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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis histórico y memoria del 

levantamiento indígena en el año 1990 en la ciudad de Riobamba. Este levantamiento fue 

importante para consolidar los derechos, territorialidad y plurinacionalidad, de una cultura 

que se sentía aislada en la década de los noventa. Su lucha se reflejó en las consecuencias 

sociales y políticas, siendo partícipes activos en un estado democrático. Para la realización 

del estudio se utilizó el enfoque cualitativo de tipo documental. Además, se recopiló 

información mediante documentos, libros digitales, sitios web y videos documentales, los 

cuales ayudaron a analizar la importancia de las movilizaciones de los indígenas. Una vez 

finalizado el trabajo investigativo se concluye que, las causas del levantamiento fueron por 

antecedentes de represión de los diferentes gobiernos sufridos por varios años y sobre todo 

atender a las necesidades de los pueblos indígenas expresados en los 16 puntos de los 

mandatos a la vida y derechos a las tierras. Este hecho tuvo efectos positivos, debido a que 

luego del dialogo con el gobierno, tuvieron más visibilidad en la política y sociedad.  

 

Palabras claves: Movimiento indígena, gobierno, abusos, visibilidad  

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre el análisis histórico y memoria del 

levantamiento indígena en el año 1990 en la ciudad de Riobamba. Es necesario comprender 

la importancia histórica de este hecho, sus causas y los efectos que tuvieron en la época. Se 

analizó los antecedentes que incitaron a las movilizaciones, las cuales han tenido su origen 

tras varios años de represión por parte del colonialismo, terratenientes y de políticas injustas.  

 

Además, mediante la investigación se evidenció que el levantamiento indígena no fue 

desorganizado, más bien fue un hito para la lucha por la reivindicación de sus derechos, 

defendiendo su cultura, su tierra y a sus congéneres indígenas. Se da a conocer los hechos 

acaecidos en 1990, sus repercusiones en el contexto histórico, político, económico y social 

en el Ecuador. Se identificó también la necesidad de dar un realce y así fortalecer la historia 

local, y las consecuencias que acarreo en dicha época.  

 

Aunado a esto se menciona la respuesta del gobierno frente a las movilizaciones indígenas. 

Las acciones emprendidas por el estado para solventar las necesidades del pueblo indígena, 

las diversas propuestas que tuvieron solución, y como esta se evidenció tanto en el plano 

político, social y de salud. Por ello, la presente investigación consta de los siguientes 

capítulos:  

 

Capítulo I: se establece la introducción, planteamiento del problema, preguntas directrices, 

objetivos generales y específicos y la justificación.  

 

Capítulo II: contiene el marco teórico, en el que se encuentran temas como: identificación 

de las diferentes causas del levantamiento, levantamiento indígena visto por diversos 

autores, el levantamiento indígena, causas del levantamiento indígena, el levantamiento 

indígena en el contexto socio económico, respuesta del gobierno ecuatoriano, consecuencias 

del levantamiento indígena. 

 

Capítulo III: metodología de investigación 

Capítulo IV: se establecieron las conclusiones 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

En mes de junio del 2021 se cumplía 31 años del levantamiento indígena más 

relevantes de la historia ecuatoriana. Este acontecimiento fue histórico para el pueblo 

indígena y campesino. Además, planteó serios cuestionamientos a un modelo de 

democracia que a su forma de ver era excluyente, en el que su cultura parecía no tenía 

cabida y que el desarrollo era construido a sus espaldas y sin tomarlos en cuenta.  
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Por ello, el levantamiento de junio de 1990 fue producto del descontento a la 

política del gobierno de Rodrigo Borja, el crecimiento de la pobreza, desempleo y el 

artículo de la ley de reforma agraria que les afectaba. Asimismo, les pone un marco legal 

a las reivindicaciones por la tierra, punto principal de la lucha indígena. Este suceso 

permitió un cambio que se tradujo en la unificación de dos organizaciones: la CONAIE 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y Ecuarunari, que apuntaron a 

la búsqueda de autonomía, libre de mediadores externos, con reivindicaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales (Ibarra, 2002). Este descontento, es fundamental para 

comprender las causas de las movilizaciones indígenas de los años 90. 

