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RESUMEN  

La mujer indígena ha logrado una influencia y un impacto en la vida comunitaria y en 

el proceso de desarrollo de su comunidad; la cosmovisión indígena reconoce el rol de la mujer 

dentro del hogar y la comunidad, su importancia en el balance de la vida familiar, agrícola y 

espiritual. Este rol destacó aún más en la gran movilización social a nivel nacional que tuvo 

lugar en octubre del 2019, evento para el cual gran parte de la comunidad indígena del país se 

movilizo a la capital en forma de protesta. Es así que esta investigación pretende analizar las 

formas de organización en las movilizaciones sociales de octubre 2019 en el cantón Guaranda, 

Provincia Bolívar, para identificar el Rol de la Mujer Indígena por medio de relatos vivenciales 

de mujeres lideresas indígenas. Para ello, se hizo uso de una metodología descriptiva, 

correlaciona y documental que analizó cada una de las variables de investigación con un diseño 

no experimental y un enfoque mixto, además de usar la entrevista como herramienta de 

recolección de datos aplicada a un total de 9 mujeres indígenas del campo de investigación, 

entre ellas 8 lideresas de la comunidad y una mujer política que brindaron su opinión personal 

sobre los eventos que su citarón la movilización nacional de octubre del 2019. Entre los 

resultados más destacados esta la amplia participación que hoy en día tiene la mujer dentro de 

las comunidades indígenas y el rol que desarrollaron volviéndose pilar fundamental para que 

el levantamiento popular logrará su objetivo. 

Palabras clave: Levantamiento popular, rol, mujer, indígena, movilización social, formas de 

organización, movimiento indígena, comunidad. 
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Glosario de términos 

Movimiento indígena 

Es el nombre que se le da a las organizaciones y movimientos sociales de América 

Latina que reivindican la identidad indígena en el marco de acciones políticas específicas para 

exigir cambios sociales (Simbaña F. , 2020). El movimiento indígena no es un movimiento 

unificado y varía en cada país de la región, pero en general los distintos movimientos comparten 

el rechazo al colonialismo, incluyendo a sus expresiones modernas, el fin de la asimilación 

política y cultural, y el reconocimiento de la autonomía política y territorial (Lalander & 

Ospina, 2012). 

Mujer 

Mujer es la palabra que se utilizan para definir al ser humano del sexo femenino, cuya 

anatomía genital se define por poseer senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de Falopio, 

su opuesto es el hombre (varón). En esta clasificación se puede tomar en cuenta las etapas de 

niñez, adolescencia y adulta, sin embargo, es más como utilizar el término mujer para referirse 

a la persona mayor de 21 años de edad, que es cuando se entra en etapa de madurez tanto física 

como mentalmente (Montesino & Ulloa, 2014). 

Indígena 

Indígena es un término que, en sentido amplio, se aplica a todo aquello que es relativo 

a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo precede 

al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para 

tenerla por oriunda (es decir, originario de un lugar) (OCHA, 2008). 

 



13 
 

Levantamiento indígena  

Levantamiento definía una rebelión en una hacienda; sin embargo, ahora suscita al 

menos tres connotaciones entre los ecuatorianos (Vera, 2020):  

1. En primer lugar, evoca la manifestación pública de una población que, conscientemente 

o no, se reconoce a sí misma en la clasificación histórica de "indígena" y que quiere, a 

su vez, ser reconocida como tal por el estado, los partidos políticos, los sindicatos, la 

iglesia, los medios de comunicación y la opinión pública.  

2. En segundo lugar, en contraposición a la acepción tradicional de rebelión de los indios 

provocada por causas localizadas y restringida al espacio privado de una hacienda, un 

pueblo y a lo sumo una región, "levantamiento" implica una movilización extendida al 

ámbito nacional y suscitada por un problema político de orden general.  

3. Tercero, para ser considerado levantamiento una protesta indígena, tiene que darse una 

práctica a la vez concreta y simbólica: la ocupación del espacio público que impone la 

paralización económica, social y política de una o varias provincias, se amplía a casi 

toda la región serrana y repercute en todo el país. 

Por último, consiste en la apropiación transitoria de los espacios públicos desde el 

ámbito rural por una población indígena y esencialmente agraria pero que, sin embargo, está 

dotada de organizaciones urbanas de representación política (Guerrero, 1997). 
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INTRODUCCIÓN  

En octubre del 2019, el Ecuador vivió once días en los que la protesta, la incertidumbre 

y la violencia se tomaron no solamente las calles de Quito, sino de todo el país. Todo inició el 

1 de octubre, cuando el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció por cadena nacional 

la liberación del precio del diésel y la gasolina como parte de un conjunto de medidas 

económicas para estimular la economía de la nación, y los acuerdos de su Gobierno con el FMI. 

Inmediatamente, estas decisiones recibieron el rechazo oficial de varias confederaciones y 

gremios, empezando por los choferes, quienes se declararon en resistencia y anunciaron una 

serie de movilizaciones inmediatas que estuvieron por transformarse en insurrección popular, 

paralizando así el conjunto de sus actividades productivas, públicas y privadas. 

Los días de protesta dejaron en evidencia que los movimientos sociales, el movimiento 

indígena, y especialmente la mujer indígena volvió a ser un actor capaz de articular, demandar 

y movilizar a sus bases (Altman, 2020). Las comunidades indígenas comienzan a ser 

protagonistas reconocidas en sus organizaciones y sobre todo en las movilizaciones colectivas, 

es así que en Ecuador desde 1990 su presencia ha ido en aumento, no solo como acompañantes 

sino como parte de la organización de los levantamientos, mismos que permitieron visibilizar 

el carácter y magnitud de su actuación. En estos procesos, sus liderazgos se han ido 

construyendo y consolidando poco a poco.  

Es así que, la exigencia de mayores espacios de participación y reflexión en el ejercicio 

de los derechos comienza a ser cada vez más cotidiana al interior de las organizaciones 

indígenas, un claro ejemplo de ello es la recordada intervención histórica de nuestras lideresas, 

guerreras y “mamas”: Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Por ejemplo, Cacuango se 

convirtió en una de los más reconocidos referentes de la izquierda ecuatoriana y también una 

figura imprescindible del feminismo a principios del siglo XX, militante del Partido Comunista 
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de Ecuador, que fue integrante y una de las lideresas fundadoras de la Federación Ecuatoriana 

de Indios (FEI) en 1944, y dos años después, la primera escuela bilingüe quechua-español 

(López, 2020). Para el caso de Tránsito Amaguaña, también militante comunista y como 

indígena ecuatoriana, luchó por implantar un sistema cooperativista en el campo, lo que 

permitió que se prestara más atención al movimiento y sus organizaciones, y fue protagonista 

de la fundación de la FEI al igual que le lideresa Cacuango, más adelante promovería los 

derechos de la mujer por medio de la Alianza Femenina Ecuatoriana (Cholango, 2019). 

Históricamente, la mujer indígena no solo cumple el papel de lideresa en los 

levantamientos sociales, sino que también lleva consigo roles tradicionales, es decir mientras 

es capaz de levantarse y luchar junto a su comunidad, también es madre, esposa, alimentadora, 

curandera, cuidadora y sobre todo organizadora. 

Muchas de las mujeres indígenas en octubre del 2019 llegaron a Quito cargadas a sus 

hijos en sus espaldas y vestidas con sus trajes tradicionales junto a sus esposos para apoyarlos 

en la organización y preparación de alimentos, atención a los heridos y cuidado de los niños, 

como hacen diariamente en sus comunidades. Pero, algunas también se abrieron campo en 

medio de los enfrentamientos con la fuerza pública para luchar junto con sus compañeros por 

sus derechos y pedir a los policías y militares terminen con la represión, que en más de una 

ocasión tuvieron que enfrentarla durante las largas jornadas de protestas (Valencia, 2019). 

Se considera que el rol y su capacidad de organización que cumple, que ha cumplido y 

seguirá cumpliendo la mujer indígena, es muy importante estudiarla, visibilizarla, y sobre todo 

comprenderla ya que La mujer indígena tiene una influencia y un impacto en la vida 

comunitaria y en el proceso de desarrollo de su comunidad; es decir, que la cosmovisión 

indígena reconoce el rol de la mujer dentro del hogar y la comunidad, su importancia en el 

balance de la vida familiar, agrícola y espiritual. 
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 Es por eso que en el siguiente apartado analizaremos las formas de organización en las 

movilizaciones sociales de octubre 2019 en el cantón Guaranda, provincia Bolívar, para 

identificar el rol de la mujer indígena por medio de relatos vivenciales de mujeres lideresas 

indígenas. Que nos ayudaran a reconocer el accionar de la mujer indígena fuera y dentro de su 

comunidad. Para lo cual se hará uso de 4 capítulos distribuidos de la siguiente manera y con su 

contenido respectivo: 

• Capítulo 1: Destinado a hablar del problema, su formulación y la justificación que 

direcciona la investigación sobre el rol de la mujer indígena en las movilizaciones 

sociales del año 2019 y de sus formas de organización. 

• Capítulo 2: Sección en la cual se fundamenta teóricamente las variables 

dependiente e independiente de la investigación, así como una revisión de los 

antecedentes para el estudio, es decir, investigaciones que guardan relevancia con 

el rol de la mujer indígena en movilizaciones sociales y sus formas de organización 

desde un enfoque sociológico. 

• Capítulo 3: Descripción del trabajo de investigación realizado o también conocido 

como el marco metodológico, apartado en el cual se habla del tipo, nivel, método 

y diseño de investigación a utilizar para dar cumplimiento a los objetivos 

previamente definidos del estudio. Además, se describe la población de estudio a 

la cual va enfocada la investigación, así como los procedimientos, técnicas e 

instrumentos para la recolección e interpretación de datos. 

• Capítulo 4: Finalizando con la sección de resultados, capítulo destinado a la 

presentación de los datos necesarios para dar una solución o una respuesta a la 

formulación del problema planteado en un inicio, además del impacto de la 

investigación, sus conclusiones generales y recomendación, conjuntamente con la 

bibliografía utilizada y anexos necesarios para complementar lo investigado. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Según Simbaña (2019) la resistencia indígena y lucha social en América Latina se 

desata desde el siglo XV en contra de la nueva germinación del sistema político y social 

colonizador implantado en los territorios milenarios de Abya Yala.  

La década de los 90 del siglo pasado coinciden tres eventos históricos que permitirán el 

surgimiento de nuevos movimientos sociales entre los que se destaca el movimiento indígena  

que se fortalece como consecuencia de los eventos relacionados con los quinientos años de la 

llegada de los españoles, la posterior conquista y sometimiento de los pueblos nativos en 

América que marcaron su vida condenada a la opresión, discriminación y pobreza; el segundo 

evento fue la desintegración del campo socialista que dejo a las organizaciones de izquierda y 

progresistas sin referente político; y finalmente el tercer evento que surge como consecuencia 

del tercero que es la imposición de políticas neoliberales  impuestas por de denominado 

“Consenso de Washington” a través de sus brazos ejecutores el FMI y el Banco Mundial 

fundamentalmente. En este contexto es que pueblo indígena latinoamericano se convierte en 

protagonista en la lucha contra de las políticas de ajuste  macro económico y las reformas 

estructurales, que ahondarán las  brechas sociales y aumentan la polarización de la sociedad. 

Es un proceso que lleva a la obtención de capacidades para desarrollar estrategias de desarrollo 

auto democráticas, igualitarias y sostenibles (UNESCO, 2017). 

En América Latina las mujeres en lucha por reconocimiento cultural han elaborado un 

discurso y una práctica política situada en la historia colonial del continente.  

Indígenas, afrodescendientes, mestizas, chicanas, hacen visible y reivindican la 

diferencia. Culturalmente diversas, muchas de ellas también lesbianas, obreras, 
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campesinas, migrantes, refugiadas. Estas múltiples trayectorias de reivindicación de la 

diferencia desafían el etnocentrismo que aún regula las relaciones entre mujeres, así 

como también cuestionan el androcentrismo que prevalece en los movimientos sociales. 

(Sciortino, 2015, p. 20)  

De acuerdo con Pleyers (2018), los movimientos sociales han marcado la historia y a 

más de toda Latinoamérica, Ecuador incluido, durante la segunda mitad del pasado siglo, 

disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e 

institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas 

en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de 

los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de 

los 70 y 80; y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a partir de los 90, con el 

protagonismo indiscutible del movimiento indígena.  

Lo indicado con anterioridad generó la pérdida de centralidad política del movimiento 

indígena e impacto a lo interno de la organización, generando una crisis en el movimiento. 

Según Muñoz (2012) a partir de 1995, de manera particular desde las mujeres indígenas y 

campesinas empobrecidas, toma fuerza la idea de la “Defensa de la Tierra”, el cuidado de la 

semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC (Tratado de 

Libre Comercio) con EEUU. A finales de los 90 se incorporan a la lucha feminista nuevas 

mujeres provenientes del movimiento indígena y los sectores populares. Esta situación hace 

que se conjuguen tres factores diferentes que tendrán afectación en este ámbito: movimiento 

de mujeres, movimiento indígena y defensa de la Naturaleza. 

Villarroel (2007) establece que esta situación es fruto de la confrontación entre dos 

perspectivas encontradas en la cuestión de género: por un lado, el feminismo institucional de 

entonces, el cual pone en evidencia la desigualdad social que busca no solo la incorporación 
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de la mujer en lugares de toma de decisiones, sino que se incorpore en la política pública los 

intereses feministas (Segura Ordaz, 2020) , y por otro, un nuevo feminismo radical 

antineoliberal. Con la llegada al gobierno del correísmo, se vuelve a reconfigurar el escenario 

político feminista, saliendo del Estado el feminismo liberal (que lucha por lograr la igualdad 

entre los sexos a través de la reforma política y legal (TONG, 2009)y entrando nuevos sectores 

de mujeres al gobierno.  

La llegada al poder de Rafael Correa y su relación con el movimiento indígena es 

representado por un escenario en sintonía política ya que, ambos actores compartían un 

diagnóstico similar sobre los problemas que aquejaban al país, llegando inclusive a coincidir 

con las soluciones propuestas que habrían transformado principalmente el Estado (Resina, 

2014), facilitó la conformación de un amplio frente político social que  posibilitó el triunfo 

electoral de Correa al poder por el apoyo de la población indígena, ya que su candidatura 

expresaba el consenso de las luchas contra el neoliberalismo y los partidos políticos que habían 

detentado el poder desde 1979.  

En consecuencia, era necesario el establecimiento de una nueva institucionalidad que 

se desarrolla en torno a las luchas populares en contra del neoliberalismo desde la afirmación 

de la necesidad de que las mujeres tengan entrada en el mundo del desarrollo económico y 

accedan a instancias del sistema político económico dominante. De esta manera el Estado 

incorpora en su institucionalidad un discurso importante desde la perspectiva de género: 

economía del cuidado, reconocimiento de las mujeres en sus esferas de opresión, división del 

trabajo, equilibrio de cuotas, etc. Las instituciones públicas hacen suya una parte importante 

de las demandas feminista, las cuales se plasman en leyes y documentos institucionales, 

dándose cabida a la visión de género desde el ámbito institucional. Esta nueva práctica 

institucional, permite que las mujeres se vean favorecidas en ciertos espacios, aunque es visible 
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también que el trasfondo de dichas políticas se limita a la búsqueda de una mayor capacidad 

de consumo —empoderamiento económico— dentro del sistema. 

Si bien el movimiento obrero ecuatoriano ya había perdido su protagonismo político en 

el transcurso de los años 80 del siglo pasado, como principal movimiento social que hacía de 

contrapeso al poder, decae por la ruptura de determinadas centrales sindicales y sobre todo por 

el agotamiento de su propuesta política para la nueva realidad social gestada por la 

implementación de las políticas neoliberales y el ascenso de nuevos discursos que reclaman 

atención al Estado.  

En la actualidad gracias a la lucha de los pueblos, en las organizaciones de mujeres y 

las agrupaciones políticas de la tendencia democrática, progresista y de izquierda, en el 

Ecuador se ha avanzado mucho en cuanto a derechos de las mujeres, y a su participación se ve 

reflejado en los nuevos movimientos sociales, claro ejemplo es la movilización social del 2019 

donde se realizó una ola de movilizaciones a nivel nacional y su duración fue del 2 al 13 de 

octubre, esto como punto culminante de la conflictividad social que se tenía en el país (CAAP. 

Centro Andino de Acción Popular, 2019) que tuvo por detonante a las medidas implementadas 

del ex presidente Lenin Moreno. Una de las tantas provincias que se organizó y movilizo 

expresando el rechazo al gobierno y a las normas implementadas, fue la provincia de Bolívar- 

Ciudad Guaranda, donde se evidencio el protagonismo del sector indígena y en especial el de 

la mujer indígena que desarrollo un protagonismo en la organización de las protestas sociales. 
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1.1.Formulación del problema  

¿Cuál es el roll de la mujer Indígena en la organización de los movimientos sociales en 

la ciudad de Guaranda? 

1.2.Objetivo general  

Analizar las formas de organización en las movilizaciones sociales de octubre 2019 en 

el cantón Guaranda, Provincia Bolívar, para identificar el Rol de la Mujer Indígena por medio 

de relatos vivenciales de mujeres lideresas indígenas 

1.3.Objetivos específicos  

• Describir las formas de organización de la comunidad indígena en los levantamientos 

sociales. 

• Evidenciar el rol de la mujer indígena en la estructura organizacional las movilizaciones 

de octubre 2019 

• Identificar el papel que la Mujer cumple en la comunidad y movimientos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.4.Justificación  

En América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de 

discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de 

derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana: desde sus derechos civiles y 

políticos, sus derechos a acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y 

culturales, y su derecho a vivir sin violencia (CIDH, 2017). 

Aunque sean sujeto de discriminación y de violaciones a sus derechos humanos, las 

mujeres indígenas no deben ser percibidas solamente como víctimas. Ellas han desempeñado 

un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como 

mujeres, son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus 

familias, sus comunidades, sus países, así como fuertemente en el ámbito internacional (CIDH, 

2017). Se debe entender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho, reconociendo su 

derecho de participar activamente en todos los procesos que influyen en sus derechos. 

En las comunidades indígenas de la sierra, la mujer siempre tuvo una influencia y un 

impacto en la vida comunitaria y en el proceso de desarrollo de su comunidad; es decir, que la 

cosmovisión indígena reconoce el rol de la mujer dentro del hogar y la comunidad, su 

importancia en el balance de la vida familiar, agrícola y espiritual. 

Ahora bien, en lo que respecta a su participación y rol en movimientos sociales, se sabe 

que su presencia ha sido frecuentemente de manera directa en todo lo que pueda realizar, 

actividades que muchas veces son el pilar de la movilización. A pesar de tener la mujer indígena 

una participación histórica en movimientos sociales, no es hasta los años 90 que su presencia 

es altamente reconocida, no solamente por los medios o comunidades externas, sino también 

de manera interna en la comunidad indígena al permitir que las mujeres den su opinión en 

discusiones grupales y aprueben las decisiones tomadas en bien de todo su pueblo. Sin 
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embargo, a pesar de existir lideresas como Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango que 

movilizaban miles de indígenas bajo su liderazgo, aún existe exclusión de la mujer en sus 

comunidades. 

