobernantes 

emiten mediante decretos hacia la ciudadanía, siendo estas generadoras de 

descontentos social, por la cual diferentes organizaciones de forma organizada y 

simultanea alzan su voz para protestar en busca de hacer respetar sus derechos, 

además se identificó que los movimientos sociales tienen algo en común y es el 

bienestar social de la sociedad. 

• Se concluyó que los movimientos sociales pueden generarse por fuera de la ley, y 

pueden generar un malestar en la sociedad, estos pueden ser movimientos anti 

estado o denominados también movimientos sociales revolucionarios, estos pueden 

alterar la paz de una cierta parte del país hasta conseguir sus objetivos, muchas de 

las veces tienden a estar armados e interactuar desde de una forma clandestina.  

• Dentro de la encuesta realizada a las comunidades indígenas del cantón Pallatanga 

y al ser analizadas e interpretadas se concluyó que de la paralización realizada en 

el cantón Pallatanga fue un movimiento social. Inclusive a pesar de que dicha 

movilización estaba conformada por un porcentaje de la población mestiza del 

cantón, esta estuvo dirigida por las diferentes dirigencias comunitarias indígenas 

que existen en el cantón.  

• Se concluyó que los movimientos sociales pueden estar acompañados de diferentes 

organizaciones como fueron los barrios populares que jugaron un papel 

fundamental en el apoyo y permanencia de los indígenas en la ciudad de Quito 

durante las huelgas del 2019, estos permitieron que tanto la alimentación y 

salubridad fueran mucho más accesible. 

• Se identificó que, cuando se producen levantamientos populares algunos sectores 

de la sociedad se movilizan a favor y en contra, esto provoca que el aparato 

productivo no esté en funcionamiento , y de que provoque pérdidas económicas 

millonarias, existe también destrucción y vandalismo, pero el problema que más ha 

persistido en distintas manifestaciones es la violación de los derechos humanos 

hacia las personas que se manifiestan, provocadas por la intervención de los 

aparatos represivos del Estado esto ha generado la pérdida de vidas. 
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5.2 Recomendaciones 

• Al culminar la investigación sobre los movimientos sociales en las comunidades 

indígenas del cantón Pallatanga, se recomienda que esta línea de investigación se 

lleve a cabo a nivel provincial y nacional para poder tener una mirada más global, 

y despejar nuevas interrogantes, como es la activa participación de la mujer 

indígena en las protestas y el rol que desempeñaron, investigar también el nexo 

entre los distintos medios de comunicación nacionales y el gobierno nacional. 

• Se recomienda poner a disposición, como temas de estudio, a los movimientos 

sociales y las organizaciones indígenas, en los distintos planteles educativos, ya que 

en gran parte de la población sobre todo urbana no conocen como están 

estructuradas las organizaciones indígenas en el Ecuador y cuáles son sus 

principales organizaciones nacionales.  

• El levantamiento de información de este proyecto fue solo a base de encuestas por 

lo cual, el encuestado no podía opinar sus diferentes experiencias vividas, se 

recomienda que se genere entrevistas a los diferentes líderes comunitarios 

indígenas para poder analizar los distintos puntos de vista  de cada de uno de ellos 

y a la vez que sus participaciones sean de gran  ayuda a la academia ya que vivimos 

en una sociedad constantemente cambiante y hay que ir observando los nuevos  

pensamientos de los grupos o movimientos sociales. 

• Se debe considerar a futuro en contextos similares o en contextos acorde al que 

hemos analizado que se tome en cuenta estudios entre el Estado, las fuerzas del 

orden y las organizaciones sociales, ya que estas tres interactuaron directamente en 

las protestas del 2019 y a la vez tener opiniones de las instituciones que interfieren 

de una forma directa en las protestas para que cesara la violencia como son Las 

Naciones Unidas y la iglesia católica.   

• Se recomienda que el informe de la comisión de la verdad elaborado por la 

Defensoría del pueblo sea difundido, ya que a pesar de que no existió una represión 

hacia los manifestantes en el cantón Pallatanga, si existió en otras partes del país, y 

este informe hace una recopilación de la violación de los derechos humanos 

ocurrido en el país durante las protestas. 
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5.4 Anexos  

Anexo 1. Encuesta  

 

 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

Carrera de Sociología 

Encuesta 

Encuestador: Guillermo Andrade  

Tema:  

Movimientos sociales indígenas: reseñas vividas en el paro nacional ecuatoriano, 

en el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, en el año 2019. 

Presentación: la presente encuesta busca encontrar resultados relevantes para la 

conclusión del proyecto de investigación, esta diseña para la sociedad indígena que habita 

en las 63 comunidades del cantón Pallatanga, tiene como respuestas literales de una sola o 

de varias respuestas. 

Encuesta  

N Preguntas  Opciones Marque 

Demografía  

1 Elija su sexo: 
Masculino    

Femenino   

2 ¿Qué edad tiene? 

De 15 a 20   

De 21 a 30   

De 31 a 40   

De 41 a 50   

De 51 a 60   

De 61 a 70   

De 70 en adelante   

SOCIAL 

3  ¿A qué comunidad a la que pertenece?   