 

Vinculado a esto, el levantamiento histórico propugna crear conciencia en la 

comunidad y en el gobierno. Esto se logra destacando la importancia que tuvo para las 

nacionalidades indígenas y para la comunidad en general aquella gesta, e incluso para el 

pueblo campesino constituye una línea de base de lo que se puede obtener luchando 

unidos por sus derechos (Ramirez, 2003). Dentro de este marco, se resalta la trascendente 

que fue para la historia y la sociedad ecuatoriana las movilizaciones del año 90. 

 

Igualmente, el levantamiento indígena de 1990 es visto como un suceso de etapas 

que empezaron con las movilizaciones finalizando con el dialogo con el gobierno y 

teniendo un gran impacto en la sociedad ecuatoriana, como lo menciona Arias (2006): 

 

En nuestro análisis, circunscrito a lo inmediato, estos actos de protesta revelan, 

en primer término, las transformaciones que viven las poblaciones indígenas; en 

segundo lugar, el conflicto étnico que caracteriza a la sociedad ecuatoriana; y, 

por último, las respuestas al resto de la sociedad y del Estado, las cuales muestran 

sus dilemas al problema (p.222). 

 

Por otro lado, la bibliografía existente explica de forma general el levantamiento 

indígena de 1990 desde la óptica social y de su impacto en la sociedad. La cual responde 

a las preguntas ¿cuáles fueron los motivos que hicieron estallar la voz de los indígenas de 

la provincia de Chimborazo en contra del gobierno de turno? ¿cuál fue la respuesta del 

gobierno a las marchas y a las demandas? y ¿cuáles fueron las consecuencias de las 

movilizaciones? Con el conocimiento de estos importantes puntos se comprendió el real 

motivo que incentivó a realizar las demandas (Larrea, 2006). En base a las preguntas 

planteadas, fueron fundamentales para el desarrollo de la investigación y sus respectivas 

conclusiones. 

 

1.3 justificación 

 

La presente investigación ha permitido identificar los acontecimientos importantes y de 

gran trascendencia en la historia del país como lo es el levantamiento indígena. Se ha 

indagado sobre como a través de una larga lucha durante años el pueblo indígena ha 

logrado establecer sus derechos y tener una gran participación activa en la política. Por lo 

cual, la importancia de la investigación, es resaltar la visión que en esos años se buscaba 
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cambiar. Esto se logró mediante un análisis extenso de obras literarias, documentales y 

textos que fueron fuente de información importante para llegar a plantear los antecedentes 

y los efectos que hasta la actualidad ha logrado este importante hecho histórico.  

 

La contribución de la investigación es dar a conocer los hechos históricos por las cuales 

ha atravesado el Ecuador. Además, como futuro docente de la rama de las ciencias 

sociales, es importante conocer que hay sectores de la sociedad ecuatoriana que hasta hace 

poco vivían en la desigualdad. Sin embargo, su lucha a través del tiempo ha permitido 

que al día de hoy sus ideas se mantengan vivas, puedan ser estudiadas y enseñadas a las 

generaciones actuales y futuras.   

 

1.4 Preguntas directrices  

 

Tomando en cuenta esta situación, los intereses particulares que se centraliza se plantean 

los diferentes interrogantes: 

 

¿Cuáles fueron los motivos del levantamiento de los indígenas de la provincia  

de Chimborazo contra el Gobierno de turno? 

 

 ¿Cómo respondió el gobierno a las marchas y a las demandas? 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias de las movilizaciones? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar el levantamiento indígena suscitado en el año 1990 para contribuir a la  

memoria histórica de la ciudad de Riobamba.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

➢ Identificar las causas del levantamiento indígena de 1990 en la ciudad de 

Riobamba. 