Es así que esta investigación beneficiará a todas las mujeres indígenas del país, 

brindando un panorama más amplio de su participación social y política, destacando sobre todo 

su rol en las movilizaciones sociales de octubre 2019. De manera específica analizando las 

formas de organización que tuvieron las comunidades indígenas del cantón Guaranda, 

Provincia Bolívar, destacando el desempeño que tuvieron las mujeres antes, durante y después 

de toda la movilización. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

A través de un proceso previo de compilación de información bibliográfica documental, 

junto a la revisión de repositorios de universidades tanto a nivel nacional como internacional 

se evidencian algunas investigaciones relacionadas con al menos una de las variables de la 

presente investigación.  

Antes de iniciar con la información documental recopilada, quiero hacer énfasis en el 

Art. 171 de la Constitución del Ecuador que menciona: 

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales 

y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y 

decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y 

a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado 

garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. (Constitución del Ecuador 

Sección II; p: 54) 

Los pueblos y nacionalidades indígenas desde la historia han tenido su derecho propio, 

cuando se dice que ejercerán funciones judiciales hace referencia a que estos tienen un poder 

para buscar resolver los conflictos de interés que se susciten entre los particulares y entre estos 
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mediante su derecho propio para conservar un orden jurídico, para ellos se enfocaran en sus 

tradiciones ancestrales utilizando todos sus saberes y prácticas.  

La autora León Daniela en su investigación sobre la participación política de las 

mujeres, compara los periodos legislativos de 1998 y 2009 con respecto a la participación de 

las mujeres indígenas del Ecuador. En los resultados que arroja esta investigación se puede 

evidenciar que la exclusión en la que se encuentran las mujeres indígenas ecuatorianas es un 

indicio determinante para su participación política y social, puesto que la representación 

política de mujeres indígenas no es alta a pesar de la implementación de leyes de cuotas para 

las mujeres, esto se basa acerca de la mala distribución económica y la falta de reconocimiento 

brindado hacia ellas.  

La participación política de las mujeres indígenas se ha modificado enormemente en 

los periodos estudiados y se ha caracterizado principalmente en torno a la 

interseccionalidad de sus identidades. Las mujeres han optado por empoderar a los 

conceptos de género desde una cosmovisión indígena para buscar un cambio de 

estructura que vaya en armonía con sus derechos colectivos (León, 2016, p. 36). 

La interpretación que se llega a obtener después de leer la conclusión mencionada por 

la autora es que ha existido un avance significativo en la participación política de las mujeres 

indígenas durante los años en los que se compara la investigación, aun sin embargo persevera 

la exclusión en ciertos ámbitos es por esto por lo que se ha optado por incursionar a partir de 

la cosmovisión indígena para poder tener una armonía tanto en su cultura como en sus derechos.  

Por otro lado, para Bernal Erika (2002), en su investigación sobre las mujeres líderes, 

sostiene que: 
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Los saberes de la población femenina están profundamente vinculados a su propia 

cultura de manera que, cuando las mujeres acceden al sistema educativo formal, 

resienten de manera más profunda el desprecio que la cultura nacional muestra hacia lo 

indígena. En ese mismo sentido, la escuela se encarga de sacar a las mujeres indígenas 

de la política, puesto que las ubican fuera de todos los discursos de poder (Bernal, 2002, 

p. 44). 

En su investigación enfatiza que el acceso a la educación para las mujeres indígenas 

ecuatorianas es un punto de partida clave por el cual ellas pueden formarse y crecer dentro del 

ámbito educativo para así tener acceso y representación dentro de los movimientos políticos 

indígenas, cabe recalcar que no todas pueden permitirse el acceso a niveles superiores de 

educación.  

De manera similar, en el repositorio de la Universidad San Francisco de Quito, en el 

año 2015, se realizó una tesis elaborada por Ulloa Camila en la cual concluye que:  

Se vislumbran una mayor inclusión en la participación electoral de las mujeres en 

general. En cuanto a las mujeres indígenas, el aumento de participación es lento, lo que 

genera dudas y preguntas con respectos a los sistemas de inclusión de este sector. 

(Ulloa, 2015, p. 52) 

La reflexión que se obtiene de la conclusión citada es que las mujeres indígenas dentro 

de la política ecuatoriana tienen una inclusión lenta, por ello es imprescindible que se continúe 

con su integración de manera adecuada mediante sus organizaciones y secretarias, ya que la 

participación de ellas dentro de la política no es del todo integral.  

En el trabajo realizado por Cuesta Humberto sobre la participación de la mujer indígena 

en el levantamiento de 1990, hace mención que, “se reconstruye los niveles de representación 
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social y política de la mujer indígena y la dimensión ideológica que se le atribuye durante este 

acontecimiento” (Cuesta, 2016, p. 63). Enfatiza que en el año de 1990 se evidencia una notoria 

participación de la mujer indígena ecuatoriana en el ámbito político y esto es en consecuencia 

a los movimientos indígenas de aquella época que causan también una gran relevancia social.  

Finalmente, Méndez Georgina en su tesis sobre la participación política de las mujeres 

en el movimiento indígenas, determina que, la “participación de las mujeres indígenas en 

Ecuador forman parte de las luchas que otras mujeres indígenas vienen haciendo a escalas 

internacionales” (Méndez, 2009, p. 79). En este estudio se llega a la conclusión de que la 

participación política de las mujeres muestra la participación constante de ellas en las 

movilizaciones a través de sus organizaciones políticas siendo sujetos capaces de buscar mayor 

protagonismo y poder cuestionar su accionar.  

Las mujeres indígenas siempre constantes en su afán de lucha y participación logran un 

avance significativo al tener mayor aceptación en espacios políticos del país. Esto surge porque 

dentro de las organizaciones indígenas se logra dar un lugar a la mujer para alzar su voz y 

opinión. 

1.2. Fundamentación teórica  

1.2.1. La sociología 

Es el estudio de la vida social humana, sus grupos y sociedades, la cual tiene como 

objetivo determinar su comportamiento, pues la sociología analiza los encuentros efímeros 

entre los individuos, procesos sociales, fundamentalismo, que se asocia con la realidad social, 

este observa dentro de un determinado contexto histórico, que predice trasformaciones, 

procesos con el fin a posteriori de realizar diagnósticos de intervención, mejorando políticas 
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públicas y sociales propuestas por los gobiernos y las instituciones privadas y públicas (Crespo, 

2012). 

De acuerdo a Giner Salvador (2010) en su manual de sociología define a la sociología 

en breves rasgos: 

• La sociología como disciplina empírica. – proviene de observaciones y reflexiones 

que se basan en datos que suministra una sociedad en concreto, o una situación social 

dad, la cual tiene características de los aspectos de la vida social, métodos utilizados, 

que son comprobables, con un objetivo, sometiendo datos de escrutinio y admitiendo 

errores de fuentes analíticas.  

• La sociología como una disciplina teórica. – universaliza e integra las conclusiones 

parciales que la investigación empírica aporta.  

• La sociología como una disciplina abierta. – esta no es dogmática, es decir puede 

adaptarse por un principio de autoridad, que puede ser reexaminada y puesta en 

cuestión, siendo debatible.  

• La sociología como una información acumulativa. – consiste en la información más 

irrebatible, las cuales tiene teorías plausibles que se superan y se eliminan siendo menos 

satisfactorias, que no pénenme la información, si no revolucione las teorías que se 

desmorone un saber, siendo un resultado de progreso para la sociedad. 

• La sociología como una disciplina neutra. – se preocupa principalmente por la 

condición humana, es beneficiosa solo para quienes la practican pues son personas 

amorales que quieren vivir en un mundo empírico, el cual se basa en teorías neutras. 

• La sociología como una crítica de la sociedad. – evalúa moralmente las situaciones 

dadas en el orden social, que son independientes de los intereses creados que 
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comprometen la objetividad, superando las pasiones e intentado de forma consistente 

en mantener la serenidad del mundo, esto produce una ideología que es crítica.  

1.2.2 Teoría de los movimientos sociales 

Si se tuviera que trazar un pequeño esbozo sobre el desarrollo del pensamiento acerca 

de los movimientos sociales señalaríamos sería posible presentar 4 etapas diferenciables. En la 

primera, los estudios sobre los movimientos sociales se identifican con el movimiento obrero 

(Mees, 1998). El enfoque del comportamiento colectivo y, más tarde, los modelos de privación 

relativa, son los paradigmas más representativos de esta época, marcada por las serias 

limitaciones teóricas de ambas explicaciones.  

La segunda etapa, se inicia con las revueltas de 1968; en ella se diferencian claramente 

las contribuciones de los norteamericanos, representadas por la teoría de la movilización de los 

recursos y de los europeos, definida por el llamado paradigma de los nuevos movimientos 

sociales. La tercera etapa es situada a finales de los ochenta, y la caracterizamos por el 

acercamiento entre las interpretaciones de los dos continentes, que coincide con el aumento y 

la diversidad de movimientos sociales que posibilita el desarrollo de nuevas metodologías 

(procesos de enmarcamiento, estructura de oportunidad política y redes). La última etapa se 

correspondería con las contribuciones formuladas en los últimos años, y que están marcadas 

por el nuevo contexto de la globalización y por el debate sobre la institucionalización y 

normalización tanto de los movimientos como de la teoría (Santamarina, 2008). 

Cabe señalar que la investigación de los movimientos sociales se desarrolló sobre el 

momento de la industrialización y construcción nacional del siglo XIX, y fue ese el contexto 

sociocultural que proporcionó el análisis de los conflictos sociales, en el cual comenzaron a 

distinguirse las tradiciones europeas y americanas. En palabras de Foweraker: 
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“la nueva teoría de movimiento social nació del desencanto que provocó la versión 

altamente académica y estructural del Marxismo; y la teoría de la movilización de 

recursos rechazó claramente el reduccionismo psicológico de teorías anteriores sobre la 

acción colectiva en los Estados Unidos. Además, ambos conjuntos teóricos surgieron 

como respuesta a un aumento de actividad de movimiento social en los años 60” (1995, 

p. 9).  

La tradición europea, a raíz del mayor peso del pensamiento marxista, hizo hincapié en 

aspectos estructurales de las clases sociales, mientras que la americana enfatizó en cómo se 

reproducían, movilizaban y organizaban los movimientos sociales siguiendo la teoría del 

comportamiento colectivo (Laraña & Gusfield, 1994). 

1.2.3 Movimientos sociales 

Los movimientos sociales son la representación de una adquisición de identidades 

comunes dentro de colectivos que comparten aspiraciones de una causa popular, la cual tiene 

las diversas perspectivas teóricas, que analizan la movilización de movimientos en la historia 

colectiva del ambiente político, planteando una oposición entre la consciencia social como una 

realidad individual, colectiva del narcisismo que puede entablar demandas y encontrar canales 

institucionalización legítima (Vallejo, 2020).  

Si se interpreta que los movimientos sociales contribuyen a la producción de la 

sociedad, es imperativo mencionar que no solo producen la sociedad los movimientos 

progresistas. Alain Touraine (1973) recomendaba analizar como movimientos sociales tanto 

los actores contestatarios como los actores “dominantes y dirigentes”, ya que la producción de 

la sociedad resulta de sus conflictos alrededor de orientaciones normativas compartidas. Esta 

propuesta de Touraine pudo no ser muy escuchado en sus estudios empíricos sobre los “nuevos 

movimientos sociales” pero, esta perspectiva cobra mayor relevancia en nuestros tiempos 

(Pleyers & Álvarez, 2017). 
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En el análisis de Touraine se señala que las movilizaciones de los sin papeles, los sin 

casa, los sin trabajo, los beurs y los homosexuales son ejemplos válidos de cómo a pesar de sus 

reconocidas deficiencias, pueden llegar a constituirse como los grupos de presión que 

emprendan los verdaderos y reales movimientos sociales de la actualidad (Touraine, 1999). En 

complemento, Muñoz (2012) en su revista de análisis político, define a los movimientos 

políticos en correlación con el análisis de Touraine, estudiando el marco obrero, feminista, 

ambientalista y el indígena, este último siendo objeto de esta investigación:  

1.2.3.1 Movimiento indígena Ecuatoriano 

El movimiento indígena del Ecuador está compuesto por diferentes organizaciones 

indígenas que compiten entre sí por miembros y recursos. Estos actores encarnan diferentes 

intereses y tendencias que a veces son contradictorias, dadas las distintas concepciones 

políticas, étnicas y sociales que se manifiestan en el interior de las organizaciones (Altman, 

2020). 

En 1986, activistas de catorce naciones indígenas formaron la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE. Esta organización nueva tenía 16 metas, 

incluyendo la protección de los derechos de comunidades indígenas a controlar sus territorios, 

el desarrollo de regiones rurales, y el uso de los idiomas indígenas en las escuelas. Solo dos 

años después, en 1988, activistas de CONAIE presionaron el gobierno para establecer un 

sistema de escuelas públicas bilingües para estudiantes indígenas. Ahora, hay más de 2,500 

escuelas indígenas en Ecuador (Ortiz, 2020). 

El levantamiento indígena de 1990 hizo visible ante la sociedad nacional un proceso 

organizativo de larga data. Mostró no solamente la existencia de un Ecuador profundo, con 

pueblos olvidados y excluidos, sino que además planteó serios cuestionamientos a un modelo 

de democracia absolutamente excluyente en el que los pueblos indígenas no tenían cabida y un 
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modelo de desarrollo construido sobre ellos, de espaldas a ellos y sin ellos. A partir de los 

noventa, el movimiento indígena se constituye en el referente de los movimientos sociales en 

el Ecuador. 

“El levantamiento jugó un papel cohesionador indiscutible... Muchas 

organizaciones dispersas, que mantenían lazos eventuales o no los tenían, empezaron a 

vincularse de forma permanente a la organización nacional. En cierto modo podríamos 

decir, aun a riesgo de exagerar, que la actual CONAIE es mucho más el resultado del 

levantamiento de 1990 que su productora” (Guerrero y Ospina, 2003: 37) 

            Durante y luego del levantamiento indígena de 1990, las bases de la CONAIE 

ejercieron presión sobre sus dirigentes para que mantuvieran una permanente negociación con 

el Estado con el fin de resolver sus apremiantes problemas. De esta manera se estaban abonando 

antecedentes para que se configurara una proyección de los dirigentes indígenas hacia la escena 

política formal. Aunque hasta 1993 existían temores sobre los riesgos de una participación 

electoral, en 1995 esta opción madura y se concreta con la formación del Movimiento 

Plurinacional Pachakutik Nuevo País (cfr. Muñoz, 1999: 42). 

           Si bien desde la restauración de la democracia en el Ecuador varios dirigentes indígenas 

habían participado en los procesos electorales, nunca se trató de una participación orgánica. En 

el nacimiento de Pachakutik confluyen tres tendencias: la propuesta de las organizaciones 

amazónicas de crear un movimiento político exclusivamente indígena; el planteamiento de las 

organizaciones serranas y la izquierda política de contar con un movimiento político 

multiétnico; y la idea de generar alianzas más amplias con tendencias progresistas, promovida 

desde las actorías sociales urbanas del austro ecuatoriano. Finalmente se lo bautiza como 

“Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País”, nombre que refleja estas tres 

vertientes (cfr. Guerrero y Ospina, 2003: 195-196). 
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              Para el movimiento indígena se trataba de avanzar desde los aprendizajes micro hacia 

espacios mayores. Se privilegiaron los escenarios locales como laboratorios para la OSAL69 

[AÑO V Nº 13 ENERO-ABRIL 2004] “La participación electoral trajo consigo un nuevo 

desafío para el movimiento indígena: la necesidad de construir un proyecto de país basado en 

el planteamiento del Estado Plurinacional y Multiétnico. Un proyecto que pudiera cobijar y 

representar las demandas ya no solamente de los pueblos indígenas sino del conjunto de grupos 

sociales excluidos del quehacer democrático” construcción de un nuevo tipo de democracia, 

una democracia radical nutrida de la fuerza histórica y cultural de los pueblos indígenas. Ahí 

tenemos el ama shwa, ama llulla, ama killa –no robar, no mentir, no ser ocioso– como un 

mandato ancestral. Así también la práctica del consenso comunal andino, como mecanismo de 

decisión democrática y de resolución de conflictos, presentes ahora en las experiencias de los 

Parlamentos y Asambleas cantonales. Asimismo, la firma anticipada de las renuncias, no es 

más que la aplicación del viejo principio de la revocabilidad automática de los mandatos por 

las bases (cfr. Larrea et al., 2000: 3) 

1.2.3.2  Estructura del Movimiento Indígena Ecuatoriano 

Según la teoría de movilización de recursos, un movimiento social se define por “un 

conjunto de opiniones y creencias en una población que representa preferencias por cambiar 

algunos elementos de la estructura  social  y/o  de  la  distribución  de  recompensas  de  una  

sociedad” (McCarthy&Zald,1977, pp.1217–1218; Zald & McCarthy,1979, p.2). Como  es  una  

manera  más  costosa  en  cuanto  a  los  recursos necesarios  para  llegar  a  un  cambio  social  

que  por  los  partidos  políticos,  se  puede  suponer  que  estos partidos  no  responden  a  los  

intereses  del  grupo  en  cuestión(Zald,  1979,  p.  17).  De  esta  forma,  un movimiento social 

se convierte en una alternativa frente a las vías tradicionales de la democracia liberal pero no 

necesariamente las pone en cuestión. 
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Como  todo  movimiento  social,  el  movimiento  indígena  ecuatoriano  se  constituye  

a  partir  de diferentes organizaciones de movimiento social (Social Movement Organizations, 

SMO) que cooperano compiten  entre  sí  por  recursos.  Estas  SMO  son  organizaciones  

formales  que  están  identificadas  y  se identifican con el movimiento social y susideas 

(McCarthy & Zald, 1977, p. 1218)e intentan realizar los cambios  sociales  a  que  este  aspira.  