4 ¿Usted conoce si hay una directiva en su comunidad? 
Si   

No   

5 
Dentro de la estructura comunitaria de su comunidad 

existen reglamentos y leyes que rigen para el bienestar 

de la comunidad 

Si   

No   

6 1 año   
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Cada qué período se cambia las directivas de su 

comunidad 

2 años   

3 años   

4 años   

7 
Cada qué periodo de tiempo convocan a reuniones la 

directiva de su comunidad 

Cada 15 días   

Cada fin de mes   

Una vez al año   

8 

Existe en el cantón Pallatanga una organización 

jurídica indígena integrada por todas las 63 
comunidades del cantón. 

Si   

No   

Desconoce   

9 

Le gustaría que exista una organización jurídica 

indígena dentro del cantón Pallatanga para poder tener 
una mejor organización a nivel de todas las 63 

comunidades. 

Si   

No   

10 

La paralización del cantón Pallatanga que se unió al 

paro nacional, por cuál cree usted que fue 
protagonizada: 

Indígenas    

Mestizos   

Asociación de transportistas   

11 
La paralización realizada en el cantón Pallatanga, 

¿Por qué grupos sociales fueron dirigidas? 

Dirigencias indígenas   

Alcalde y concejales   

Ciudadanos mestizos del cantón    

12 
 Cuáles fueron las razones para que las comunidades 

indígenas del cantón Pallatanga protestaran. 

Alza de combustibles   

Descontento con el gobierno   

Obligación por parte de las directivas de las 

comunidades    

13 
Existió apoyo y presencia de población mestiza en la 

paralización del cantón Pallatanga. 

Si   

No   

14 
¿Por qué cobró protagonismo el movimiento 

indígena? 

Porque los indígenas están bien 
organizados a nivel nacional por parte 

de la CONAIE   

Por los graves atropellos hacia el resto 

de los hermanos indígenas   

Porque eran los únicos afectados por el 

alza de combustibles.   

15 
 ¿Por qué las protestas indígenas en Ecuador hacen 

temblar al gobierno? 

Porque las antiguas movilizaciones 

indígenas ya tumbaron tres presidentes 
de la república 

  

Porque son la única organización capaz 

de paralizar a todo el país 
  

16 
 Volvería a participar en otras protestas aun cuando 

sus derechos se vieran violentados. 

Si, porque es la única forma de hacerse 

visibles ante un gobierno. 
  

No, porque la policía, el ejército y el 

gobierno, reprime y violan los derechos 

humanos de los manifestantes. 

  

17  ¿Qué pasa cuando el país entra en un paro nacional? 

Destrucción y violación de derechos 

humanos   

Millonarias pérdidas económicas   

Crisis y conmoción social   

Todas las anteriores   

INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
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18 Existió violencia física dentro de la paralización. 
Si   

No   

19 
Existo personas que le discriminaron por la forma en 

que se protestaron 

Si   

No   

20 
 Fue usted violentado por parte de los policías y 

militares durante la paralización. 

Si   

No   

21 

Como califica usted la forma de expresión verbal en la 

cual se pronunció el ex alcalde de Guayaquil Jaime 

Nebot “los indios de Pallatanga”. 

Racismo, odio y discriminación   

Coraje   

Prepotencia   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

22 

Como califica usted la labor de los medios de 

comunicación televisivos nacionales durante las 
protestas. 

Bueno   

Malo   

Regular   

23 
Sentía usted confianza en la información que le 

transmitían los medios televisivos del país. 

Si   

No   

24 
Como califica usted el medio de comunicación radial 

de Pallatanga ante la información constante que 

brindaba acerca de las protestas. 

Bueno   

Malo   

Regular   

25 

Cree usted que las redes sociales desempeñaron 

mucho mejor el rol informativo que los medios de 

comunicación. 

Si   

No   

IDENTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN PALLATANGA 

26 
 Cree usted que lo que se vio en Pallatanga fue un 

movimiento social. 

Si   

No   

27 
 El movimiento social que se dio en Pallatanga fue 

por: 

Una agrupación masiva de personas 

que protestaron por un mismo objetivo 
  

Pocas personas que no tenían nada 
que hacer 

  

28  ¿Qué reclamaba el movimiento social en Pallatanga? 

Reclaman sus derechos y exigía la 

derogatoria del decreto 883 de los 
combustibles 

  

No buscaban nada.   

29 
Como califica usted el movimiento social que se dio 

en Pallatanga durante el paro nacional. 

Bueno    

Malo   

Regular   

30 

Cree usted que se pueda volver a generar un nuevo 

movimiento social dentro del cantón Pallatanga, por 

motivos de los nuevos incrementos de los 
combustibles y por el poco interés que presta el 

gobierno a los pedidos del movimiento indígena y de 

la ciudadanía en general. 

Si   

No   
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Anexo 2. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al concejal indígena del cantón Pallatanga, oriundo de la comunidad 

de Bushcud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al señor: Manuel Shigla líder comunitario de la comunidad Las Rosas. 
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Encuesta realizada al dirigente que estuvo al 

frente de la manifestación en el cantón, 

oriundo de la comunidad Las Rosas. 
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