 

➢ Identificar la respuesta del gobierno ecuatoriano a las marchas y a las demandas 

del levantamiento indígena de 1990 en la ciudad de Riobamba 

 

➢ Determinar las consecuencias de las movilizaciones del levantamiento indígena       

de 1990 en la ciudad de Riobamba 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Identificación de las diferentes causas del levantamiento 

 

2.1.1 Levantamiento indígena visto por diversos autores 

 

La siguiente revisión bibliográfica, explica las casusas que llevaron al primer 

levantamiento indígena y cómo fueron percibidas por diversos autores: 

 

Según Ávalos revela que el levantamiento Indígena de junio de 1990, fue un episodio 

que ha sido contado desde distintos enfoques de las ciencias sociales. El trabajo incorpora la 

mirada, el relato y el lugar de enunciación de los propios protagonistas, de aquellos que 

participaron en el levantamiento indígena, sobre todo en la provincia de Chimborazo en la 

que se realizó la toma de medios de comunicación como la radio por ello, la movilización 

de las comunidades indígenas fue visto como un suceso que marco a la provincia y al país 

(Ávalos, 2019).  

Aunado a esto, se extendía la noticia que el movimiento indígena representado por 

la CONAIE atravesaba una crisis ideológica, por lo que estaba perdiendo fuerza política y 

su capacidad representativa de los pueblos y nacionalidades indígenas era limitada. Sin 

embargo, todo ello cambió cuando se produjo las primeras movilizaciones demostrando que 

la CONAIE tenía la ayuda de varios sectores como la coordinación de conflicto de tierras, 

movimientos sociales y Pachakutik (Simbaña y Rodríguez, 2020). Por tanto, el apoyo de 

diversos entes sociales y también de las personas que salieron a protestar, este hecho es 

visualizado como la defensa de los recursos y de la democracia nacional.  

 

2.2 El levantamiento indígena 

 

La historia del levantamiento indígena de 1990 ocurre en la presidencia de Rodrigo 

Borja (1988-1992) durante la cual, la quinta asamblea de las CONAIE, convoca un 

levantamiento indígena. Uno de los argumentos del levantamiento fue los 500 años de 

conquista española, seguida por las leyes que sentían que les estaban perjudicando. Las 

movilizaciones comienzan  el 28 de mayo y finalizaría el  11 de Junio (Silva & Salinas, 

2019). En esos momentos, los pueblos indígenas del Ecuador se mostraban inconformes con 

el trato recibido por parte de lo que ellos llamaban los grandes terratenientes. En donde el 

suelo en el que ellos trabajaban haciendo agricultura o ganadería, no les generaba 

sufiecientes ganancias, además del constante conflicto con la policía, todo lo mencionado 

desembocó en el primer  levantamiento indígena.  

 

Conjuntamente con lo mencionado, en las movilizaciones indígenas, ellos exigían 

respuestas al gobierno sobre los 16 puntos de los mandatos a la vida, reconocer al quichua 

como un idioma oficial del Ecuador y derechos de las nacionalidades indígenas, que 

consistía en los derechos a la tierra (Silva & Salinas, 2019). Estos puntos mencionados, 
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fueron importantes para las movilizaciones indígenas. Pues en ellos, se solicitaba al gobierno 

mayor reconocimiento hacia las personas que trabajaban en el campo ya que, sus ganancias 

eran escasas. Además, reconocer el quichua como un segundo idioma del Ecuador el cual 

había sido usado por los ancestros indígenas previo a la conquista española.  

 

Dentro de este marco, la CONAIE era la encargada de atender las necesidades de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, atendían problemáticas sociales, culturales, políticas y 

económicas. Todo este cúmulo de problemas se veía reflejado en los conflictos de tierras y 

territorios de las nacionalidades y pueblos. Por tanto, se decidió convocar a la quinta 

asamblea nacional, misma que se realiza en Pujilí provincia de Cotopaxi los días 25 al 28 de 

abril de 1990.  Este conjunto de problemáticas la expusieron al gobierno del doctor Rodrigo 

Borja, al no recibir respuesta alguna, preparan un levantamiento de las nacionalidades para 

la fecha en mención (Tapuy, 2020). Como se explica, el cúmulo de situaciones problema se 

estaban agravando, razón que causó que la junta de la CONAIE tomara acciones. Al no haber 

una respuesta del presidente de la república, tras un extenso análisis y dialogo entre 

comunidades se decide realizar el levantamiento indígena a nivel nacional.  