Una  serie  de  SMO  con  metas  comparables  dentro  del  marco  de  las metas de un cierto 

movimiento social constituyen una Industria del Movimiento Social (Social Movement 

Industry,  SMI) (Zald  &  McCarthy,  1979,  p.  2).  O  sea  que  una  SMI  es  el  total  de  

organizaciones  de  un movimiento social. Este concepto aclara el hecho de que un movimiento 

social casi siempre consiste en varias organizaciones que pueden cooperar o competir entre sí 

(Zald, 1979, p. 3). Una SMI es moldeada por  la  demanda  de  sus  productos,  las  exigencias  

organizativas  de  ofrecer  este  producto  y  el  grado  de hegemonía ideológica y organizativa 

de las SMO presentes en ella (Zald, 1979, p. 12) 

Dentro  de  la  SMI  del  movimiento  indígena  ecuatoriano  las  organizaciones  

nacionales  son  las SMOmás  visibles,  la  mayoría  de  ellas  concebidas  como  

Confederaciones.  Hay  cuatro  organizaciones nacionales que se consideran normalmente 

como parte del movimiento indígena: 

• Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)  

La más antigua organización del movimiento indígena en Ecuador es la Federación 

Ecuatoriana de  Indios  (FEI),  constituida  en  agosto  de  1944  como  filial  del  sindicato  

comunista  Confederación Ecuatoriana  de  Obreros  (CTE)  por  una  serie  de  sindicatos  

locales  y  con  el  apoyo  activo  del  partido comunista. Siempre quedó limitada a la Sierra y 

en mayor parte a los indígenas de las haciendas. De esta forma también sufrió de una visión 

reducida de la situación indígena como parte de una lucha de clases, dejando  de  lado  como  
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secundarios  los  aspectos  étnicos  de  la  discriminación  que sufrieron  estos (CONAIE, 1989, 

pp. 31–32) 

• Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Negras (FENOCIN) 

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 

(FENOCIN) fue fundada  en  1965  como filial  campesina  del  sindicato  Confederación  

Ecuatoriana  de  Obreros  Católicos (CEDOC),   que   más   tarde   se   llamó   Confederación   

de   Organizaciones   Clasistas –y actualmente Confederación  Ecuatoriana  de  Organizaciones  

Clasistas  Unitarias  de  Trabajadores  (CEDOCUT)–, fundada por su parte en 1938 (CONAIE, 

1989, p. 32). Desde 1968,  la organización campesina se llamó Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas (FENOC) 

• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

La   Confederación   de   Nacionalidades   Indígenas   del   Ecuador(CONAIE)   fue   

fundada   en noviembre  de  1986  como  resultado  de  la  cooperación  entre  la  organización  

serrana  de  pueblos  kichwas ECUARUNARI  (Ecuador  Runacunapac  Riccharimui,  El  

despertar  de  los  indígenas  ecuatorianos)  y  la organización   amazónica   de   pueblos   

indígenas   CONFENIAE   (Confederación   de   Nacionalidades Indígenas  de  la  Amazonía 

Ecuatoriana) (CONAIE,  1989,  p.  50).  Entre  su  membresía  cuenta  con  14 nacionalidades   

y   19   pueblos   indígenas (CONAIE,   n.d.,   pp.   4–5). Especialmente   después   del 

levantamiento  indígena  nacional  del  Inti  Raymi  en  junio  1990,  se  convirtió  no  sólo  en  

la  organización indígena  más  importante,  sino  en  una  de  las  organizaciones  sociales  

hegemónicas  del  país  y  del continente, hasta tal punto que se puede afirmar que: 
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“Los  indígenas  consiguieron  condensar  en  la  CONAIE  la  que  

probablemente  haya  sido  hasta  el  momento  la organización  identitaria  con  mayor  

capacidad  de  movilización  y  de  interpelación  de  América  Latina” (Bretón, 2003, 

p. 219) 

1.2.4 Mujeres y su participación en movimientos Sociales 

La participación de las mujeres en acciones colectivas alrededor de sus derechos, por 

su identidad y la expresión de la diversidad de actores e intereses que se articulan, ha 

determinado que los movimientos de mujeres hayan sido catalogados entre los nuevos 

movimientos sociales, caracterizados por su heterogeneidad y pluralidad, la renovación de 

patrones socioculturales (Astelarra, 2010, p. 26). 

En América Latina las mujeres indígenas se enfrentan a diversas situaciones de 

subordinación, discriminación y exclusión históricamente normalizadas. A esto se suma las 

violaciones a sus derechos humanos en todos los aspectos de la vida cotidiana; civiles, 

políticos, justicia, económico, sociales y culturales. Las dificultades se suman y se superponen 

para las mujeres indígenas, siendo así, que tienen pocas oportunidades para acceder a espacios 

de representación donde puedan frenar su situación desfavorable. 

De tal manera, las mujeres indígenas viven la exclusión política, social y económica 

que contribuye a que exista una estructura permanente de discriminación estructural que 

posibilita el ejercicio de violencia, subordinación y exclusión. Sin embargo, las mujeres 

indígenas han sido el motor en la lucha de los pueblos originarios, a pesar de su posición en la 

estructura social. Las mujeres han tenido un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación 

de sus pueblos, derechos de su cultura, naturaleza y mujeres. 
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Es así como las mujeres se han convertido en un eje principal para las comunidades, 

familias, ciudades, países y en el ámbito internacional. Se han convertido en sujetos de 

derechos de reconocimientos de sus procesos que las han llevado a ocupar cargos en las esferas 

públicas políticas, sociales, culturales y económicas. 

Las mujeres como parte de las organizaciones y movimientos indígenas en 

América Latina acompañaron la lucha de los pueblos, reivindicando el derecho a tener 

derechos y el reconocimiento de sus identidades. Sin embargo el problema latente en 

las organizaciones indígenas desde México hasta Chile fue la constante invisibilización 

de las estructuras jerárquicas de género; y por tanto, la incesante exclusión y 

discriminación que enfrentan las mujeres indígenas dentro y fuera de sus comunidades 

de origen. (Pérez & Pinchulef , 2015 , pág. 134) 

La participación política de las mujeres en sus territorios, comunidades, gobiernos 

locales y experiencias de autogestión de liderazgo son de suma importancia para transformar 

el horizonte de participación de las mujeres en el mundo indígena. Puesto que, estas 

experiencias las convierten en sujetos de derechos y tomadoras de decisiones, de tal forma, se 

transforma su vida y la de sus comunidades. 

La participación política de las mujeres indígenas tanto en Chile como 

en Ecuador se constituye como un cuestionamiento y transgresión a las prácticas 

tradicionales hegemónicas, que colocan a las indígenas en posiciones de 

subordinación. De esta forma, las indígenas más allá de participar en 

movilizaciones, mítines y asambleas como observadoras, se convierten en 

sujetos activos con reivindicaciones propias que apelan a sus derechos 

colectivos como pueblos indígenas, y también a sus derechos como mujeres. 

(Pérez & Pinchulef , 2015 , pág. 135) 
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Las mujeres han ido tomando espacios cada vez más fuertes que les permite tener voz 

en la toma de decisiones para la comunidad y las luchas por sus territorios. No obstante, los 

procesos de exclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas siguen impidiendo los 

espacios de vocería para las mujeres, de tal manera, “Las mujeres han tenido que construir 

estrategias para colocar sus demandas en la agenda del movimiento indígena y el movimiento 

de mujeres” (Pérez & Pinchulef , 2015 , pág. 135). Como consecuencia, se tiene la organización 

de las mujeres en grupos de trabajo, colectivos, asociaciones, organizaciones y cooperativas de 

mujeres que colaboren a construir fortalezas para que sus voces sean escuchadas. 

Por lo tanto, la garantía de las mujeres indígenas para el respeto de sus derechos, 

opiniones y participación ha sido un proceso de empoderamiento en las esferas civil y política 

para mejorar su posición en la comunidad y en la sociedad en general. 

1.2.5 Sociología de los movimientos Sociales 

Desde la sociología, podemos afirmar que ninguna de las actuales corrientes o 

«escuelas» sociológicas tiene un papel predominante en la elaboración teórica de la 

investigación de los movimientos sociales. En la investigación de los movimientos sociales se 

reflejan las mismas dicotomías que en la teoría sociológica, encontrándose a menudo 

confrontadas entre ellas (Pont, 1998, p 258). 

La investigación de los movimientos sociales abarca desde el análisis del primer 

movimiento obrero realizado básicamente por Lorenz von Stein en Alemania, hasta trabajos 

politológicos aparecidos a principios de la década de los años sesenta. Sin embargo, es a 

comienzos del siglo XX cuando se producen las primeras investigaciones de Ferdinand 

Tonnies, Rudolf Haberle y Marianne y Max Weber. En los países europeos —especialmente 

en Alemania—, los movimientos sociales han sido estudiados partiendo de tres caminos 

diferentes: como una parte descriptiva de la historia de las ideas, como una parte de la 
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movilización política en los sistemas totalitarios, o bien centrándose en el movimiento obrero 

(Pont, 1998, p. 260). En función a esto, se revisa lo mencionado por los siguientes autores. 

• Alberto Melucci 

En opinión de Melucci (1989) los movimientos sociales constituyen construcciones en 

la medida en que la acción social es construida y activada por actores que recurren a bienes 

(limitados) ofrecidos por el medio ambiente dentro del cual interactúan. 

Una de las principales contribuciones al campo de la investigación sobre los 

movimientos sociales es su crítica a otros enfoques sobre los movimientos ubicados dentro de 

lo que denomina pensamiento dualista. Este tiende a enfatizar la importancia de las estructuras 

sociales, o bien a enfatizar el poder de las intenciones de los actores individuales en la 

generación de los movimientos sociales. Sin embargo, los movimientos como fenómenos 

sociales se ubican a medio camino entre los enfoques objetivistas y los subjetivistas. Éste 

constituye el punto analítico central de la teoría de los movimientos sociales del pensador 

italiano. Melucci se propone como tarea superar el pensamiento dualista. La forma de hacerlo 

es asumiendo el constructivismo, de manera que la acción colectiva no es percibida como un 

objeto. En cambio, se hacen intentos por descubrir el sistema de relaciones internas y externas 

que constituyen a la acción colectiva. El análisis se concentra, así, en las relaciones sistémicas, 

en lugar de la simple lógica de los valores o motivaciones de los actores. Y la acción no es 

analizada sólo por referencia a las contradicciones estructurales. El énfasis es colocado en sus 

metas y en el campo de oportunidades y restricciones sistémicas dentro del cual tiene lugar la 

acción. (Melucci, A,1989, p.10) 

Los movimientos sociales son sistemas de acción, es decir, el resultado de procesos 

sociales que se encuentran en tensión mutua. La acción colectiva es el producto de 

orientaciones intencionales desarrolladas dentro de un campo de oportunidades y restricciones. 
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En esta concepción, las estructuras sociales (indicadas por la frase campo de oportunidades y 

restricciones) no producen un efecto mecánico que lleva a la formación de acciones colectivas. 

La producción de acciones colectivas requiere la mediación de las capacidades cognitivas de 

los actores individuales. En otras palabras, las oportunidades y restricciones para la ejecución 

de una acción colectiva no existen por sí mismas, sino que deben ser definidas por los actores 

sociales. Al mismo tiempo, la subjetividad de los actores entra en juego también en el sentido 

de que los actores individuales deben organizarse entre sí para formar la acción colectiva. 

Tampoco quiere decir esto que la acción colectiva es un simple resultado de las creencias y las 

motivaciones de los actores individuales. 

 Para Melucci, las creencias y las motivaciones de los actores no son productos 

meramente subjetivos, sino que se forman al interior de un sistema de relaciones sociales. En 

este sentido, la definición que producen los actores acerca de las oportunidades y restricciones 

no es externa al sistema de acción que produce la acción colectiva. Esa definición es tanto 

determinante como determinada. Analíticamente, desde el punto de vista de Melucci, la acción 

colectiva es producto de un sistema de acción formado por tres vectores fundamentales: a) las 

metas de la acción; b) los medios utilizados, y c) el medio ambiente donde tiene lugar la acción. 

Los actores individuales, que forman parte de la acción colectiva, se colocan dentro de este 

sistema, y la acción colectiva es el resultado de las diferentes maneras en que los actores logran 

crear una cierta coherencia entre estos tres vectores que no son complementarios entre sí, sino 

que se encuentran en tensión mutua. Los actores colectivos negocian y renegocian 

continuamente cada una de estas tres dimensiones. Los patrones de liderazgo y las formas 

organizativas representan intentos por dar un orden más durable y predecible a estas 

negociaciones (Melucci, 1989:27).  
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Al decir que estos vectores no son complementarios entre sí, Melucci quiere dar a 

entender que no existe una relación lógica de determinación entre ellos. El medio ambiente no 

determina las metas que los actores deben perseguir ni lo medios que deben utilizar; del mismo 

modo, la elección de una meta específica no determina los medios específicos. Es inevitable la 

intervención de las capacidades cognitivas de los actores individuales y, por ello, es también 

inevitable que la acción colectiva sea el producto de una negociación en el interior de este 

sistema. Esto permite plantear que la acción colectiva es una construcción social. Para Melucci 

es necesario desarrollar el constructivismo y las teorías cognitivas que permitan concebir a los 

actores como agentes activos capaces de construir la realidad social. Mientras que la 

perspectiva estructuralista sobre los movimientos sociales señala que las metas derivan de la 

posición que ocupan sus miembros en la estructura social, el constructivismo señala que las 

metas de un movimiento son el resultado de definiciones construidas por los actores. 

1.2.6 Sociología Organizacional 

En el ámbito de las organizaciones, las relaciones sociales son un tema de gran interés 

en los estudios sociológicos. Por ejemplo, Peter M. (1975) comenta que si las actividades 

dentro de una organización se siguieran al pie de la letra, de acuerdo con los procedimientos 

formales establecidos, estarían predeterminadas y no habría temas para la investigación 

sociológica ni para otra ciencia. Bastaría con revisar manuales, organigramas, guías y 

procedimientos para conocer su funcionamiento interno. 

Para Marín (2004) la sociología organizacional sugiere observarlas como 

colectividades diferentes entre sí, complejas y cambiantes, para comprenderlas en sus 

relaciones internas, en las causas estructurales de conflicto, en sus procesos de transformación, 

en sus sistemas de comunicación, en las formas que adquieren cuando son moldeadas por otras 

y la manera en que influyen y son influidas por su entorno, así como las características que 
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toman en un espacio y un tiempo social. Por tanto, la finalidad de la sociología no es cambiar 

las relaciones sociales en las organizaciones, sino comprenderlas. 

1.2.7   Roles Sociales  

Los roles sociales dan cuenta de la función que una persona desempeña en un 

determinado contexto y situaciones que se le presenta en la sociedad. Es importante aclarar que 

los roles sociales están estrechamente vinculados con el género. Ya que es mediante la posición 

del género en la sociedad que se identifican y se construyen socialmente los roles, a su vez, 

estos expresan valores, actividades y conductas que deben tener los participantes de la sociedad 

o comunidad. Cada género tiene roles específicos que son adquiridos desde su entrada en la 

sociedad, es decir, desde la niñez. 

Los roles atribuidos a cada género, son adquiridos durante la niñez, se acentúan 

durante la adolescencia y se refuerzan al inicio de la vida sexual, y son trasmitidos a 

través de la socialización familiar, escolar, y la que se realiza a través de los medios de 

comunicación; son tres agentes se encargan de mostrar a niñas y niños cuales son los 

comportamientos y expresión de estados emocionales que se esperan que las mujeres y 

varones en diferentes escenarios y situaciones. (Saldívar Garduño, y otros, 2015, pág. 

2128/2129) 

Por ello como expone Banchs (1991) se debe mirar las representaciones de los géneros, 

hombre y mujer que están definidas por el pensamiento social y el comportamiento que cada 

uno de estos tienen en cada sociedad. Entonces, se señala que es importante cuestionar y 

conocer cómo se genera el núcleo de representaciones sociales en los diferentes contextos 

económicos, culturales y políticos. A razón de que esto podría suponer un cambio en las formas 

en que se dan las prácticas y representaciones sociales de los géneros. 
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Las representaciones sociales al ser adquiridas en la convivencia en la sociedad siguen 

la estructura que esta normaliza, que está en estrecha relación con el contexto, porque 15 cada 

grupo social tiene sus propias formas de representaciones y mandatos para los géneros. Las 

comunidades indígenas tienen distintas representaciones sociales que están ligadas a la 

Pachamama, hombre y mujer cumplen con los roles de acuerdo con su con su vínculo con la 

naturaleza. De tal forma, las representaciones sociales, cambian según el contexto en el que se 

producen y reproducen, pero dejando en claro que, en cada contexto, existen mandatos y 

representaciones sociales que están ligadas al género. 

1.2.8 Teoría de Género 

En los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al 

incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El género, como 

categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo 

contemporáneo (Braidotti, 2010, p. 29). 

Los comienzos de los estudios de género en la teoría feminista en los años 70 generan 

un impulso para que se conceptualice el género y se empiecen a realizar investigaciones 

científicas para lograr contribuir a diferenciar la categorización de género en la sociedad. Este 

espacio de reflexión para la conceptualización debía tener una mirada que vaya más allá de la 

biología, que era la teoría dominante para conceptualizar género. Se pretendía demostrar que 

las categorías femeninas y masculinas eran adquiridas en las relaciones sociales, es decir por 

formas culturales, y por lo tanto el concepto de género y la diferencia entre los sexos era una 

cuestión cultural, más no la conclusión intrínseca que se conceptualizó de acuerdo con los 

aportes científicos- biológicos que se manejaba para entender las representaciones sociales. 
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Las conceptualizaciones que tenían la mirada biológica eran definiciones de género que 

fueron creadas y tuvieron una interpretación, o mejor dicho, una mirada masculina, basada en 

el sistema estructural de dominación, el patriarcado, porque 

Cuando se habla de varón, no hace falta definirlo, se le asumen características, 

cuando se habla de ser humano, está implícito que se habla de varón. En cambio cuando 

se habla de mujer, se menciona como un conjunto de características diferentes, más 

concretas que la definición en sí de ser humano. […], Pierre Bourdieu, plantea la 

dificultad que tiene para poder analizar la perspectiva de género, él se basa en que el 

orden social masculino está tan arraigado en la sociedad que no hay que buscar 

explicación, y se plantea como la explicación natural. (Belmonte, 2008, pág. 308) 

La mirada masculina en la conformación de la sociedad y las estructuras 

jerarquizadas del género, han posibilitado que exista roles de género específicos en la 

sociedad, que permiten que exista poder vertical de los sexos, siendo el masculino, aquel 

género al que se le atribuye caracteres dominantes. 

La adquisición de la identidad sexual de la mujer en la sociedad impone lo femenino 

que se compone de características y estereotipos que son internalizados y aprehendidos en el 

cuerpo. “Adquirir una identidad sexual significa para todos renunciar a la omnipotencia del 

imaginario, reconocerse incompleto y abrirse, por tanto, al deseo del otro, que posee lo que 

puede hacernos sentir completos” (Vegetti, 1990, pág. 39). La necesidad de jugar y mantener 

roles de género obliga a la mujer a sentirse incompletas y castradas, ya que la han categorizado 

como el sexo secundario que está presente para complacer y mantener al otro. 

Esta adquisición del rol de la mujer, de su rol sexual, la ha categorizado en los roles de 

cuidado y reproducción, esto no es diferente en las comunidades indígenas. Se le asigna a la 

mujer la misión de preservar la cultura indígena, son las guardianas de la identidad colectiva, 
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reproducen y trasmiten las ideologías culturales de sus respectivos grupos. Por ello el cuerpo 

de la mujer indígena se convierte en una fuente de cultura, es una práctica de control social que 

es la matriz identitaria del pueblo. La mujer llega a tener una regulación de su cuerpo y crea 

representaciones exclusivas de mujeres guardianas. Y se categoriza a la mujer ligada a la 

naturaleza, a la maternidad y al velar por el bienestar del colectivo. 

1.2.8.1 Interseccionalidad 

La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder 

a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen 

a experiencias únicas de opresión y privilegio. El análisis intersecciones tiene como objetivo 

revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja 

que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. La interseccionalidad 

constituye una de las mayores contribuciones conceptuales del feminismo en los últimos 

veinticinco años. La luz que arroja en el estudio de los complejos mecanismos de 

discriminación ha permitido identificar la diversidad de las interacciones generadas por la 

subordinación de muy diferente tipo: por razones de género, orientación sexual, etnia, religión, 

origen nacional, discapacidad, nivel socioeconómico y otras (Ponillo, 2016, p.1). 

1.2.8.2 La interseccionalidad: Género, etnia/raza y clase 

La interseccionalidad considera que el género, la etnia/raza y la clase entre otras 

clasificaciones sociales operan en múltiples niveles de la vida social. El género y la etnia/raza 

se conciben como categorías sociales, no como categorías biológicas. En su obra Towards a 

New Vision: Race, Class and Gender as Categories of Analysis and Connection, Patricia Hil 

Collins señala que hay que dejar atrás el análisis aditivo de la opresión porque la 

interseccionalidad no se trata de una suma de desigualdades, sino que cada una de éstas 
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interseccionan de forma diferente en cada situación personal y grupo social mostrando 

estructuras de poder existentes en el seno de la sociedad.  