 

2.2.1 El levantamiento indígena en el contexto socio económico 

 

En los años 90, Ecuador estaba atravesando una grave crisis tanto social como 

económico referente a la inflación. Es en este contexto en donde tras varios años de lucha 

por sus derechos y tratar de combatir a la pobreza que estaban atravesando, el movimiento 

indígena decide levantar la voz para ser escuchados y tener valía histórica como pueblos 

Ecuatorianos (Macas, 1992). Es decir, la movilización indígena de 1990 se dio en un 

contexto, donde el estado ecuatoriano no atendía las quejas de los sectores agrícolas 

trabajados por indígenas y campesinos. Sumando a todo esto la crisis por la que atravesaba 

el país. 

 

También, hace eco de la escasez, defensa, recuperación de las tierras y territorios en 

las comunidades de la sierra. A ello se suma la necesidad de un cambio a la reforma agraria, 

la cual no había dado solución a la grave crisis que se presentaba en esa época. En conjunto 

con la crisis económica antes mencionada, en donde los impuestos que se cobraban a los 

grupos campesinos llamado predio rústico, que perjudicaba a los intereses del pueblo 

indígena (Macas, 1992). Por ende, los terrenos que habían pertenecido a los indígenas eran 

ahora propiedad de los terratenientes como los solían llamar los indígenas a las personas 

adineradas. A parte, todo lo que se trabajaba en la tierra en vez de enriquecer al campesino 

lo empobrecía. Esto se debió al pago por uso de las tierras para diferentes trabajos, en las 

que los más beneficiados eran solo ciertos sectores, enriqueciéndose aún más.  

 

Sin embargo, en contraste a los reclamos de las comunidades indígenas por la tierra, 

se elaboró un documento por parte de los agricultores, en el que explicaba que la mayor parte 

de tierras que antes eran propiedades de los dueños de hacienda eran prósperas, las cuales 

fueron entregadas a las comunidades campesinas y al indio. El inconveniente surgía por la 

creación de minifundios, los cuales los perjudicaban económicamente. Atribuyendo de este 
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modo, al bajo nivel de ingreso que el pueblo indígena generaba por el uso de las tierras, era 

por una mala administración de ellos (Pérez, 1992). Por tanto, la creación de minifundios 

resultaba poco rentable debido a que, al separar parcelas de tierra en muchas de las ocasiones 

resultaban infértiles, generando de este modo pocos ingresos que terminaba afectando 

monetariamente al pueblo indígena. 

 

FIGURA 1: ARTÍCULO DE REVISTA EXPLICANDO SOBRE LA MALA 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DEL PUEBLO INDÍGENA 

 
Fuente: (Pérez, 1992) 

Elaborado: Edison Sango 

 

Con lo expuesto anteriormente, se suma igual que el sector agrícola se veía afectado, 

pues en los 16 puntos del tratado a la vida y derecho a las tierras, los indígenas deseaban 

recuperar las tierras que según su argumento les pertenecía por derecho. Sin embargo, el 

sector de agricultores no estaba de acuerdo, pues consideraban que las tierras no están 

destinadas a ningún grupo social exclusivamente (Bustamante, 1992). Es necesario resaltar 

que, en el sector agrícola debido a las demandas de las comunidades indígenas se veían 

afectados, ya que este sector deseaba acaparar mayor parcela de tierras excluyéndolos a ellos 

y perjudicándolos.  

 

Por último, debido a la demora del estado por atender las demandas, el pueblo 

indígena reclama el derecho a la autodeterminación, que consiste en un pequeño régimen o 

autogobierno que les permitiría  atender solvencias legales sobre las administraciones de los 

recursos y situaciones internas de las comunidades (Macas, 1992). En este plano, la demanda 

era social debido a que, al no haber predisposición de un gobierno a atender las diversas 

problemáticas de las diferentes comunas, se solicitó que sean ellos bajo una normativa legal 

y sin atentar contra el estado, atender sus propias necesidades. Siendo los representantes 

elegidos por la propia comunidad, de esta manera las solvencias iban a ser atendidas por vía 

directa evitando la burocracia.    
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

 3.1 Tipo de investigación 

 

En el trabajo de investigación se emplearon diferentes tipos de investigación y 

fueron 

 

3.1.1 Cualitativa 

 

El enfoque que se utilizó en la investigación fue cualitativo, debido al análisis 

profundo del levantamiento indígena en el año 1990, en este apartado dicho diseño de 

investigación hace referencia Sampieri, Collado y Baptista, (2017) “el enfoque cualitativo 

se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados” (p. 358). Basado en ello, la investigación recopilo 

información sobre la movilización del 90 basado en la perspectiva del pueblo indígena. 