Según Hill Collins (1998), somos todos opresor y oprimido al mismo tiempo. Ella 

rechaza el pensamiento dicotómico que conceptualiza cosas e ideas en relación con su 

oposición, como por ejemplo blanco/negro, hombre/mujer, pensamiento/sentimiento porque 

así no se pueden ver las interconexiones. Raza, clase y género serían “categorías de conexión”. 

Hill Collins desarrolla tres dimensiones de la opresión: la dimensión institucional, la dimensión 

simbólica y la dimensión individual. Es decir, hay relaciones sistemáticas de dominación y 

subordinación estructuradas por las instituciones sociales, por las imágenes y símbolos 

estereotipados y por nuestras decisiones individuales (Hill Collins, 1998).  

Por eso, es esencial que cuestionemos nuestros propios privilegios y nuestras posiciones 

y que generemos empatía para las experiencias de otros individuos y grupos (Hill Collins, 

1998). Asimismo, Hill Collins plantea que si los sistemas de opresión se dan 

intersectorialmente, entonces, las prácticas políticas de resistencias antes éstos debiesen 

también ser pensadas de este modo. 

La interseccionalidad puede ser entendida como “una herramienta epistemológica 

contrahegemónica” (Cubillos 2015). Es importante cuestionar y desestabliziar el sistema 

categorial dicotómico característico de la modernidad colonial. Con esta apuesta se busca 

destacar las voces de aquellas subjetividades subalternizadas como son las mujeres indígenas 

e afrodescendientes latinoamericanas y mostrar como de una opresión interseccional puede 

surgir una actividad de resistencia interseccional, luchando no solamente por los derechos de 

las mujeres, sino también por los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía territorial. 
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1.2.9 Comunidad Indígena 

La comunidad indígena tiene fundamentos para vivir que están en estrecha relación con 

la naturaleza y la comunidad. La naturaleza es su casa, por ello es considerada la madre que 

genera vida y cultural por ello, la convivencia con ella y los seres humanos debe ser armoniosa 

y respetuosa. La cosmovisión indígena interpreta la vida en la plenitud y armonía que se tiene 

entre el hombre y la naturaleza. Es así como el paradigma comunitario es la visión de que todo 

se encuentra conectado, el principio comunitario que manejan es la reciprocidad porque todo 

está unido, integrado y existe una interdependencia de todo y de todos.  

La visión que tenían los pueblos indígenas es la existencia de dos fuerzas, la fuerza 

cósmica que venía del cielo y la fuerza telúrica que venía de la tierra, que es la Pachamama. 

Estas dos fuerzas son las que se convergen en la vida y generan formas de existencia que se 

relacionan a través de la complementariedad. 

La Pachamama dentro de la concepción de las nacionalidades y pueblos indígenas, 

pacha significa tiempo- espacio y mama es madre, pacha también comprende la idea del tiempo 

en un sentido cíclico y espiral. Por lo tanto, la Pachamama es un ser vivo dentro del cual se 

relacionan todos los niveles del cosmos, […]. Todas las formas de existencia, vienen a ser la 

síntesis de ambas energías, el puente, el centro de las fuerzas cósmicas, telúricas. La palabra 

Pacha, asumiendo primero que es un término plurisignificativo y multidimensional, tiene esa 

concepción, es la unión de ambas fuerzas: PA que viene de PAYA: dos y CHA que viene de 

CHAMA: fuerza. Dos fuerzas cósmico- telúricas que interactúan para poder expresar esto que 

llamamos vida, como una totalidad de lo visible (Pachamama) y lo invisible (Pachakama) 

(Atupaña, 2017). 

Los pueblos indígenas tienen sus pensamientos y saberes que son la guía para la 

convivencia social de sus miembros. El principio milenario de la dualidad complementariedad 
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puede ser entendida como frio- calor, positivo- negativo, izquierda derecha, que mantienen el 

equilibrio del mundo. En este principio está basado las relaciones sociales, es decir, hombre y 

mujer, los dos equilibran el mundo.  

En el mundo indígena existen formas culturales de funcionamiento de la familia, 

relaciones de género que están intrínsecamente ligadas con la comunidad. La 

complementariedad es una noción que organiza la vida de los pueblos originarios. Se basa en 

un poder compartido entre hombres y mujeres que gobierna la comunidad 

1.2.10 Liderazgo Indígena Femenino 

El liderazgo indígena femenino se ha visto obstaculizado por la sociedad patriarcal 

imperante en la humanidad. Este tipo de estructura social ha subordinado a la mujer y la ha 

marginalizado creando impedimento para su participación equitativa e igual en distintos 

procesos sociales, culturales, económicos y políticos. Las mujeres indígenas son un aporte de 

supervivencia a su cultura, son actoras activas en movimientos a favor de sus propias 

comunidades, por ello, a pesar de estar subordinadas, han participado en todas las luchas para 

reivindicar a sus pueblos. 

Según la ONU (1995), las mujeres indígenas son pilares en sus comunidades porque 

son quienes traspasan la información de su cultura a las futuras generaciones a través de sus 

roles de género. Estas ideologías proporcionan los fundamentos claves para la supervivencia 

de sus comunidades e identidad cultural. Reconocer el papel que desempeña la mujer ha llevado 

a que la participación de estas vaya en aumento y cada vez se vaya democratizando más los 

espacios políticos y sociales para las mujeres. 

Los movimientos de y para mujeres, han permitido posicionar la problemática 

de género en los contextos locales, nacionales y globales, por medio de las 
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reivindicaciones de sus derechos y de las demandas individuales y colectivas por la 

participación en condiciones de igualdad en la toma de decisiones tanto en espacios 

públicos como privados. Estos movimientos también han posicionado y legitimado 

demandas individuales y colectivas en torno al trabajo, roles, educación, salud y 

decisiones relacionadas con sus cuerpos, entre otros, cuestionando la supremacía 

masculina, la exclusión, las relaciones desiguales, la discriminación y la violencia que 

se les ha impuesto a las mujeres. Así mismo, han permitido proponer nuevas 

dimensiones de participación política y acciones para confrontar y transformar sus 

problemas. Estas demandas, reivindicaciones y resistencias han permitido incluir y 

aglutinar las problemáticas de las mujeres de diversas culturas, incluidas las indígenas, 

aprovechando escenarios globales y regionales. (Escobar , Donato , Escobar , Pazmiño 

, & Ulloa , 2007, pág. 18) 

Es necesario explorar las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres 

indígenas para dar mayor enfoque teórico de género en los pueblos indígenas y así se puede 

construir políticas étnicas y de género para dar visibilidad a las mujeres líderes que se están 

posicionando como agentes de cambio en sus comunidades. Se ha hecho necesario resaltar las 

capacidades, potencialidades y aportes de las mujeres indígenas que generan bienestar, 

desarrollo y sustentabilidad en las comunidades a las cuales pertenecen. 

1.2.11 Formas de organización indígena 

Actualmente las comunidades indígenas mantienen relaciones colectivas propias para 

administrar su vida organizativa, económica, política. La matriz milenaria de esta forma de 

organización constituye los ayllus; en la actualidad la minga y la reciprocidad serían 

instituciones pre - incas que dan cuenta de aquello. Sin embargo, en el quehacer diario 
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organizativo encontramos formas de relación que corresponden al sistema democrático 

representativo ecuatoriano.  

En tal sentido dentro de la comunidad perviven estos dos sistemas de participación 

evidentemente con serias dificultades de efectivización real porque, como se manifiesta en el 

estudio, la democracia occidental es ajena a las entrañas comunitarias, mientras que las 

manifestaciones orgánicas del ayllu están desapareciendo debido a diferentes conflictos 

sociales que reflejan la pérdida de identidad cultural y política (Aguilar & Medina, 2013).  

En la estructura social de los pueblos indígenas mantienen elementos de su 

organización  social que son propios de su cultura y de sus tradiciones es importante señalar 

que  siempre han existido pueblos indígenas que mantienen formas de organización y  decisión 

utilizadas desde la época prehispánicas, estas formas de organización no  deben entenderse 

como una forma que quedó congelado en el pasado, son prácticas  e instituciones que se han 

adaptado a lo largo del tiempo a los distintos desafíos de la  población, por ejemplo, La 

organización De Los Consejos, esta era la forma más  importante de gobierno en las culturas 

prehispánicas para atender los problemas actuales  como la repartición del agua o de las tierras 

de cultivo actualmente los pueblos indígenas  de Ecuador y otros países latinoamericanos, 

tienen el derecho de defender sus intereses y  sus derechos participando de la política nacional 

con sus propias tradiciones y formas  de organización. (Aguilar & Medina, 2013). 

En todo el país existen diversas autoridades indígenas reconocidas oficialmente, por 

ejemplo, La CONAIE, FENOCIM entre otras, estas autoridades son elegidas de acuerdo con 

los usos y costumbres de cada comunidad. Las formas de organización de los indígenas son 

muy diversas, pero tienen en común algunas características muy generales por ejemplo para 

seleccionar a las autoridades propias o tradicionales no existen candidatos ni campañas 
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políticas, sino que se eligen entre las personas que son conocidas en la comunidad por ser 

respetuosas con la tradición y trabajan en favor de la comunidad. (Aguilar & Medina, 2013).  

La estructura social de los pueblos indígenas puede estar ligada a  la necesidad de 

mantener la vida en comunidad, es por eso que las  autoridades tradicionales tienen la 

responsabilidad de preservar  las costumbres y los valores de su cultura además de las tareas 

de  gobierno, también deben organizar a la comunidad  para diferentes actividades, de acuerdo 

a sus costumbres, un  empleo de esto es: La organización cuando existe 

movilizaciones  sociales, ya que el Movimiento Indígena en este caso, tiene un alto  grado 

representativo. El trabajo es realizado para organizar a la comunidad es de manera voluntaria, 

por parte de los miembros de la comunidad. (Aguilar & Medina, 2013).  

Es así, que para salir a manifestarse lo primero en realizar  dentro de la estructura de su 

organización, es plantear los puntos  requeridos, es decir las causas por las que se manifiestan, 

también  se realiza la respectiva búsqueda de trasporte, seguido de una  pertinente organización 

colectiva de participantes, es decir  quienes acompañaran dentro y fuera de las movilizaciones, 

esto  entre hombre, mujeres, niños, y adultos mayores, ya que para ser  parte de la 

manifestación no existe en la comunidad indígena una  restricción de edad, seguido también 

visualizan herramientas de  defensas, esto en el caso de que las movilizaciones se 

tornen  agresivas. Toman en cuenta también el abastecerse de alimentos, en este punto es muy 

importante destacar la participación de la Mujer Indígena Lideresa y no lideresa ya que 

representa un papel muy importante dentro de la organización para el cumplimiento de una 

exitosa movilización. La mujer indígena cumple ciertos papeles dentro de esta organización, 

siendo los siguientes: cumple un papel de lideresa representativa y activista indígena, es madre, 

curandera, alimentadora, protectora, entre otras más, esto logra que la mujer indígena tenga un 
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alto protagonismo en las movilizaciones. No solo al representar a su pueblo sino también 

protegerlo. 

 

1.2 Hipótesis 

La mujer indígena del cantón Guaranda provincia Bolívar juega un rol muy importante 

en las movilizaciones sociales de octubre 2019 gracias a sus formas de organización colectiva 

entre barrios, comunidades y miembros de grupos indígenas. 

1.3 Variables  

1.3.11 Variable Independiente  

Las movilizaciones sociales de octubre 2019. 

1.3.12 Variable Dependiente  

El Rol de la mujer indígena. 

Formas de Organización  
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO 

3.1. Ámbito de Estudio 

El presente proyecto de investigación obtendrá un estudio desde la perspectiva 

descriptiva, logrando dar un resultado esperado sobre el tema el Rol de la Mujer Indígena y sus  

Formas de organización en las movilizaciones sociales en el cantón Guaranda con la ayuda de 

métodos y técnicas que ayudaran para la elaboración del mismo.  

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional y documental. Siendo en primer 

lugar la investigación descriptiva gracias a la manera en la que se deben analizar las variables 

para dar una respuesta al problema de investigación y describir cual fue el rol de la mujer 

indígena en el movimiento social de octubre 2019, para lo cual se usa en complemento la 

investigación correlacional, tomando lugar al relacionar la variable dependiente con la 

independiente y sus diferentes efectos que tengan relevancia en la investigación. Es decir, se 

analiza la relación que existió entre la movilización social de octubre 2019 y el rol que jugo la 

mujer indígena a lo largo de todas estas manifestaciones. 

Además, el tipo de investigación documental será relevante gracias a la cantidad de 

información que debe ser recopilada por medio de fuentes primarias y secundarias sobre los 

niveles de participación de la mujer indígena en movimientos sociales y en especial su rol 

durante octubre del 2019, información recopilada en tesis anteriores, revistas de divulgación 

científica y en documentos digitales que guarden relación con el tema. 
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3.3. Enfoque de investigación  

El enfoque a utilizar en la investigación será mixto, es decir, se hace uso simultaneo del 

enfoque cualitativo y cuantitativo, el primero de esta toma lugar al interpretar todos los datos 

recopilados con el enfoque cuantitativo. Es así que, todo lo cuantitativo serán los datos, 

números, estadísticas y gráficas interpretativas que ayudan a analizar y describir el rol de la 

mujer indígena en movimientos sociales de manera estadística y luego con ayuda de una 

entrevista aplicada a mujeres indígenas lideresas se describe cualitativamente la perceptiva que 

estas tuvieron con respecto a su participación en estos movimientos sociales de octubre del año 

2019. 

3.4. Método de investigación  

 El método aplicado en este trabajo fue el inductivo, ya que este obtiene conclusiones 

generales que parten de hechos particulares aceptados como válidos. Es decir, se analizará cada 

una de las causas y variables que toman lugar con respecto al rol de la mujer indígena en 

movilizaciones sociales y su forma de organización, para al final tener una conclusión general 

de este rol y sus niveles de participación, el cómo influyó las formas de organización y las 

opiniones personales de cada lideresa.  

3.5. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, gracias a que las variables del estudio 

fueron analizadas y descritas tal cual sucedieron, sin manipulación del investigador a 

conveniencia, obteniendo así la interpretación más objetiva de los resultados y por ende del rol 

de la mujer en los movimientos sociales, sus formas de organización y principales actividades 

que destacaron durante el levantamiento indígena y popular de octubre del 2019. 
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3.6. Población y muestra  

 La población es un conjunto de elementos que posee una característica. En el 

proceso investigativo la población corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a 

desarrollar la investigación o estudio. La población de estudio serán las  8 Mujeres Indígenas 

Lideresas, originarias de las diferentes comunidades (Guanujo, Siamiatug y Salinas de 

Guaranda) de la ciudad de Guaranda Provincia bolívar,  de entre 24 a 70 años de edad. La 

muestra utilizada en el estudio fue tomada a través del muestreo por conveniencia, donde 

las muestras de la población son seleccionadas solo porque están convenientemente 

disponibles para el investigador, siendo estas  las Mujeres Indígenas Lideresas, que hayan 

participado en las movilizaciones de Octubre 2019 en la ciudad de Guaranda. Fueron 

consideradas también para esta investigación ya que estas fueron las que se encargaron en 

mayor parte de las formas de organización que tomaron sus respectivas comunidades durante 

la movilización de octubre del 2019. 

Es así que, para la presente investigación no fue necesario realizar el cálculo del tamaño de la 

muestra, ya que no se consideró a la encuesta como técnica de investigación 

3.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de datos se hizo uso del instrumento   entrevista, misma que es un 

intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación con el fin de recolectar 

determinada información y opinión. La entrevista fue anteriormente estructurada, para una 

mayor facilidad de obtención de datos, esta consta de 25 preguntas estructuradas abiertas. 

 Se usó también la técnica Análisis Documental siendo este  es un conjunto de 

operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente 

de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 



56 
 

Gracias a esta técnica secundaria de recolección de datos, se pudo obtener información de 

libros, revistas científicas etc., búsqueda que ayudo a recolectar datos sobre las variables de 

interés.  

3.8. Procedimiento de recolección de datos  

En primera instancia se definió un total de 25 preguntas para las entrevistas de las 

mujeres lideresas enfocadas principalmente en saber la consideración personal que tiene cada 

una de estas mujeres sobre el rol de la mujer indígena durante las movilizaciones sociales. 

Después, se definió un total de 12 preguntas para la mujer política con preguntas similares a la 

primera entrevista, pero con un enfoque más profesional y desde el campo político del rol de 

la mujer indígena. 

Una vez definida cada una de las preguntas de las entrevistas se procedió a tener un 

acercamiento al campo de estudio en donde residen estas mujeres lideresas y se les consultó 

sobre su disponibilidad para participar en la investigación al responder 25 preguntas de una 

entrevista. Con los datos obtenidos se procedió a un análisis e interpretación de resultados por 

medio del análisis sistemático y descriptivo hecho a cada pregunta de la entrevista a las 9 

mujeres objetivo de investigación. 

Al final  de realizar la entrevista, a cada una de las participantes se les pidió una 

fotografía, pero de las 8 participantes solo dos accedieron, las 6 mujeres restantes manifestaron 

que no deseaban las fotografías ya que consideraban que existiría algún tipo de represalia, 

porque la fotografía evidenciaba que participaron en la movilizaciones. Se les explico el fin 

académico de la investigación, pero aun así no consintieron una fotografía. 
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3.9. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos 

Los datos antes recopilados fueron clasificados, registrados, e interpretados para el 

siguiente capítulo. Para este apartado se tuvo en cuenta parámetros como la edad de las 

entrevistadas, a que comunidad o grupo social pertenecen, parroquia en la que residen y 

preguntas que permitieron saber sobre el rol de la mujer indígena en las movilizaciones sociales 

y la participación que tuvieron las mismas en su organización.  
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados  

Se presenta primero la siguiente tabla con los datos de las mujeres que tuvieron 

protagonismo en el levantamiento de octubre de 2019 y accedieron a participar en la 

investigación con un previo acercamiento a estas para tener su consentimiento y predisposición 

para responder las preguntas. 

Tabla 1         

 Datos de las mujeres indígenas entrevistadas 

N° Nombre Edad Parroquia Pertenece a 

1 Lucinda Chacha 36 Guanujo FECAB BRUNARI 

2 Rosa Rochina 56 Simiatug FECAB BRUNARI 

3 Mariana Chimbo 61 Salinas de Guaranda FECAB BRUNARI 

4 Josefina Yumba 24 Guanujo FECAB BRUNARI 

5 Martina Chimbo 68 Guanujo FECAB BRUNARI 

6 Charo Aguilar 33 Salinas de Guaranda FECAB BRUNARI 

7 Roxana Patin 70 Guanujo FECAB BRUNARI 

8 Marisol 

Chimbolema 

37 Guanujo FECAB BRUNARI 

Fuente: Investigador 

En la tabla 1 se aprecia que las lideresas de las comunidades indígenas de Guaranda 

tienen una edad promedio de 48 años con edades que van desde los 24 hasta los 70 años de 

edad, destacando que no necesariamente necesitan ser mujeres de la tercera edad o demasiado 

experimentadas para ser lideresas. Indiferentemente de haber elegido una entidad con 

anterioridad, todas las entrevistadas coincidieron pertenecer a la Federación de Organizaciones 

Campesinas de Bolívar (FECAB), ente que integra en su seno a las distintas comunidades y 
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organizaciones del cantón Guaranda, provincia Bolívar, como arma de lucha a favor de los 

pueblos, con propuestas, ideas, sueños y esfuerzos por cambiar el país. 