 

3.1.2 Documental o bibliográfica 

 

El tipo de investigación que se usó para la investigación es Documental, que como 

explica  Bernal (2010) consiste en:  

 

Depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente 

de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información 

o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. (p.111) 

 

Así mismo la investigación documental según Bernal, (2010) que cita a Casares 

Hernández, (1995) menciona los principales medios para obtener información que son: 

“documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias 

escritas, etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, etcétera) y documentos 

grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera” (p.p 111-112). En conclusión, la 

investigación documental permite al investigador recabar información de varias maneras ya 

antes mencionadas. Por tanto, al tener varias fuentes de información se podrá realizar un 

análisis de hechos más profundos y más objetivos.   

 

3.2 Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación fue explicativa, esta se encarga como lo dice Bernal 

(2010): 
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La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 

que las conclusiones que lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 

científicos. Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se 

denominan explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos 

de la relación entre variables. (p.115) 

 

Por ende, la investigación explicativa busca establecer las causas y efectos de los 

acontecimientos que el investigador desea exponer en su trabajo de investigación. Cada 

situación es explicada desde su origen hasta las consecuencias de determinada problemática. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

3.3.1 Técnicas 

 

Análisis de documentos. Para la elaboración del trabajo de investigación se procedió 

a buscar información de documentos impresos y colgados en sitios web, libros digitales, 

artículos de periódicos, y videos documentales. Todos ellos después de una extensa 

investigación y selección de la información fueron sometidos a análisis.  

   

3.3.2 Instrumentos 

 

Ficha bibliográfica. Como lo dice Gonzáles (1994) “sirve para registrar los datos de 

los archivos” (p.160). En estas fichas se utilizaron para recabar información de los diferentes 

documentos y libros digitales, para su posterior utilización.  En estas fichas bibliográficas se 

ha logrado recopilar información de libros, artículos de revista digitales y periódicos que han 

facilitado el procesamiento de la información para el presente trabajo de investigación. 

 

3.4 Métodos de análisis, y procesamiento de DATOS  

 

3.4.1 Hermenéutico.  

 

Como lo dice Bernal (2010) que cita a Mardones & Ursúa, (1987). “El método de la 

comprensión, afirman los hermenéuticos, busca entender o interpretar el sentido y el 

significado de los actos humanos. Las ciencias del espíritu pretenden comprender hechos 

particulares” (p.38). Este método al ser interpretativo permitió captar con precisión y sentido 

los contenidos a analizar, en donde el investigador se introduce en la ciencia para buscar 

significados, puntos de vista y contenidos para comprender todo, las partes y los elementos 

que permitirán extraer conclusiones de unos análisis más amplios.  La aplicación de este 

método en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

a) Se eligió un conjunto de textos, vídeos documentales, documentos sobre el 

levantamiento indígena de 1990 en la provincia de Chimborazo.  
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b) Se analizó profundamente los textos e interpretación y concepciones desde 

diferentes ópticas sobre los antecedentes y consecuencias del levantamiento indígena de 

1990 en la provincia de Chimborazo. 

 

c) Se generó una teoría que involucre los ítems anteriores. Por lo cual, indagar, 

explorar y comprender los hechos desencadenantes que produjeron el levantamiento 

indígena de 1990 en la provincia de Chimborazo. Esto se logró mediante el procesamiento 

y la información de los diferentes autores que se fueron encontrando los cuales explicaban 

el suceso histórico que ocurrió en ese año.  

  

d) Mediante este proceso se logró concretar y desarrollar la teoría del análisis 

histórico y memoria del levantamiento indígena en el año 1990 en la ciudad de Riobamba. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la investigación  

 

En base a la investigación planteada sobre el Análisis histórico y memoria del 

levantamiento indígena en el año 1990 en la ciudad de Riobamba, y mediante el uso de 

técnicas e instrumentos de investigación documental, se pudo recabar la información para 

cumplir con los objetivos planteados.  

 

 4.2 Causas del levantamiento indígena 

 

 4.2.1 Antecedentes 

 

A continuación, se describirá algunos hechos históricos importantes para los pueblos 

indígenas, los cuales sirvieron como uno de los argumentos para emprender las 

movilizaciones. Según Tapuy (2020) explica que  en el año de 1492 ocurrió la conquista 

española, desembocando en lo siguiente:   

 

Transforman a los pueblos indígenas en una sociedad dominada, esclavizada, 

explotada, oprimida, discriminada, asesinada, violada, robada y sin tierras y territorio 

etc.- Tratan de asimilar a la fuerza, obligándonos a adoptar una sola lengua, una sola 

religión, educación, un solo sistema legal y una sola costumbre etc. 

 

En los años de colonización, fueron los más difíciles para los pueblos indígenas, su 

cultura se vio afectada, también por los trabajos forzados que tuvieron que realizar para el 

beneficio español. Siguiendo con los antecedentes, en el año de 1871 en Cacha  ocurre otro 

levantamiento indígena, como lo indica Tapuy (2020): 

 

  Las condiciones de explotación, discrimen y opresión en que vivían las 

comunidades indígenas en Chimborazo, que motivó la resistencia de miles de 

indígenas de Cacha en contra de patrones hacendados y un Gobierno autoritario 

como fue el de Gabriel García Moreno que respaldó a los Terratenientes y ordenó la 

muerte de Fernando Daquilema. 

 

En estas épocas, todavía existían los Huasipungos, en donde los terratenientes 

explotaban laboralmente a los indígenas. Por lo cual, iba incrementando el descontento de 

varios años de maltrato. En medio de toda esta explotación se alza la figura de Daquilema, 

mismo que eleva su voz de protesta. Además de ello, Fernando Daquilema se había 

proclamado rey de Cacha, desconociendo a Gabriel García Moreno como presidente del 

Ecuador, debido a que sus demandas no eran escuchadas por parte de la presidencia. El 

mismo gobierno lo acusaría de saqueos y robos, siendo fusilado el 23 de marzo de 1871 

(Tapuy, 2020). Debido a este suceso de violencia no hubo más movilizaciones sino pasados 
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69 años hasta la creación de federaciones y sindicatos que permitirían proteger sus derechos 

y tratar de atender sus necesidades.  

 

FIGURA 1: RECORTE DE PERIÓDICO SOBRE EL CASO DAQUILEMA 

 
Fuente: (Yambay, 2015) 

Elaborado: Edison Sango 

 

Desde 1940 hasta 1986 se crean importantes confederaciones indígenas tales como 

la federación ecuatoriana de indios, federación interprovincial de centros Shuar-Achuar. En 

el año de 1980 se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 

CONFENIAE, misma que se convierte en la CONAIE  (Tapuy, 2020). Todo este proceso de 

lucha y creación de organismos que velen por los propios derechos de los indígenas, permitió 

dar pasos enormes para los posteriores levantamientos que se realizarían a priori.    

 

Para el año de 1990 la CONAIE realizó 16 puntos que considero necesario para 

dialogarlo con el gobierno de Borja. De los cuales se abordará los más relevantes, y son los 

siguientes:  

 

1. Para Vargas (2020) uno de los puntos principales era la “Solución y 

legalización en forma gratuita de la tierra y territorios para las nacionalidades indígenas”. 

Esto sucedía debido a que, los terrenos que los indígenas trabajaban para la agricultura, 

ganadería entre otras, estaban sujetas a un pago llamado período rústico.  

 

2. En el segundo punto a tratar, Vargas  (2020) dice que uno de los punto a tratar 

era sobre  “Agua para regadío, consumo y políticas de no contaminación”. Lo que se buscaba 

con esto, era lograr que el pueblo indígena y campesino logre generar ganancias en su propia 

tierra, sin restricciones ni a pagar lo que ellos consideraban un tributo. También, el de 

considerar el cuidado a la naturaleza y esta esté libre de contaminación, formando así un 

entorno enriquecedor para el desarrollo sociocultural. 