En lo que respecta a la entrevista, las primeras preguntas de esta hacen referencia a la 

organización interna que poseen en cada comunidad, la función que desempeñan y la estructura 

organizativa que poseen. De esta manera entre las respuestas de las 8 entrevistas se puede 

observar cómo la comunidad se mueve como un solo cuerpo, no existe un grupo 

específicamente de mujeres o grupos aislados de discusión, las discusiones o eventos que 

necesitan ser discutidos son tratados conjuntamente entre hombres y mujeres de la comunidad 

y en el son de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

conjuntamente con el FECAB, se decide una hora y un lugar para las reuniones a las cuales 

acuden todos los necesarios dentro de la comunidad. En las sesiones que se organizan llegan a 

determinar que labor va a desempeñar cada persona, quienes pueden colaborar con algo en 

particular y el papel que desempeñara la mujer en general. 

Al respecto de estas primeras preguntas, todas las respuestas coincidieron en que tanto 

hombres como mujeres participan activamente de cualquier situación que afecta a la 

comunidad, solamente el testimonio de Roxana Patin, la mujer más longeva de las 

entrevistadas, marca una diferencia muy importante en su respuesta a la pregunta 7: 

“Cuando yo era guambrita la mujer siempre estaba en la casa, pero luego poco a poco 

fuimos saliendo a las calles ya hablar de cosas que antes no hablábamos ahora a mis 70 

años la mujer indígena se ve en todos lados, en la comunidad no hay grupos solo de 

mujeres sino también de hombres y todos hablamos y colaboramos entre sí” 

Es así que el rol de la mujer en las formas de organización dentro de las comunidades 

indígenas ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, ya que pasaron de estar esperando 

las decisiones de los hombres a formar parte de las discusiones que representan cambios o 
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movilizaciones significativas dentro de las comunidades. Los lugares más comunes para este 

tipo de reuniones suelen ser las sedes que tiene cada grupo o solamente en las cachas que tienen 

a disponibilidad. 

En lo que respecta exclusivamente a su rol en las comunidades todas las entrevistas 

coincidieron en que por sobre todo deben velar por las familias a través de múltiples actividades 

desarrolladas en conjunto, aspectos como la alimentación, medicina y el cuidado de los niños 

son de las actividades más comunes que toda mujer debe desempeñar ya sea que este soltera, 

casada, con o sin hijas, todas participan activamente en lo que se necesite. De igual manera, en 

lo que respecta a su participación en movimientos sociales, estas labores no cambian o son 

descuidadas, al contrario, se organizan de la mejor manera que les permita cumplir con sus 

obligaciones y también participar activamente del levantamiento, ya sea levantando la voz o 

con un aporte físico. 

Al momento del levantamiento indígena y popular que tuvo lugar en octubre del 2019, 

siendo el detonante para activar los mecanismos organizativos de las comunidades el decreto 

883, mediante el cual el presidente de la República Lenin Moreno, eliminó los subsidios de la 

gasolina medida que perjudicaba directamente a las comunidades indígenas que transportan 

todo su producto agrícola y animal por medio de camiones y camionetas. Esta medida es la 

cúspide de una conflictividad social en ascenso. Es así que, todas las organizaciones indígenas 

llegaron a la conclusión de hacer un levantamiento para que ellos sean escuchados, una vez 

que la CONAIE se comunicó con la FECAB todos los presidentes y lideresas de las 

comunidades de Guaranda se pusieron en marcha para ayudar a sus compatriotas de la capital. 

Una vez tomada la decisión de movilización las primeras en tomar acción fueron las 

mujeres haciendo todo lo que tuvieran a la mano, empezando por la comida de aquellas que ya 

tenían cosechas y utilizando la materia prima que tenían en cada comunidad, madera, tela, ollas, 
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pañales, artículos de defensa personal, etc. Tanto hombres como mujeres participaron 

activamente en los preparativos antes de embarcarse para la capital y cada quien llevaba lo que 

tenía en su casa para no preocuparse de que algo faltará, en especial la comida, el agua y la 

medicina. Únicamente los hombres y mujeres más longevos se quedaron en su respectiva 

comunidad, no sin antes apoyar en la cocina, embarque y organización de las mujeres más 

jóvenes. 

Cada una de las entrevistadas está de acuerdo con que la participación de la mujer fue 

un aspecto clave de la movilización, ya que los hombres solo eran la fuerza del movimiento, 

pero las mujeres fueron las bases que sostuvieron todo gracias a sus actividades y desempeño 

multifacético. Se interpretó que las mujeres más jóvenes, las que disponían de mayor energía 

eran las que se encontraban hasta al frente al igual que los hombres, ya sea con banderas, 

pancartas o defendiendo su integridad y la de su pueblo, en el caso de las mujeres con más edad 

(mayores a 45) estas desde un punto medio de la manifestación se encargaban de dar alimento 

a cada compañero/a indígena, brindarles agua, cuidar de los niños que habían bajado con sus 

madres y de los adultos mayores que por una u otra razón también se movilizaron a Quito. 

Ya que las entrevistadas son lideresas de su comunidad, todas coincidieron en que lo 

más relevante de su participación fue la organización que brindaron a sus respectivos grupos 

asignados, buscando la manera más efectiva para designar tareas y que no falte nada para la 

movilización. Además, en lo que están agradecidas las mujeres indígenas es en el 

reconocimiento que se les ha dado desde los años 90, haciendo mención por ejemplo de los 

aportes de Transito Amaguaña que hicieron destacar a la mujer indígena en el aspecto social y 

político. Al respecto se tiene el testimonio de Josefina Yumbay de 24 años: 

“Mi mamá me contaba que años atrás la abuela había participado en otras 

manifestaciones en los 90 y que siempre fue notoria la participación de la mujer, de 
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igual manera que hora hacia lo mismo pero ahora es como que la ven más, la notan 

más hablan de la mujer indígena eso se siente bien para mí como indígenas ver que 

hay mujeres a las que hoy en día las tiene como referencia y que sean indígenas” 

Cuando se llegó al tema de los niños, los animales y los bienes que dejaban atrás cada 

mujer y comunidad lo resolvió de diferente manera, en el primer caso, la mayor parte de las 

mujeres optaron por dejar a sus niños en las casas siempre y cuando se quedará alguien más 

para cuidarlos, ya sean sus abuelos, cuñados o adultos mayores que no fueron a la movilización. 

Sin embargo, también estaban mujeres que se unieron a la movilización con sus hijos en brazos, 

llevado de la mano o inclusive estando embarazadas, como es el caso de Lucinda Chacha de 

36 años. Ya que existían mujeres solteras y sin hijos en el grupo, eran estas las que ayudaban 

a las mujeres que si estaban con niños, sobre todo a cuidarles, a calmarlos si se asustaban por 

la revuelta y ver por ellos en alimentación.  

Para el cuidado de animales y bienes, al igual que en el caso de los niños, cada familia 

lo resolvía como podían, en la mayoría de los casos los mismos familiares que quedaron atrás 

ayudaron viendo la casa de ellos y de algunos vecinos, al igual que los animales de aquellos 

que aun los tenían, porque también había casos de familias que tuvieron que vender sus 

animales pocos días antes de la movilización por razones personales. Ya que no todos disponían 

de un carro o medio de movilización, los pocos autos o camiones de la comunidad se usaron 

para llevar a toda la comunidad hasta Quito. Existió además un poco caso de gente que 

regresaban de Quito hasta Guaranda para ver que sus bienes y animales estén a salvo ya que 

no se quedó nadie en la comunidad que les ayudara viendo que todo esté bien, después solo 

regresaban a Quito. 

No existió un testimonio que asegure que las mujeres sufrieron algún tipo de agresión 

por parte de los mismos miembros de su comunidad o movilización, sin embargo, si hubo casos 
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de violencia hacia las mujeres indígenas por parte de los agentes de seguridad que buscaban 

contener la manifestación, en especial contra las mujeres más jóvenes que se mantenían en la 

primera línea de acción, pero en el mismo instante que eran agredidas todos sus compañeros 

apoyaban para defenderlo, en su mayoría la agresión la recibieron los hombres y en el caso de 

que eran heridos de alguna manera, las mujeres le brindaban atención médica con vendas y 

analgésicos. 

Se concluye finalmente que el rol de la mujer indígena en movilizaciones sociales es 

indispensable y seguirá siendo así históricamente hablando, ya que de estas mujeres depende 

el mayor sustento que brindan hacía los hombres, los niños y los adultos mayores. A pesar de 

que antiguamente esta labor no era ampliamente reconocida, desde los años 90 esto ha ido 

cambiando, hasta logran un mayor reconocimiento de ellas hoy en día, ya sea en la misma 

movilización o en las decisiones que se deben tomar dentro de la comunidad. 

4.2. Beneficiarios  

Los beneficiarios directos de esta investigación son las Mujeres Indígenas Lideresas 

Guarandeñas, destacando el papel tan importante que tienen durante las movilizaciones 

sociales, en especial aquellas hechas por defender sus derechos, sus principios y en 

reconocimiento de su labor para el país, ya que las comunidades indígenas representan la mayor 

parte de la matriz productiva en materia de agricultura. 

Los beneficiarios indirectos de la investigación  es la misma institución educativa a la 

que pertenece el investigador, es decir la Universidad Estatal de Bolívar, ya que la debida 

información planteada en este documento, posee un beneficio académico a posteriores 

investigaciones y esta información puede ser utilizada posteriormente como un antecedente 

investigativo cuando se busque saber más sobre el rol de la mujer indígena, formas de 
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organización, movilizaciones Sociales y en especial cuando se trate de los pueblos indígenas 

de Guaranda. 

4.3. Impacto de la investigación  

Gracias a esta investigación queda en evidencia el rol que desempeña la mujer indígena 

en las movilizaciones sociales, ya que son estas mujeres las que forman la base que toda la 

comunidad necesita para que el levantamiento sea efectivo y logre cumplir con su objetivo, 

apoyando a toda su comunidad en la comida, salud y cuidado de los grandes y chicos, inclusive 

en levantar la voz y brindar apoyo físico en lo que se necesite a lo largo de toda la movilización. 

En lo que respecta a sus formas de organización, fue posible analizar como actualmente 

la mujer posee un papel fundamental al momento de tomar decisiones, antiguamente las 

mujeres esperaban en las casas a que los hombres de la comunidad decidieran el futuro de esta 

y tomaran todas las decisión, sin embargo, hoy en día las cosas son diferentes, la mujer indígena 

posee una participación activa en este tipo de aspectos y son las que se encargan de organizar 

a todos sus grupos para asegurarse de que todo esté en orden, de que no falte el recurso humano 

y la materia prima en cada una de las actividad que son en beneficio para la comunidad. 

4.4. Transferencia de resultados  

Este documento servirá para la práctica y conocimiento profesional acerca del tema 

planteado, el mismo servirá y proporcionará a la Universidad estatal de Bolívar y a sus 

estudiantes información que en un futuro logrará dar paso a nuevas investigaciones. 
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Conclusiones  

• Las formas de organización de la comunidad indígena en las movilizaciones populares, 

hoy en día se componen de participación igualitaria tanto de hombres como de mujeres, 

mismo que se evidencio en el testimonio de una mujer de 70 años; antiguamente las 

mujeres no participaban en la toma de decisiones de la comunidad, hecho que hoy en 

día es completamente diferente, no solo forman parte de la discusión, si no que se ponen 

al frente cuando se trata de designar tareas y ver que todo fluya correctamente, mientras 

las lideresas participan activamente en lo que puedan para el  beneficio de toda la 

población. 

• El rol de la mujer indígena en la estructura organizacional de las movilizaciones de 

octubre 2019, fue principalmente en la escena entre espacios públicos y el cuidado de 

todo el grupo en general, mediante alimentación, protección y cuidado de niños y 

adultos mayores, brindando analgésicos para el dolor y medicina tradicional. Es decir, 

la mujer indígena lideresa fue pilar fundamental de la movilización, indiferentemente 

de su edad, estado civil o si tenía hijos, cada una de estas mujeres ayudaba en las 

actividades que una movilización social amerita. 

• El papel que cumple la mujer en la comunidad es mucho más relevante desde los años 

90, ya que además de ser ama de casa y pilar familiar, se vuelve un integrante 

importante para la consolidación del movimiento indígena ecuatoriano, ya que las 

mujeres indígenas han sido miembros fundamentales para la lucha de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del país.  
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Recomendaciones  

• Los acontecimientos del levantamiento indígena y popular de octubre 2019, nos  

brindan un aprendizaje colectivo que marca, sin duda alguna, un antes y un después en 

la participación de la comunidad indígena, y sobre todo de la mujer indígena lideresa. 

Es por eso que hoy en día se debe repensar y estudiar la actual participación de la mujer 

en la toma de decisiones y colaboración con las movilizaciones sociales y su 

organización.  

• La mujer indígena indiscutiblemente tuvo un destacable protagonismo dentro de las 

movilizaciones sociales, pero a su vez, es necesario recalcar, que la misma debe ser 

tomada en cuenta no solo como sustentadora de necesidades, sino como arquitecta de 

estrategias, es por ello, que es indispensable educar en que las labores del cuidado y 

demás aspectos que son mal llamadas “responsabilidades de la mujer”, pueden ser 

realizadas por todos los miembros de la comunidad independientemente de su género.   

• Tal y como paso en los años noventa con el reconocimiento de algunas mujeres 

indígenas que alzaron su voz por lo alto, hoy en día se tiene que reconocer la gran labor 

de la lideresa indígena en general, ya que cada una de ellas, cuando se trata de defender 

sus derechos y a su pueblo, se convierten en actoras emergentes  que empiezan a 

visibilizar su lucha oculta a través de los años, para lograr consolidar el movimiento 

indígena. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Entrevista  

MODELO DE ENTREVISTA: MUJERES INDIGENAS LIDEREZAS 

Parroquia: ________________ 

Pertenece a: _____________________ 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tiene hijos?, y ¿qué edad tienen? 

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció? 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad? 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan? 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad? 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones? 

11. ¿Cómo se decidió realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre? 

13. ¿Cómo se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones? 
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16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones?  

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización? 

19. (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde?  

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros?  

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer? 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 
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Anexo 2. Resultados de entrevista 

ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES INDÍGENAS 8 LIDERESAS 

LUCINDA CHACHA 36 años ENTREVISTA 1 

Parroquia: Guanajo 

Pertenece a La Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar (FECAB-

BRUNARI) 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tienen hijos?, y ¿qué edad tienen? 

Tengo 1 hijo tiene un mes de nacido, es muy pequeño, yo estaba embarazad 

cuando fuimos a las movilizaciones, por eso no hice mucho, no camine mucho porque 

me daba miedo vaya a tocar ir al hospital… 

 

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

Mi comunidad en Guanujo siempre simpatizamos por la FECAB BRUNARI, 

es la organización de indígenas de aquí, ahí haceos reuniones y nos organizamos para 

cualquier marcha con mis compañeros. 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

Yo soy dirigente de la comunidad, pero somos muchos no solo yo, todos 

trabajamos en conjunto, ya ha de ser como 6 años en activismo, todos trabajamos. 

 

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  

Todos trabajamos, desde los dirigentes ya mayores hasta los jóvenes, siempre 

están a la cabeza los que saben un poco más, los que nos dirigen, los que saben más del 
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asunto…no pensamos quien va primero o va segundo, yo como mujer no estaba tan 

adelante, estaba con mis guaguas, llevándoles los hombres más adelante, pero si esta 

mi cuñada adelante. Es que no tiene hijos para cuidar y es más fácil para ella 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan? 

NO, todas las mujeres si nos reunimos hablar de asuntos igual que los hombres, 

pero no nos identificamos como organización, solo somos un grupo de mujeres 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad? 

Los dirigentes siempre cuando vemos que algo, como cuando en esa época de 

octubre 2019 Lenin moreno impuso que medidas que nos perjudicaba al pueblo 

indígena, nos reunimos, el presidente de la FECAB ya nos llama y nosotros avisamos 

a las comunidades, todos opinando para el bien de todos, coordinamos que hacer y qué 

no hacer. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

Las mujeres en la comunidad, siempre velamos por las familias, nosotras 

cuidamos a las guaguas, cocinamos, y hacemos todo en la casa, pero eso es nuestra vida 

normal, igual cuando tuvimos que bajar al centro de Guaranda a las movilizaciones, 

todas nos ocupamos de las comidas, de llevar a los guaguas, solteras y con marido 

ayudaron a cuidar a los guaguas de otras, pero también estuvimos al frente gritando por 

nuestros derechos. 

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  
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Las medidas de moreno, nosotros tenemos que salir adelante en el campo, y 

moreno con las medidas quiso desestabilizarnos, se subiría la gasolina, nosotros usamos 

carritos para salir con nuestras cosechas, la gente blanca no sabe querer pagar lo que es. 

Parece nomas que escucho que dicen que tenemos plata, pero no, en el campo se lucha 

es dura la vida.  

 

11. ¿Cómo se decidió realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

A la FECAB llegan los comunicados ya desde la CONAIE, luego nos llamaron 

a los dirigentes que tenemos más experiencia, todos hablamos conversamos, había 

bastantes mujeres opinando, conversando porque bajaron de algunas comunidades,  

Llegamos todos a la conclusión que la única forma de hacernos escuchar era 

también unirse al paro juntarnos a la lucha que ya estaban teniendo nuestros hermanos 

indígenas en Quito.  

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre?  

Luego ya de saber que debimos hacer el paro, las mujeres nos cogimos entre 

bastantes para pensar que vamos a llevar al paro, 3 de mis compañeras dijeron que van a 

cocinar las otras llevaron colas, otras llevaron pastillas para dolores, llevaron aguas, 

cobijas, y a los guaguas, llevamos palos y plástico para ahí cocinar hacernos una carpa. 

Esos días estaban cansados, pero todas ayudamos, y también llevaos palos para gritar en el 

paro. 

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 
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En la comunidad de guanajo así mismo nosotras las mujeres llevaos comida. 

Cobijas, medicamentos para alguna cosa. Aguas, ollas de comida recién haciendo, los 

hombres vuelta tomaron palos más grandes para tapar las calles, los vecinos que tenían 

camiones prestaron para bajar ahí toda la comunidad. Llevamos carteles escribiendo, cada 

comunidad que bajaba ya llevaba algo más que nos serviría luego. Todo era hablado entre 

todos.  

 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Antes de las movilizaciones yo estuve ayudando a la organización de la comunidad, 

es espacial de las mujeres, durante yo estuve con todas mis compañeras de la comunidad 

alistando todo para salir al paro viendo comida, y lo que ya le había dicho de 

medicamentos, aguas cobijas, después cuando ya acabo las movilizaciones luego de los 

días nos preocupamos y nos quedamos un poco más tranquilo luego de las negociaciones 

que tuvo moreno. Pero guagua no he visto nada de cambios. 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las manifestaciones?  

Sin la mujer indígena, que hubieran comido. La mujer es bien importante, nosotras 

estábamos haciendo muchas codas en un solo día, no solo llevamos comunidades y cobijo, 

sino que también estábamos peleando por los derechos de las comunidades indígenas. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones?  

Desde que yo he visto, en todas las manifestaciones en los paros las mujeres 

siempre hacen lo mismo. Luchan por la democracia y cuidan de esposos, guaguas, y de la 
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comunidad, medicamentos de la comunidad, hacemos muchas cosas en el campo que no 

se ve nomas en la cuidad. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  

 

Yo creo que organizarles a las mujeres de mi comunidad fue lo más importante 

que hice, pero todos colaboramos. Ayudamos todas. 

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización?  

Si guagua, porque si se necesita tener una organización para que las cosas salgan 

bien, yo organice a las mujeres de mi comunidad también ayude a organizar a mis 

compañeros dirigentes los trasportes. La mujer indígena hace todo ahora. 

 

19.  (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde?  

En ese año estaba embarazada ahora mi hijo tiene 2 años, pero otras compañeras 

dejaron a los hijos con las cuñadas, con las hermanas, con las mamas que también por la 

edad ya no bajaron al paro. Y otras vueltas, llevaron los hijos con ellas. 

 

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

En ese tiempo del paro tenía 6 vaquitas y 4 borregos se quedaron a cargo de un 

vecino que delego la comunidad que de viendo a los animales de los demás por poco 

tiempo. Todos los dueños dejamos comidita indicando como se da a los animales, él nos 
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cuidó el vecino Luis. Así mismo el vecino con la vecina cuidaron algún cultivito que estaba 

ya de cosecha todos colaboramos a todo. 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros? 

En la comunidad hay una sede dejamos todo organizado y guardado para que 

no roben, 3 vecinos cada vez que bajábamos al paro daban viendo, rodeando algunas 

casitas los carros vuelta llevamos con los compañeros para trasportarnos. 

  

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

Los guaguas, estaban algunos asustados, llorando tocaba ayudar o cuando 

tenían hambre, también ya los mayores que no quedaron en la casa ayudarles a bajar 

despacio con cuidado ya personas mayores, tocaba dar agüita antes llevamos agua para 

todos. 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte de 

comuneros, o personas externas? 

Un poco, había policías, pero tratamos de hacer que las cosas en el paro no sean 

muy agresivas, aunque algunas veces tocaba cuando nuestros compañeros llevaron 

presos los policías, de gana por ser dirigentes.  

 

24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer? 

A veces que una se metía a defender a los que querían pegarles a veces nos 

llegaban golpes Nos metíamos y recibíamos golpes ahí nuestros compañeros se metían 
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a defender. Otros estaban con curas y telas que bajamos para algún golpe. Porque si 

estábamos listos para cualquier agresión  

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre del 

2019? 

La indígena es bien importante en la comunidad, desde que uno se levanta cumple como 

mujer, como esposa, madre, y más cuando tocar salir a gritar por nuestros derechos, la mujer 

indígena se la ve más, no tiene vergüenza de gritar, de comer en la calle la mujer indígena es 

humilde somos luchadoras, y eso se ve más cuando salimos a las calles nos ven siendo mamas, 

cuidando a los hijos, siendo esposas y también luchando por el pueblo. 

 

ROSA ROCHINA 56 AÑOS ENTREVISTA 2 

FECAB BRUNARI 

Parroquia: Simiatug 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tiene hijos?, y ¿qué edad tienen? 

Tengo 2 hijos ya grandes, uno tiene 24 y otro 15 ellos también ayudaron en el 

paro. 

4. A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció  

Yo soy de Simiatug, todas las comunidades de alrededor pertenecemos a la 

FECAB BRUNARI, la mayoría. 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 
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Yo desde los 22 años he ayudado a ver como se hace los paros, en mi 

comunidad estamos atentos ayudar siempre  

 

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad? 

En donde yo vivo hay dirigentes, hombre y mujeres, hay los compañeros con más 

experiencia, los presidentes de la comunidad. Cuando vamos a organizar alguna cosa, o 

son fiestas de arriba primero se habla con los presidentes de comunidad luego los dirigentes 

ya comunican a las demás personas o hacemos sesiones en la sede. 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan? 

SI, siempre nos reunimos solo mujeres cuando se trata de ver que hacemos si 

hay alguna fiesta para hacer comidas, ver dineros. Pero no tenemos nombres solo nos 

juntamos todas hablar. 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad?  

Cuando algo nos quieren comunicar nos reúnen a todos en las sedes que 

tenemos o en las canchas y ahí hablan con todos, el presidente de la comunidad y los 

dirigentes que ayudan a organizar, a veces no se puede ir a las reuniones, pero los 

mismos vecinos nos dicen en que quedaron. Nos avisan lo que han dicho en las 

reuniones.  

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

Las mujeres en mi comunidad y en las demás que he visto nos ocupamos de 

muchas actividades, cocinamos sembramos, cuidamos a los guaguas, llevamos a las 
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escuelas. Y cuando nosotras tenemos que organizarnos, así como en el paro siempre 

nos reunimos y todas colaboramos con las cosas que necesitemos para un paro o para 

otras cosas, nosotras siempre estamos al frente de todo.  

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones? 

En la comunidad nadie estuvo de acuerdo con las medidas de moreno, nos 

perjudicaban mucho, que hacíamos mija linda dígame usted, subiendo los precios de la 

gasolina, anulando los subsidios, los miles de despidos nos estaban vendiendo al 

extranjero. Duele como pueblo, por salimos a las calles, por todos, indígenas, blancos 

por todos salimos  

 

11. ¿Cómo se decidió realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

Yo vi en las noticias las medidas que decreto el presidente Lenin, al otro día ya 

nos llamaron a sesión en la sede de la comunidad, y nos explicaron que desde la 

CONAIE YA se pensaba en el paro y que todos debemos colaborar.  

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre? 

Nosotras lo que hicimos luego de que nos avisaran en la sesión de que iba haber 

paro, nos alistamos para bajar a Guaranda la fecha que nos habían dicho, para ese día 

teníamos que tener listo comida, buscar algunos palos gruesos, y chicha que hicimos 

para la sed.  

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 
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Toda la comunidad se hizo responsable de alguna cosa, las mujeres por ejemplo 

ya nos encargamos de las guaguas, de buscar alguna cosita si llovía para taparnos, palos 

ollas de comida que llevamos los días que fuimos al paro 

Los hombres buscaron banderas, todos los de la comunidad participaron. 

Llevando algo. Los vecinos antes que tenían carro bajaron llevando a todos, en los 

carros también se llevó la comida y a las mujeres con los guaguas. 

 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Desde que inicio el paro yo estuve en el mismo lugar, yo llevé un baldecito con 

chicha en un carro tenia, cuando tenían sed yo sacaba y les daba, pero también estaba 

con una bandera grande. Algunas guaguas más pequeñas iban llevando en el carro, ya 

no avanzaban a caminar… 

 

 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

La participación de la mujer es bien importante, en la comunidad mismo se ve la 

diferencia como los hombres y las mujeres de organizan cuando salimos al paro, el hombre 

es más rápido en todo ellos se preocupan por quienes van a ir nosotras ya habíamos visto 

que comida llevar, algo para jugo, cobijas si es que nos quedamos y ver ya quienes se 

quedan con las guaguas de una. 
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16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones? 

Yo creo que la mujer indígena siempre ha tenido mucha relevancia, no solo en 

las manifestaciones de octubre sino en todas las históricas, solo que a la mujer indígena 

no hablan mucho de ella, por eso me gusta que hagan estas investigaciones que vean 

la importancia de la mujer indígena. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  

 

Yo participe en el paro, y solo con participar es mucho, porque colabore con 

mi comunidad, con mi país, yo estuve en cocina, buscando gases, hasta para mandar a 

los que se iban a quito. Pero allá fue más horribles, mataron a hermanos, cuñados, 

hijos, fueron, pero no volvieron.  

 

 

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización?  

Yo diría que todas las participaciones fueron importantes a la hora de organizarnos, 

todos aportamos un grano de arena, es que es la comunidad indígena así, colaboradora, 

ayudadora. Por eso salimos adelante y logramos nuestros objetivos 

 

19. (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde?  



84 
 

No tengo hijos pequeños pero algunos niños fueron con nosotras y otros se 

quedaron al acudido de familiares  

 

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

No tengo animales, tengo una tiendita y los días que estuve en el paro cerré mi 

tienda, fueron días de pérdida económica, pero ganancia de lucha. 

  

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc) de los socios o miembros? 

En la comunidad, los mismos vecinos o familiares dieron cuidando, no todos 

bajaron al paro, se quedaron personas ya mayores y ellos dieron viendo algunas cosas 

y algunos vecinos mismo ayudaron a ver.  

 

 

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

Ninguna, al inicio el clima que estaba bravo parecía que iba a llover, por el frio, 

pero antes como nos organizamos bien teníamos todo para pasar hambres, fríos… y 

como hace frio aquí mismo entonces ya estamos acostumbrados. 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 
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A mí no me paso nada, a un tío mío que quisieron llevarle preso y querían 

pegarle los policías, pero luego hicimos que le suelte. Y no pasó nada más. Algunos 

pasaron lo mismo. 

 

24. ¿Resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer? 

Si veían los mismos presidentes de la comunidad, o los dirigentes o dirigentes 

que tal vez querían agredir a una mujer todos defendíamos.  

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

La mujer participa y colabora siempre, es más notable lo que hace una mujer 

cuida a los hijos, cuida a la comunidad, alimenta con la comida que hacemos, cuidamos 

de frio y la sed. Y luchamos por nuestros derechos y los de nuestros compatriotas 

 

Mariana CHIMBO 61 AÑOS ENTREVISTA 3 

FECAB BRUNARI 

Parroquia: Salinas de Guaranda 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tiene hijos? y ¿qué edad tienen? 

Tengo 3 hijos ya adultos de 18 20 y 24 años  

 

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

Simpatizo con la FECAB BRUNARI   
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5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

Yo me encargo de comunicar las decisiones en las que quedan los dirigentes y 

presidentes de comunidad a las demás personas de la comunidad y parroquia. 

 

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  

Cuando ya decidimos que hacer, luego de ver que dice la CONAIE, la FECAB con 

los demás dirigentes hacemos sesiones comunales o parroquiales, para delegar a los demás 

compañeros y compañeras lo que deben hacer.  

 

 

 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan?  

Las mujeres normalmente cuando se trata de organizar lo hacemos junto con los 

hombres, todos nos delegamos que hacer. Hasta en la cocina ayudan algunos hombres. 

Casi solo mujeres al hacer las cosas no somos. 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad?  

Yo llevo ahora con presidente de la comunidad las decisiones que hemos 

quedado en la FECAB. Hacemos reuniones en las sedes se reúnen hombres y mujeres 

y todos opinamos, para llegar a una sola solución, ahí vemos que harán las mujeres y 

en que aportaron los varones. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 
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Nosotras siempre cuidamos a nuestro hogar, en la mujer en mi comunidad es 

bien organizada, sabe organizar hasta la economía de la casa, cocina, cuida a los hijos 

otras no tienen son solteras, cuidamos a más familias, o nuestros mismos padres.  

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  

Pensar en lo que hizo el Lenin hasta ahora me deja con iras, como va a querer 

eliminar subsidios, todo a conveniencia de los que más tienen, nosotros también 

trabajamos, la ciudad come por nosotros, pero al pobre al indígena no toman en cuenta, 

esto nos perjudicaba entre otras medidas que dijo Lenin salimos a la calle a reclamar. 

 

11. ¿Cómo se decidieron realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

En la FECAB ya nos comunicaron, los mensajes desde la CONAIE, no 

teníamos más que hacer que salir a las calles hacer paro. Sentados no hacíamos nada. 

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre?  

Como ya dije, todos nos reunimos, en la sede a tomar decisiones la mujer 

indígena dio muchas ideas, de que llevar y no llevar, de cómo se harían algunas cosas 

como la preparación de comidas, algo para tomar llevar cosas para defendernos si era 

necesario, la opinión de nosotras fue muy importante dando puntos de vista diferentes 

para facilitar la movilidad de la comunidad  

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

Lo primero que vimos fue los trasportes, como íbamos a bajar todos desde las 

parroquias o comunidades, los vecinos tenían camiones o camionetas ahí bajamos, 
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luego nosotros nos encargamos de llevar cobijas, y alimento para la tarde y noche, y 

a los guaguas, vimos cuánta gente iba, quienes se quedaban daban viendo las casadas 

de los otros. 

 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Desde que inicio el paro yo estuve en el mismo lugar, yo llevé un baldecito con 

chicha en un carro tenia, cuando tenían sed yo sacaba y les daba, pero también estaba 

con una bandera grande. Algunas guaguas más pequeñas iban llevando en el carro, ya 

no avanzaban a caminar. 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

Qué las mujeres estuvieran en la en las movilizaciones determina mucho como 

se manejó la gente y mis compañeros de la comunidad Otras hicimos lo que los 

hombres no pueden hacer hicimos varias cosas a la vez cocinamos ayudamos a los 

adultos mayores vigilamos a las guaguas dimos de comer estuvimos también enfrente 

con unos palos grueso de banderas la mujeres bien organizada y luchadora. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones?  

Desde años atrás la participación de la mujer ha sido bien notable si nos 

ponemos a pensar en todo lo que hizo la mamá tránsito de es un ejemplo para nosotros 

en la comunidad tratamos de seguir sus mismos pasos en cada paro que hay la mujer 

siempre se muestra siendo madre, Entonces en estas manifestaciones del 19 de octubre 
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igual tuvo relevancia porque siempre va a tener relevancia la mujer en cualquier 

manifestación que haya estado. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  

 

En mi caso fue como lleve el comunicado a mis queridos hermanos hermanas 

de la comunidad esa fue mi mayor participación animar a que los otros luchen a que 

los indecisos se decidan y luchen con el pueblo organizarnos también como mujeres 

pudimos hacer de organizar, Más que nada el acompañamiento siempre hubo la 

responsabilidad de estar con mi pueblo.  

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización? 

Por supuesto cada persona tuvo un rol en la comunidad muy importante y el 

mío no fue la excepción yo estuve detrás de las decisiones de mi comunidad y al frente 

en la lucha también estuve junto a mis hermanas de la comunidad ayudando a las 

comidas a ver a los huahuas todas las personas dentro de la comunidad y las personas 

que participaron en el paro súper disipación John muy importante todos nos unimos 

todos luchamos y todos conseguimos lo que la mano hermana quiso. 

 

19.  (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde?  

Los guaguas de la comunidad y parroquia se quedaron con familiares. 
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20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

Mijita en la que el tiempo del paro yo algunos animalitos, pero antes de salir al 

paro yo les vendí necesita va dinero para asuntos personales, pero pudo observar que 

en mi comunidad y alrededores de la parroquia de los vecinos mis muchos de los 

familiares a personas que ya no quería ir al paro nos dieron cuidando Todos en la 

comunidad ayudaron porque ya saben que bajamos al para personas que se queda el 

número de personas con enfermedades no pueden moverse a personas de adultos 

mayores 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros?  

 

En la comunidad no todos Tienen carro y los que tiene nos prestaron para poder 

bajar la comunidad YouTube dejaron guardando en sus Casas gracias a dios los perritos 

en la comunidad son bien bravos de cuando no ven a gente de la comunidad no 

muerden ellos nos vieron las casas los animales también si nos desvelábamos en las 

manifestaciones subíamos otra vez para revisar como Iban en la casa las cosas luego 

volvíamos a bajar. 

 

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

No hubo ninguna dificultad todo el proceso de las manifestaciones se llevó 

como se quería lo único la intervención de la policía de ahí todo estuvo como se había 

planificado. 
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23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

Cuando los policías querían en agredirnos todos nos metíamos a defender a los 

demás siempre pudimos y evitamos que algunos de nuestros compañeros se vayan 

presos por estar en las movilizaciones algunos si se fueron presos, pero pudimos luego 

de días lograr sacarlos. 

 

24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer? 

No hubo violencia contra la mujer más hubo contra nuestros compañeros 

varones, pero si se hubiera presentado algún tipo de violencia contra alguna de nuestras 

hermanas indígenas todos hubiéramos salido a defenderlas.  

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

 las movilizaciones de octubre para mi fueron las más sangrientas que visto se han 

perdido vidas hermanos esposos hijos y hasta de mujeres quien fueron con sus propios guaguas 

en Quito aquí en Guaranda no fue tan visible como lo fue en Quito en el Tema de violencia 

pero la mujer participó muchísimo se la vio al frente luchando gritando por nuestros derechos 

y del de nuestros hermanos indígenas También se pudo verla cuando nosotras interveníamos 

en todos los procesos de cocina de medicina ayudamos a todas las hermanas y hermanos 

indígenas gracias a dios tenemos hermanas indígenas que son enfermeras ellas también nos 

acompañaron por si acaso pase algo en el transcurso del paro. 

 

JOSEFINA YUMBAY 24 AÑOS ENTREVISTA 4 
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FECAB BRUNARI 

Parroquia: Guanujo 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tienen hijos?, y ¿qué edad tienen? 

No tengo hijos. 

 

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

A la FECAB BRUNARI siempre nos organizamos con ellos. 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

Yo no desempeño ningún cargo, pero ayudo en lo que la organización diga. 

 

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  

Primero nos avisan en la comunidad las decisiones que se hayan hablado en en la 

fecha fuego yo me entero por mi mama que es lo que se han dicho en sesiones normalmente 

yo me quedo en la casa cuando mi mamá se va a las sesiones en la sede de la parroquia, 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan?  

No sé si llamarnos organización, pero aquí hay un grupo de mujeres jóvenes 

que siempre nos encontramos ya hablamos acerca de nuestros derechos de cómo es la 

mujer indígena y nos enseñan muchas cosas no tenemos ningún nombre, pero sabemos 

ir una vez a la semana y también nos reunimos para lo del paro. 
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8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad? 

En la comunidad como ya había dicho llamando a cesiones en las sesiones 

quedan en ver qué hacemos normalmente yo no voy por qué la sede no es muy grande 

vientre en las personas ya adultas entonces luego nos avisan y el presidente de la 

comunidad da comunicados a cada casa para ver cómo y que tenemos que hacer. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

Si las mujeres normalmente en la comunidad trabajan en el Campo se dedican 

a los hijos y llevan a cabo micro mercados en este caso es vender legumbres hoy 

también Tienen sus pequeñas tiendas a eso se dedican las mujeres en mi comunidad, 

pero también a la hora de hablar a mujer de mi comunidad se es brava y también los 

hombres hacen caso a las mujeres.  

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  

Según lo que nos ha bien dicho los dirigentes de la comunidad y mi madre que 

había estado en la sede reunida con los demás dirigentes y personas adultas todo 

empezó por las medidas que tomó le ni Moreno y nos perjudicada por la eliminación 

de los subsidios todos quisimos un Pueblo unido y estas medidas nos perjudicaron 

mucho porque la gasolina para nosotros divas subir y nosotros normalmente andamos 

en camiones con camionetas para traer Portland los productos de venta no diva 

perjudicar mucho y entre otras medidas más por eso la comunidad decidió salida del 

paro unirse al comunicado de la CONAIE. 

 

11. ¿Cómo se decidieron realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 
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Después del comunicado de la CONAIE en todos ya sabíamos que teníamos 

que enfrentar si las medidas se aplicaban entonces decidimos realizar las 

movilizaciones para poder hacer algún tipo de negociación No teníamos otra salida del 

gobierno no se obligó a esto y siempre funciona el pueblo ha querido derechos 

mediante movilizaciones aunque la gente blanca diga que solo hacemos bulla y sólo 

queremos hacer las cosas con violencia no es así los derechos que ahora todos gozan 

fue gracias a luchas como estas. 

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre? 

Yo no estuve en el momento de las decisiones en la sede pero mi mamá me 

contó que ella y varias Vecinas que hay en la comunidad a bien hablado de que sirve 

de morir al paro por qué algunas personas no estaban de acuerdo y que las mujeres 

fueron las que pusieron las cosas de frente a frente y que motivaron a las personas a ir 

al paro. 