 



  

24 
 

3. Vargas (2020) habla sobre el tercer punto que consistía en “Reforma del Art.1 

de la Constitución, que declare el Estado Plurinacional”. Este mandato se debió a que, el 

pueblo indígena se consideraba parte de la riqueza cultural que tiene el Ecuador. Por tanto, 

era necesario que se respete su diversidad y cosmovisión.   

 

4. Según Vargas (2020) el cuarto punto era sobre  “Entrega de los fondos 

presupuestarios para las nacionalidades indígenas, a través de un proyecto de ley presentado 

por la CONAIE, discutido y aprobado por el congreso nacional (…). Obras prioritarias de 

infraestructura básica de las comunidades indígenas”. De este modo, se resaltaba la 

importancia de los recursos económicos y su distribución tanto para realizar infraestructuras 

tales como colegios y centros de salud, mismos que servirían de utilidad a la comunidad. Por 

otro lado, el fondo presupuestario era importante ya que, estos estaban destinados a la mejora 

de la calidad de vida de los sectores indígenas y pobladores.  

 

5. Proteger los sitios de vital importancia cultural, como lo dice Vargas  (2020) 

“protección y desarrollo de los sitios arqueológicos, por parte de la CONAIE y sus 

organizaciones filiales”. En este apartado, lo que se solicitaba era la protección a las reservas 

naturales y sitios en donde se ha formado la historia y cultura indígena. Evitando así, la 

violación y explotación de la naturaleza y sus recursos de manera indiscriminada.  

 

6. Sobre la enseñanza de los idiomas, Vargas  (2020)  explica que “expulsión 

del Instituto Lingüístico de Verano (ILV)”. El desacuerdo parte del tratado de Sarayacu en 

1989 en el cual el estado en conjunto con el Ministerio de Educación estaría encargado de la 

enseñanza bilingüe. En este periodo se incumplió el acuerdo debido a que, los pobladores 

sentían que los educadores intentaban dejar en un plano secundario a la cultura indígena. Por 

ello, se solicitó que en esta instancia y para evitar este tipo de situaciones, el quichua sea 

reconocido como un idioma oficial dentro del Ecuador.  

 

7. Sobre el séptimo punto Vargas (2020) menciona que “Ejecutar la legalización 

y financiamiento por el Estado a la medicina indígena”. Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, lo que solicitaba el pueblo indígena era recursos para la atención y salud de sus 

comunidades. Además, solicitaban el reconocimiento de las técnicas y medicina ancestral 

que se aplicaba ante diferentes enfermedades o dolencias. Por ejemplo, la limpia, hierbas 

medicinales, entre otras.   

 

 4.2.2 Acciones previas 

 

Díaz antes del levantamiento, la asamblea de la CONAIE conjuntamente con los 

dirigentes recorrería sus comunidades de cada provincia para socializar los 16 puntos del 

mandato a la vida. Además de ello, coordinaron las acciones para el cierre de carreteras y 

toma de diferentes espacios (Silva & Salinas, 2019). Es en estas instancias, las 

movilizaciones indígenas se organizaban previo al levantamiento. Cabe mencionar que todas 

las comunidades estuvieron organizadas y se apoyaron mutuamente a nivel nacional. Antes 
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de que se decidiera las movilizaciones se intentó dialogar con el gobierno, debido a no haber 

una respuesta se decreta el paro, como lo expresa Simbaña  y Rodríguez (2020): 

 

Ante la falta de respuesta gubernamental, y una vez que se ha analizado la situación 

de hambre y angustia de todos los ecuatorianos, la CONAIE se ve en la obligación 

de liderar, por primera vez, una medida de hecho que movilice a todas nuestras 

organizaciones y comunidades de base hacia un Paro Nacional. Esta medida la 

exponemos ante la Asamblea y aguardamos su decisión para definir la fecha y 

mecanismos de acción. (p. 35)  

 

Antes del levantamiento la CONAIE había intentado establecer diálogos con el 

gobierno, es por ello que, al no haber una respuesta, se decide realizar las movilizaciones a 

nivel nacional.   