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

La organización de la comunidad buen rápida porque ya no teníamos tiempo 

para salir al paro vimos transporte vimos comida en especial las mujeres vimos quienes 

se van a cuidar con los guaguas vimos que personas pueden o no puede ir en la 

comunidad no nos obligaron a ir si no queríamos, pero Toda la comunidad fue porque 

quería. 

 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 
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Junto con otras mujeres más adultas ayudamos a servir las comidas y las aguas 

que habían preparado otras mujeres de la comunidad, durante el recorrido estuve 

ayudando a cuidar a los adultos mayores y algunos niños también que bien y otras 

mujeres mucho más jóvenes que Yo. 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

La participación de la mujer en las movilizaciones juegue notoria por que 

encabezaba el paro en cada esquina de la movilización estuvo una mujer haciendo algo 

ya se ha dado agua ya sea tomada de la mano con los hijos documentos niños ya se ha 

llevado carteles con denuncias de nuestros derechos ya sea llevando banderas llevando 

a aguas llevando comida llevando palos todas las mujeres tuvimos en rol muy 

importante dentro de las manifestaciones. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones?  

Mi mamá me contaba que años atrás la abuela había participado en otras 

manifestaciones en los 90 y que siempre fue notoria la participación de la mujer de 

igual manera que hora hacia lo mismo, pero ahora es como que más la ven más la notan 

más hablan de la mujer indígena eso se siente bien para mí como indígenas ver que 

hay mujeres a las que hoy en día las tiene como referencia y que sean indígenas. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación? 
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Yo creo que es mi participación tuve a cargo muchas cosas como lo que ya me 

ha dicho cuide a niños estuve pendiente de los adultos mayores y también ayudé a mi 

mami mamá a mis hermanas mayores a estar en el paro controlando la movilización 

las mujeres decimos muchas cosas que los hombres no como es el cuidar a los niños 

ver a algo de ductos mayores Y cuidarte nada que todos sigan en la movilización y que 

nada sobre pase la violencia.  

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar acabo la 

organización? 

No sé si podría decir que mi participación fuera del levante mejor dicho la 

participación de la mujer indígena fue relevante porque yo pude ver como las mujeres 

más mayores que yo tuvieron mucho que ver en la toma de decisiones hablaron mucho 

y opiniones ella sola se organizaron me consiguieron inclusive la comida para preparar 

mataron las gallinas llevaron cuyes para preparar bueno preparados ya la mujer no 

necesita de nadie para organizarse sola es muy bonito ver eso hoy en día. 

 

19.  (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde?  

No tiene hijos. 

 

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

Nosotros tenemos vacas tenemos chanchos y tenemos unas pequeñas cabras 

nosotros vendemos de estos animales y siempre tenemos que estar descuidando por 

eso cuando Hugo la manifestación una hermana mayor se quedó a cargo de la casa y 
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yo salí con mi madre para poder estar en el paro y hacer las demás cosas que no se bien 

designado Ella cuidó de los animales cuido de la casa y cuido de todo hasta que no se 

tras volviéramos. 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros? 

Aquí en la comunidad cada quien vio por sus bienes siempre una persona de 

cada familia se queda en la casa hasta que los demás regresen así hicimos. 

 

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

La dificultad que creo que me hizo de alguna manera tener miedo es escuchar 

como estaba pasando las cosas en quito escuchar que la familia se estaba muriendo que 

están matando a nuestros hermanos indígenas y pensar que quizás los policías de aquí 

de Guaranda hagan lo mismo con los otros fue sin miedo de cuidar a mi familia, pero 

gracias a dios no pasó a mayores y pero perdimos a muchos de los nuestros. 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

Yo no soy yo no sufrir ningún tipo de violencia porque no me hacer que 

totalmente a la parte en donde está bien un poco de caos preferí quedarme un poco a 

distancia para velar por mi familia y las personas que estaban a mi alrededor y mi 

cuidad creo que si hubiera pasado algo todos igual no subiéramos levantado a ayudar 

a las demás personas. 
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24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer?  

Nudo en sin violencia contra la mujer más bien quizás fue violencia contra los 

varones más porque ellos serán los que discutían con los policías las mujeres en 

discusión también se metía, pero por respeto a ser mujer casi no la tocaron. 

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

A participación de la mujer a quien Guaranda se vio bastante muchas personas 

hablaban de las cosas que hacen las mujeres inclusive hay fotos donde se muestra las 

mujeres dando comida a las mujeres ayudando a las demás personas, pero creo que 

más notorio fue quito hay muchas fotografías donde muestran la verdadera virtud de 

la mujer indígena. 

Martina Chimbo 68 AÑOS ENTREVISTA 5 

FECAB BRUNARI 

Parroquia: Guanujo 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tienen hijos?, ¿qué edad tienen? 

No tengo hijos pequeños, son de 22 y 30  

 

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

La mayoría de la comunidad nos reunimos en la FECAB BRUNARI 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo?? 
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Yo soy dirigente igual algunas otras mujeres también son dirigentes ayudamos 

a Dirigir las decisiones del presidente de la comunidad. 

 

6. ¿Como es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  

Normalmente nosotras o yo me pongo en a organizar con el presidente de la 

comunidad y decidimos una fecha 1 hora para poder los niños llamar a una rápida 

sesión a mí, las personas de la comunidad o algo dirigente de las parroquias para que 

sepan qué es lo que lo que queremos hacer claro está esto después de tener una reunión 

una reunión antes en la fecal y con los comunicados de la CONAIE. 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización, ¿existe algún tipo de organización femenina 

o mecanismo de participación y que función desempeñan? 

En realidad, no la mayor parte de mujeres siempre nos veníamos con junto con 

nombre siempre estamos dispuesta a las decisiones que se tomen en la dirigencia y de 

ahí nos organizamos para según ver lo que se necesita. 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad?   

En la comunidad antes de tomar cualquier otra decisión siempre se llama a 

sesiones dé la comunidad se pregunta todas las personas tanto hombres como mujeres 

que opine que opinan acerca de lo que está sucediendo en que podemos hacer a un que 

desde la CONAIE y FECAB se tomó la decisión, como en las movilizaciones de 

octubre 2019 la decisión de realizar el paro aun así conversamos para ver qué más 

opciones se pueden tomar. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 
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La mujer siempre ha sido muy importante al momento de organizar las cosas en 

la comunidad siempre Toma la batuta del inicio la iniciativa cuando se trata de 

organizar los en la comunidad las mujeres siempre están pendiente de lo que más se 

necesita en este caso la mujer siempre está dispuesta colaborar en cosas alimenticias en 

medicinas también colaborar cuando se necesita a la mano en cuanto a limpiar hacer 

algún tipo de otra cosa. 

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  

El Tema de las razones por las que nos movilizamos creo que la mayor parte 

de personas le va a responder que fueron la quita de subsidios nos perjudica muchísimo 

eso somos personas agricultoras de las comunidades que trabajan con camiones que 

utilizamos muchos gasolina y que lo que menos queremos que no suban el precio de 

la gasolina salimos siempre con los ajustes aunque muchos digan que sí tenemos cosas 

hoy somos de dinero no es así es la Vida es bien difícil no tenemos otra opción que 

salir a luchar a salir a hablar salir A mostrar nuestros molestias. 

 

11. ¿Cómo se decidieron realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

Después de haber hablado desde la FECAB y todos los comunicados que 

andado la con aire decidimos realizar igual las movilizaciones unirnos a a todas las 

comunidades a todo el ecuador que estaban haciendo en movilizaciones todas las 

comunidades de respondieron que si en algunas teniendo un poco de miedo al final 

terminaron todos apoyando y nos bajamos al paro. 

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre?  
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No quiero escuchar con demasiado apoyo a la mujer, pero si la mujer participó 

bastante una toma de decisiones inclusive yo como dirigente estuve al mando de las 

diligencias que se debía aplicar a cada uno de los grupos en mi comunidad le me refiero 

a que se supone que cada grupo tiene que hacer y que llevar 

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

Cómo ya me ha mencionado yo, como dirigente, ayudante del presidente de la 

comunidad y se conformaron grupos de hombres de mujeres y personas adultas mayores 

cada grupo encargada de organizar una debida tarea en el caso de los hombres buscaron 

transportes buscaron palos, herramientas que podemos llevar como palas, escobas por 

si acaso se volví a violenta la situación.  Las mujeres nos encargamos de la cocina del 

cuidado de los niños y todo lo que una mujer normalmente hace en hogar y los adultos 

mayores encargado al estar siempre En de llevar a algún tipo de cobija a algún tipo de 

micrófono en donde se pueda quitar y a la vez que se puede escuchar Lo que no otros 

expresamos. 

 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Yo como ayudante dirigente del presidente de la comunidad siempre estuvo al 

pendiente de que los grupos a hagan lo que se les había encomendado durante las 

movilizaciones estuvo al frente mirando que las personas siempre tengan cuidado 

porque era una marcha una movilización que se trate no siempre de violencia más que 

nada de que se escuchen estas inquietudes y después de las movilizaciones teniendo en 

cuenta que nadie esté herido que todas las personas que fuimos las mismas volvamos. 
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15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

A la mujer se la vio mucho en las movilizaciones me atrevería a decir que hubo 

más mujeres que hombres de las movilizaciones de octubre 2019. Que en la ciudad de 

Guaranda la mujer se la vio llevando palos, tapando carreteras también llevando los 

hijos caminando, cuidando las demás personas. La mujer indígena es muy 

colaboradora y sobre todo ayudando a los demás. Cuando es más se le necesita no tiene 

miedo a nada. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones?  

Yo creo que  la mujer indígenas en las manifestaciones actuó más, claramente 

no voy a comparar con manifestaciones de otro años pero según mi punto de vista a la 

mujer  considero que en esta manifestación se le vio bastante la mujer se le no todo y 

ahora estuvo más vista que en otras ocasiones que han sido las manifestaciones un poco 

más pequeñas seguramente sea por eso porque todas las manifestaciones en donde 

siempre sido grandes como estás que duro como 12 días he visto el rol en la mujer se 

ha visto su participación en las manifestaciones. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  

Mi presencia fue en mi papel organizativo porque yo estuve el mando de 

algunos grupos para organizar creo que esta participación formuló levante para poder 

llegar a cabo las Movilizaciones.  
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18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización? 

mi participación fue muy importante y no solo la mía si no la de todas las 

mujeres que pudimos organizar y poder compartir un momento de lucha junto a todos 

los amigos de las comunidades y parroquias. 

  

19. (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde? 

Ya son adultos mis varones se cuidaron solos. 

  

20. ¿Tiene usted animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días 

de manifestaciones? 

Mi esposo tiene una discapacidad no puede Hablar muy bien es sordomudo y 

se quedó a cargo de la casa y de los animales en mi caso en el caso de los de más en la 

comunidad jugó un un un grupo de personas que yo delegue que se queda cargo de las 

casas y de los transportes uno nunca sabe qué puede pasar puede inclusive robar ya 

pasado anteriormente que nos robaron unos animales de un camión entonces ahora 

estemos más precavidos. 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros?  

En mi caso mi esposo el quedó a cargo de todos los animales de los bienes la 

casa en el caso de las demás personas de las comunidades cada familia se hizo cargo. 
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22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

La mayor dificultad que se me presentó a mí fue el peso del peso de las cosas 

usted saben los otros como mujeres indígenas nos vestimos con algunas cosas con mi 

con la chalina las carteras y nosotros nos llevamos mochilas de no hay más las carteras 

llevamos algunas cosas íbamos cargados algunas cosas tan bien el peso de estar con 

eso todos los días de estar con eso unos palos del peso es el Amy Mayor dificultad de 

que tengo problemas de espalda pero lo de más estuvo acordé a la situación no hubo 

ninguno conveniente. 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

No sufren ningún tipo de violencia, verbal podría ser, pero física no, qué sabe 

siempre los insultos que a veces los policías nos pueden decir a que se hace escuché 

mal, pero unas agresiones verbales, pero no agresiones físicas. 

 

24. ¿Como resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer?  

Escasas de violencia contra la mujer no se presentan de hecho a veces mientras 

se enfrentaban a los policías verbalmente un me las mujeres mismo nos acercábamos 

a veces nos golpeaban sin querer nuestros propios compañeros de comunidad, pero no 

hubo en mi caso agresión así fuerte. 

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 
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La mujer en dije nada tiene un valor incalculable Antes ahora y será así por toda 

la historia yo creo que cuando ya sea más adulto mayor siempre escucharte hablar de la 

mujer indígena y qué es lo que se hace dentro de las comunidades que es muy 

importante. 

 

CHARO AGUILAR 33 AÑOS ENTREVISTA 6 

FECAB BRUNARI 

Parroquia: Salinas de Guaranda  

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tienen hijos?, y ¿qué edad tienen? 

Tengo 1 hijo de 10 años. 

  

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

No pertenezco a ninguna organización, pero soy del PACHAKUTIK. 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

Soy ex dirigente y ex vicepresidenta de mi comunidad. 

  

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  

Cuando yo ser dirigente y vicepresidente siempre que antes de siempre nos 

informado más bien en las noticias antes de cualquier manifestación luego bajamos a 

la FECAB a ver qué pasa a según los comunicados de la CONAIE, pero ahora la nueva 

dirigencia que está al mando de mi comunidad dirigió una sola a las movilizaciones, 
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se organizó respectivamente y así salimos a las movilizaciones en los avisos que 

tenemos que hacer que debíamos llevar y quienes Se pueden movilizar en trasporte. 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan?  

En la comunidad las mujeres nos organizamos de nos hacemos grupos sin poner 

los ningunos hombres siempre hay alguna dificultad y las mujeres nos reunimos hablar 

de eso a veces hay temas que hablar entre nosotras o que organizarnos tal vez cuando 

se trata de temas de educación de nuestros hijos ya hablamos entre todas. 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad?  

Las decisiones se toman en voto desde que yo fui anteriormente dirigente y 

vicepresidente de la comunidad se toman en voto quien este favor y quien este 

encuentro así se toman las decisiones en la comunidad para que sea democrático. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

La mujer normalmente está encargada de su hogar o de alguna ayuda social con 

la comunidad ahora algunas de nuestras compañeras dirigentes a de la comunidad 

trabaja ni municipios y son médicos enfermeras hasta abogados entonces son pocas de 

a las mujeres que se quedan trabajando en su hogar es ahora la mujer más participa 

fuera del hogar. 

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones? 

Creo que mucho saben de este tema, pero poco lo entienden a nosotros nos 

perjudica mucho el alza de la gasolina eliminación de subsidios somos personas 
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campesinas que vivimos del campo y vivimos para el campo entonces a más de otras 

medidas que estableció nuestro expresidente nosotros decidimos salir a las calles 

porque no es justo para el pueblo. 

 

11. ¿Cómo se decidieron realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

Luego de reunirnos en la en cada sede la decisión popular ganó hablamos 

acerca de las medidas e hicimos como ya lo había mencionado una decisión popular 

los de ganó el seguir con las movilizaciones y bajar a Guaranda a manifestarnos. 

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre?  

Como mujer expresidenta lo primero que hice fue pararme en las reuniones y 

decirles los post y contra de la movilización con el Tema de viendo cómo se estuvo 

dando en Quito había un poco de miedo bajar a la movilización, pero también estaban 

nuestros ideales cruzados porque nos estaba está afectando y sino seguíamos era 

posible que Lenin Moreno Hubiera seguido haciendo lo que él quisiera desde un 

principio nuestro objetivo era desterrar a Lenin Moreno y que el decreto no se cumpla. 

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

El presidente de la comunidad nos dijo que primero tenemos que ver cómo 

podemos organizarnos ya que una era tiempo de cosechas y uno se había vendido los 

productos dado que no había tanto presupuesto para para algunas cosas y para poder 

participar en las movilizaciones a un que así fue el asunto decidimos ir con las pocas 

cosas que teníamos y tratar de participar de la mejor manera para que podamos seguir 

en el camino de pie de lucha. 
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14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Yo me dediqué hacer talmente unas banderas de colores yo soy costurera y me 

pidieron que haga yo hice regale la tela, siendo que también es mi trabajo y cuesta, 

pero por el Pueblo es todo se hace también aporte con vasos desechables con platos 

desechables en Toda la movilización y después yo fui quien recogió la basura para que 

quede todo Limpio no podíamos tampoco dañar las calles. 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones? 

Gracias a la mujer indígena la mayor parte de personas que estaban en la 

movilización comieron bebieron algo Diego un abrigo la mujer indígena política ahora 

ya habla con más términos políticos Mujer indígena ya no es ignorante jamás fue y 

ahora podemos hablar podemos decir todo lo que pensemos por tener un cargo y 

estudios y ahora nos pueden escuchar. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones? 

La participación de las mujeres en los paros según mi punto de vista creo que 

fue desde los 90 porque ay existen mujeres que casi no tenía mucho de estudios casino 

está bien expresarse muy bien y aun así con siguieron muchos derechos en beneficio 

de la comunidad ahora la mujer es más liberada que se puede ver más y se puede notar 

más con todo lo que ella hace. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación? 
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Sé que no puede ser de mucha importancia, pero yo lleve los palos, pero esos 

que íbamos teniendo la primera fila en la movilización lleve toda la manifestación 

gritando eso fue para mí es importante porque fue muchos quizá sea importante para 

otras personas, pero para mí sí.  

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización? 

Considero que se por qué el hecho de ser expresidenta de la comunidad vice 

presidenta perdón que me pedían consejos porque yo ya años atrás a mi organizado 

algunas fotos de organizaciones de manifestaciones pude compartir mi experiencia y 

alguna manera pude contribuir a la organización de las movilizaciones. 

  

19. (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde? 

Mis hijos se quedaron en la casa. 

  

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

No tengo animales yo tengo una casita normal, pero yo trabajo en el centro 

tengo mi casa la comunidad, pero yo trabajo en el centro tengo una casita de arriendos 

y normalmente me dedico a sembrar, pero las vecinas de las demás personas de la 

comunidad dejaron a cargo algún familiar sus cosechas. 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros? 
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Las casitas se quedaron acompañadas en la comunidad siempre con algún 

familiar no podíamos dejar solas las casas, pero todos bajamos todos bajamos incluso 

las personas que se quedaron en las casas bajas un rato las movilizaciones y luego 

volviendo a las casas por seguridad. 

 

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

La dificultad más grande video yo que fue el cansancio pasamos parados con 

sed y hambre gracias a dios mis amigas de vecinas de la comunidad nos dieron de 

comer nos ayudaron con algunas otras cosas más Pero el cansancio parecía, aunque 

después de haber descansado horas. 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

No su sufrí tipo de violencia física se tenía ganas de meterles waracasos a los 

policías por cómo nos hablaban y pensaban en que Hacíamos algo malo, pero hay que 

entender desde el trabajo de ellos defender al estado no podían estar con el pueblo. 

 

24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer?  

No se presentaron casos de violencia al menos con mujeres de mi comunidad, 

pero se de otras comunidades que me había mujeres que le da bien pegado los policías 

de ellos querían también tratar de defenderse, pero no pasó a gran cosa por qué las 

personas que estamos ahí tratamos de que todos se maneje de vida mente y 

tranquilamente. 
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25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

La mujer indígena tiene una historia desde años atrás yo como exdirigente 

aprendí muchas cosas de la mujer indígena nosotras no solo somos campesinas nosotros 

no solo sabemos en Brad nosotros hacemos muchas más cosas los otros fondos también 

somos madres políticas somos cuidadoras políticas somos educadoras políticas con los 

años La mujer indígena se alimentado de conocimiento Por eso ahora se la ve mucho 

más por lugares y puestos de trabajo 

 

ROXANA PATIN 70 AÑOS ENTREVISTA 7 

FECAB BRUNARI 

Parroquia: Guanujo 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tiene hijos?, y ¿qué edad tienen? 

Tengo hijos de 28 otro de 5  

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

Pertenezco a la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, 

(FECAB-BRUNARI). 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

Soy dirigente indígena, en mi comunidad yo siempre colaboro desde que tenía 

15 años. Hacia organizar las ferias en la plaza de los demás. 

 

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  
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Yo ayudo a la comunidad desde que tenía 15 años, era una guambrita no sabía 

bien de las cosas, siempre los más grandes me ayudaban ellos hablaban de política 

cuando yo no sabía. A los 21 me dijeron que puedo ser dirigente, a como ahora usted 

me dijo lideresa yo no sabía antes lo que era eso. Me acuerdo que cuando hacemos 

paros primero esperábamos cualquier información de la afectada luego nos reuníamos 

en la comunidad con la parroquia y hablábamos de que iba a modo ser. Nunca nos 

pusimos a pensar si iríamos al paro no es hoy estaba decidido todos estaban de acuerdo. 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan? 

Cuando yo era guambrita la mujer siempre estaba en la casa, pero luego poco a 

poco nos fuimos saliendo a las calles ya hablar de cosas que antes no hablábamos, ahora 

a mis 70 años la mujer indígena se ve en todos lados en la comunidad no hay grupos 

solo de mujeres si no, también de hombres y todos hablamos y colaboramos entre sí. 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad?  

Primero hay que notificar siempre hay que notificar en la comunidad para 

tomar cualquier los son todos nos reunimos hablamos de lo que pasa en el país y luego 

tomamos las decisiones de cómo organizarnos. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

 Pienso que la mujer y el hombre cumple en lo mismo en mi comunidad tanto 

hombres como mujeres habla no hablan más los hombres no hablan más las mujeres 

nadie gana nadie todos cumplen con opiniones en la comunidad para tomar cualquier 

tipo de decisión. 
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10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  

Lenin Moreno tiene la culpa de todas las malas administraciones anteriores lo 

único a quien perjudica es al pueblo indígena a quién no le va a perjudicar las medidas 

que el implantó solo que son ciegos no escuchan no ven se hacen los sordos por 

centavos, pero el indígena no me del indígena no es ciego es sordo no cambiamos 

centavos por nuestras tierras. 

 

11. ¿Cómo se decidieron realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

Nosotros de ahí vamos viendo que algunas comunidades días estaban 

reuniendo nosotros también quisimos hacer lo mismo y enfrentar nos al pueblo para 

salir de este problema así decidimos antes de antes ya habíamos hablado y llegamos a 

la solución de llegar al paro. 

 

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre?  

Cómo ya le había dicho niñita Hombre y mujeres hicieron muchas cosas, pero 

yo en que ya soy una mujer adulta ya no me fui al paro, pero vi que las mujeres más 

jóvenes haciendo lo que yo antes hacía ellas cogieron las papas se pelaron cocinaron 

el Mote matar unas gallinas pelaron cuyes para poder llevar Para el paro. 

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

El presidente de la comunidad y encargado luego de haber hablado con todo 

ver si había plata…. todo lo que necesitábamos para bajar el paro cuántas personas 
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llevan iba a ir. Los hombres llevaban cosas de defensa las mujeres cargadas las ollitas 

o se llevaba en funditas. Hasta una vecina fue llevando pañales porque dijo ha de faltar, 

iban con sus guaguas. 

 

14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Por la edad que tengo me quedé en la casa cuidando a mis perritos mis hijos 

Con mi hermano mis cuñados y mi hermana bajaron al paro yo por mi edad no podría 

bajar al paro, pero ayude a cocinar un poco y a mandar agüitas que hice con un poco 

de Jamaica. 

 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

Mis vecinas me contaban que ella está bien está peleado con un policía que hay 

bien estado discutiendo porque él les había hecho enojar me contaron que las mujeres 

estaban reunidas bailando con otros en el paro me contaron que habían comido bien 

que no le había faltado nada gracias a lo que las mujeres que habían hecho. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones? 

En los anteriores paros mi mama me contaba que existía bastante violencia 

cuando salíamos al paro que ella me llevaba con ella siendo guagua todavía que las 

mujeres nos pegaban y maltrataban y que no tenían miedo del Gritar a comparación de 

ahora la mujer ha estado más fuerte que nunca me enorgullece escuchar eso porque la 
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mujer indígena siempre ha sido retenida para que no hable antes también éramos más 

bravas que ahora. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  

Ayudar hacer las comiditas que se llevan eso en eso aporte yo por qué no podría 

bajar al paro.  

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización? 

Mis consejos a los guambras que iban puedo decir que fue importante…. Ellas 

me ven como maestra, eso me dicen saben hacerme reír. 

 

19. (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde? 

Mis hijitos bajaron al paro, hasta palos llevaron ……. 

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

Mis animalitos se quedaron conmigo no tengo tantos animales es porque por 

mi edad no puedo cuidar, pero los que tengo yo mismo cuide. 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros? 

Los vecinos se habían encargado de dejar los carros bien guardados y otros 

bajaron los carros del centro de Guaranda para movilizarnos yo de viendo las Casas a 
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unas vecinas de hasta que volviera en otras vecinas que también estaban aquí en la 

parroquia ayudan a ver otras Casas. 

 

22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

Yo no teniendo ninguna dificultad porque no asistía al paro, pero puedo decir 

que en los anteriores para los que yo había ido el miedo a que pase algo con mi familia 

me los maten me lleven presos y no los vuelvo a ver. 

 

 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

No he sufrido ningún tipo de violencia en ningún pedro el que ir pero algunas 

de mis vecinas de aquí de la parroquia me encantaron que solamente los policías habían 

pasado palabras insultos pero que no llegaron a los golpes. 

 

24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer?  

Hombres de mujeres apoyan siempre se ven a alguien que pegan los hombres 

van y defiende que se ven una mujer que pegan las mujeres van y defiende así es en la 

comunidad. 

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 
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Me gusta ver que las niñas también participan con las más adultas que ellas también 

ven como son los paros para que luego ellas en otros años participen la mujer guía a sus hijas 

ayuda a entender por qué estamos en las calles se sufre es llorar, pero si hemos salido adelante. 

 

           MARISOL CHIMBOLEMA 37 AÑOS ENTREVISTA 8 

FECAB BRUNARI 

Parroquia: Guanujo 

1. Preguntas de identificación;  

2. Datos personales de la entrevista 

3. ¿Usted tienen hijos?, y ¿qué edad tienen? 

No tengo, recién me case, si quiero tener unito. 

 

4. ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció?  

La organización FECAB BRUNARI a una cuadrita del complejo deportivo de 

Guaranda ahí nos sabemos reunir. 

 

5. ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

Soy esposa del presidente de la comunidad entre ambos ayudamos y 

resolvemos problemas. 

  

6. ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad? 

A mi esposo siempre le llaman a la fecal cada vez que ya pasa algo a vemos en 

la nota en las noticias luego el en el avisa a mí y yo le ayuda a organizar la gente aquí 

en la comunidad y todos nos ponemos de acuerdo si es que hay algún problema 
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resolvemos tenemos tesorero también tenemos secretario para anotar todo y que no se 

nos olvide nada así todo el mundo colabora y todo mundo hace del decir que piensa. 

 

7. ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización femenina o 

mecanismo de participación y que función desempeñan? 

Trato de estar pendiente de resolver los problemas de la comunidad porque me 

interesa me gusta mucho y habló con muchas mujeres habló también con hombres, pero 

no existe una organización solo de mujeres siempre sendos grupos tanto de hombres 

como mujeres mixtos. 

 

8. ¿Cómo se toman las decisiones en su organización o comunidad? 

Antes de tomar cualquier decisión siempre se habla con la comunidad si hay 

personas que nunca quieren ir a las sesiones que quieren solo ver no más, pero las 

demás personas siempre ayudan en colabora todos opinamos todos discutimos hasta 

veces nos peleamos por ver lo mejor para la comunidad. 

 

9. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

La mujer en mi comunidad es bien importante porque nosotros tenemos 

bastantes conocimientos en cocina en sembrar en cuidar animales sabemos bordar 

sabemos tejer hacemos muchas cosas de gracias a todo lo que hacemos tenemos 

algunos emprendimientos de los cuales nuestras familias se enriquecen. 

 

10. ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  

Nosotros velamos por el desarrollo del Pueblo en el paro nos molestó mucho 

las medidas económicas que plantío el expresidente eliminar el subsidio la gasolina en 
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y algunas otras cosas más que nos perjudicada ante también perjudica a la movilidad 

y por eso velamos por el desarrollo del tránsito también están bien y un el bloqueo de 

los taxistas, pero luego del indígena fue quien se levantó porque no nos vendimos. 

 

11. ¿Cómo se decidieron realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

Bien las noticias lo que el presidente había dicho y la verdad yo ya me 

imaginaba que iba a pasar algo la CONAIE no se iba a quedar tranquila con lo que dijo 

el expresidente yo ya esperaba que hay un para luego de los comunicados a las 

comunidades pudimos resolver seguir el paro. 

 

12. ¿Cuál fue el papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones durante el proceso 

de las movilizaciones de octubre? 

Nosotras las mujeres ya estábamos listos para todo apenas nos avisaron que 

íbamos a ir al paro ya sacamos cosas ya estamos planificando que llevar y que no llevar 

las mujeres somos bien rápidas en mi comunidad. 

 

13. ¿Como se organizó la comunidad para participar en las movilizaciones? 

Mi esposo pudo lograr conseguir algunos transportes en mi comunidad no todos 

tenemos carros en las comunidades vecinas nos prestaron 2 camiones para bajar la 

gente también las mujeres con seguimos cocinas llevar abrigos llevamos 2 gallinitas 

peladas otras mujeres llevaron más cosas vimos que los guaguas no se quedan solos si 

no le lleva vamos con nosotras llevamos papel pintado de letras con palabras escritas 

De Oraciones. 
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14. ¿Qué papel desempeño usted antes, durante y después de las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Estuve dando de comer, estaba al frente con mis vecinas viendo los animales. 

Iniciando la salida de la marcha fuimos de espacio fuimos gritando ya vía gente del 

centro de Guaranda que se Iba uniendo a la movilización ahí estuve yo viendo hablando 

Ya ahí también nos enteramos de otras cosas que a las otras comunidades desafectada 

como el alcantarillado la falta de luces y otras cosas más que necesitaban. 

 

15. ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

Las mujeres hicieron mucho por mi comunidad cocinaron Cuidaron a los niños 

ayudaron escribir en los cárteles ellas llevaron palos estaban pendientes de los huahuas 

yo también estaba pendiente De los hijos de los otros Algunos hombres no nos dejaban 

atrás ellos decían vayan ballan adelante hablen griten la mujer gritaba más que el 

hombre de mujer reclamaba más que lo hombre. 

 

16. ¿Cree usted que la participación de la mujer tuvo más relevancia que en otras 

manifestaciones? 

 No tengo Tanta experiencia en comparación de mis abuelas, pero la mujer 

siempre ha tenido esa relevancia la mujer siempre ha estado activa no solo ahora sino 

también antes la mujer indígena no solo de al de ahora es que Sale a los parros Ella 

siempre ha salido siempre cocinado siempre cuidado los hijos la mujer indígena 

siempre ha luchado con el machismo con el racismo que la gente del centro nos pone. 

 

17. ¿Qué actividad considera usted que tuvo más relevancia en su participación?  
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              Cuando íbamos en el paro la gente nos preguntas que pasa por qué tan 

enojados y me para bailes despistada creo que eso fue mi participación importante 

porque pude decir a otra gente que nos molestaba quizá ellos no sabían y ahora ya sabe 

porque salimos al pueblo a reclamar 

 

18. ¿Considera que su participación fue relevante en el momento de llevar a cabo la 

organización? 

Si lo considero, cuando uno ayuda, aporta, ya es relevante lo que haces, la 

caminada también fue dura, mis compañeras algunas se quejaban del cansancio, pero 

seguíamos no importaba que duela los pies, la suela estaba dura de los zapatos.  

 

19.  (para las señoras que tienen hijos pequeños) ¿Los hijos estuvieron con usted durante 

las movilizaciones o se quedaron a cargo de quien y dónde? 

No tengo hijitos 

 

20. ¿Usted tiene animales, que tipo de animales tiene, y quien les cuido durante los días de 

manifestaciones? 

Mis animales les vendí unos días atrás porque necesita va el dinero para pagar 

unas deudas ya no tenía animales ni tampoco otras cosas que cuidar solo mi casita. 

 

21. ¿Qué mecanismos utilizo la comunidad u organización para resguardar bienes o 

propiedades (casas, vehículos, motos, etc.) de los socios o miembros?  

Nosotros tenemos un amigo policía él nos ayudó a ver las cosas cuando 

nosotros bajamos al paro el dijo Bueno yo he de dar no más viendo sus cositas está la 

no más tranquilos con policía quien no va a bajar tranquilos al paro. 
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22. ¿Cuál diría usted que fue la dificultad más grande que se le presento en las 

movilizaciones? 

Cuando estábamos caminando mi vecina ya no avanzaba a llevar al hijo yo le 

ve cargando eso me canso un poco más de lo normal es acerina la dificultad que se me 

presento a mí. 

 

23. ¿En el desarrollo de las movilizaciones sufrió usted algún tipo de violencia por parte 

de comuneros, o personas externas? 

Cuando llegamos a la gobernación no nos dejaron pasar ya me medio ir a su yo 

le empuja un policía también me em pujo y ahí fue lo único que me paso me golpe te 

la cintura y me quedé sentada un buen rato. 

 

24. ¿Cómo resolvió la comunidad cuando presentaron casos de violencia contra la mujer?  

Me levanté y a mi esposo le quiso pegar al policía, pero otro defendió no quise 

más problemas de uno, que estaba enojada no quise que pegara la mi esposo, pero 

luego seguían ahí los policías sin dejarnos pasar. 

 

25. ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Nosotras estábamos al frente peleando con los policías discutiendo Mi 

esposo me dijo hablando más grita no más yo miraba todos lados de siempre había 

una mujer creo que puedo decir que la voz de la mujer indígena se escucha bastante y 

que sigamos adelante que sigamos siendo fuertes que sigamos siendo como somos 
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ahora que no importa a las cosas que nos vengan máxima el pueblo indígena siempre 

luchará contra los pueblos de los blancos que solo quieren reprimidos 

 

MAGDALENA PILCO 48 AÑOS, ENTREVISTA 9 

LIDEREZA POLÍTICA  

Elegida por voto popular como concejal y designada Vicealcaldesa para el periodo 

2021-2023 por el Municipio de Guaranda  

Pueblo: Waranka 

1 ¿A qué organización pertenece o simpatiza o perteneció? 

Pertenezco a la Unión del partido político Suma y Partido Social Cristiano, 

gracias al apoyo de estos y a la ciudadanía guarandeña logre obtener el puesto de 

concejal en las elecciones del 2019 y en 2021 fui designada vicealcaldesa de la ciudad 

de Guaranda periodo 2021-2023, y también pertenezco a la FECAB BRUNARI, es una 

organización de comunidades campesinas. 

2 ¿Qué cargo desempeña en esa organización y por cuánto tiempo? 

En la actualidad no ostento ningún cargo del partido político, ya que mi 

responsabilidad esta con el pueblo Guarandeño. 

 

3 ¿Cómo es la estructura organizativa de su organización o comunidad?  

En mi comunidad Waranka tratamos de consolidar lazos con ideologías de la 

FECAB en la estructura de la organización los comunicados llegan primero a los 

dirigentes de la comunidad, luego se realiza el respectivo llamado al pueblo para 

notificar alguna resolución. 
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4 ¿Dentro de su comunidad u organización existe algún tipo de organización 

femenina o mecanismo de participación y que función desempeñan?  

En la actualidad no estoy muy informada de algún tipo de organización solo de 

mujeres ya que estoy ocupando un cargo político, y por el momento estoy más activa 

en las funciones designadas. 

 

5 ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en su organización o comunidad? 

Las mujeres indígenas dentro de la comunidad son reconocidas como las 

protectoras y guardianas de los valores culturales y las garantes de la permanencia de 

sus pueblos, nos dedicamos a varias cosas a las cosechas, al cuidado del hogar, a la 

siembra y varias cosas más que han hecho que la comunidad este activa tanto 

culturalmente como económicamente. 

  

6 ¿Cuáles fueron los problemas que motivaron las movilizaciones?  

Tengo entendido que las movilizaciones se dieron por el retiro del subsidio a 

los combustibles, las cuales estaban dentro de las medidas económicas adoptadas por 

el presidente de ese entonces Lenin moreno, ya que estas perjudicaban fuertemente a la 

económica del pueblo ecuatoriano. 

  

7 ¿Cómo vio usted la decisión de realizar las movilizaciones de octubre de 2019? 

Como parte de una comunidad indígena estaba de acuerdo con los reclamos que 

realizaban y los motivos que les llevo a tomar esta decisión, ya que recordemos que el 

pueblo indígena cuando se trata de temas de movilizaciones ha estado activo pero por 

otro lado al desempeñar yo un cargo político no estuve de acuerdo con la paralización 

total de país, ya que considero que pudo haber más opciones para llegar a un acuerdo. 



125 
 

Tengo entendido que se organizaron en todas las comunidades para salir de una 

manera pacífica, pero conforme pasaba el tiempo los reclamos se intensificaron lo que 

provoco desmanes. 

  

8 ¿Cuál cree usted que fue papel de Las mujeres a la hora de la toma de decisiones 

durante el proceso de las movilizaciones de octubre? 

La mujer indígena a la hora de la toma de decisiones, es firme y colectiva, es 

decir ella absorbe las opiniones de los demás para crear nuevos métodos de solución. 

Y crea alternativas. 

 

9 ¿Cuál fue su perspectiva de la organización que tuvieron las comunidades para 

participar en las movilizaciones? 

Mi perspectiva en su organización fue positiva, ya que pude mirar 

personalmente la organización que tuvieron en las movilizaciones y como gracias a 

ellas se pudo alcanzar objetivos.  

 

10 ¿Qué relevancia cree usted que tuvo la participación de la mujer en las 

manifestaciones?  

Considero que la determinación y resistencia fueron clave en la participación de 

la mujer indígena, dejando sentado un nuevo precedente de acción colectiva, lucha 

social, liderazgo, participación que han hecho que la mujer indígena deje huellas 

históricas.  

 

11 ¿En el desarrollo de las movilizaciones usted pudo observar de violencia en contra 

de la mujer? 
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La violencia no fue solo para la mujer, sino que también para todos los 

miembros de la comunidad indígena, quienes estaban en los bajos de la gobernación 

exigiendo la derogatoria de las medidas económicas, pero a medida que los días 

pasaban estas se tornaban cada vez más violentas tomando la decisión de cercar con 

vallar de seguridad los bajos de la gobernación. 

 

12 ¿Cuál es su balance de la participación de la mujer en las movilizaciones de octubre 

del 2019? 

Liderazgo y la participación creo que la mujer indígena tuvo ese papel, ellas 

mostraron un entendimiento profundo del contexto territorial y político, mostraron que 

existe por ellas en sus comunidades el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo 

de las mujeres y de su acción colectiva. 
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Anexo 3.  REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

                               Martina Guzmán Lideresa Indígena FECAB-BRUNARI                          
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