 

4.2.3 Acciones del levantamiento 

 

Las acciones del levantamiento indígena comenzaron con la toma pacífica de la 

iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Quito, esto sucedió el 28 de mayo de 1990, siendo 

un prólogo de lo que vendría. La toma de la iglesia duró 7 días, estando allí se envía una 

carta al presidente Rodrigo Borja exponiendo las razones y reclamos del pueblo indígena. 

En ella se exigía al gobierno una respuesta para los dieciséis puntos del Mandato por la vida 

y los derechos de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Las acciones empezarían los 

días 4 y 6 de junio y continuarían extendiéndose a lo largo de la sierra y costa ecuatoriana 

(Botero, 2001).Principalmente los reclamos eran debido a que los indígenas se sentían 

apartados por el gobierno de esa época, que decía tener raíces social-demócratas. En este 

espacio el presidente de la república había prometido durante varios discursos la devolución 

de tierras, educación plurilingüe, entre otras. Mismas promesas que no fueron solventadas 

completamente ni atendidas.  

 

FIGURA 2: POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA IGLESIA 

DE SANTO DOMINGO QUITO 

 
Fuente: (Silva & Salinas, 2019) 

Elaborado: Edison Sango 
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En la provincia de Chimborazo en especial en Riobamba se comenzó la 

obstaculización de carreteras mediante piedras y carros, esto con la finalidad de que no 

pasara ningún vehículo (Silva & Salinas, 2019). Todo esto ya estaba planificado, cabe 

mencionar que los bloqueos de las carreteras se hicieron en la madrugada evitando así 

cualquier interferencia militar o policial. 

 

FIGURA 3: BLOQUEO DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
Fuente: (Silva & Salinas, 2019) 

Elaborado: Edison Sango 

 

El bloqueo de carreteras tenía un fin como lo explica Quijije (2016) y es que se verían 

los efectos que “producen un desabastecimiento de productos de primera necesidad y 

alimentos en las ciudades, paralizan las actividades comerciales, e incomunican al país” 

(p.7). Por ende, una de las estrategias para que el movimiento indígena sea tomado en cuenta 

era incomunicar las carreteras del país, lo que produciría un desabasto de víveres esenciales 

a nivel nacional.  

 

En la misma provincia, en la ciudad de Riobamba Monseñor Corral viajo hasta allí a 

una estación de radio para evitar que el medio de comunicación siguiera informando, sin 

embargo al ver gente este decide cambiar de opinión y apoyar el movimiento, según el relato 

de Ávalos (2019) estas fueron sus palabras: “¡ya no voy a ser mediador de nada y me uno al 

movimiento indígena y les apoyo en su movilización!, entonces se vira el hombre y se da un 

discurso tan radical que también después tuvo sus repercusiones” (p.43). Al respecto, con el 

inicio de las movilizaciones el pueblo indígena fue ganando más apoyo entre los ciudadanos 

y algunas personas, como en el caso del padre de la iglesia Monseñor Víctor Corral.  

 

Mientras se efectuaban las marchas en Riobamba hubo actos ilícitos por parte de los 

protestantes tales como saqueos, cobros para que los autos puedan pasar los bloqueos de las 

carreteras y agresiones físicas a los transeúntes que estaba en el camino de la gente que 

estaba protestando, esta forma de violencia se trató de justificar como euforia del momento 

(Boletin del pre, 1990). Es necesario resaltar que la violencia ejercida fue en gran parte de 

la ciudad de Riobamba en donde las manifestaciones comenzaron a ser más intensas, 

mientras que los cobros se dieron a todo auto que intentaba pasar por las carreteras 

bloqueadas.   
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En Riobamba también la asamblea de Centros agrícolas de la provincia de 

Chimborazo emitió algunas resoluciones en caso las movilizaciones se siguieran 

extendiendo, estas fueron: el levantamiento indígena de un sector de la población obedece a 

un intento de manipulación política utilizando a los propios campesinos e indígenas en forma 

de pretexto para fines políticos. Otro de los argumentos era que el gobierno tergiversaba la 

verdad sobre el problema agrario, que según ellos ya estaban solucionado, sin embargo, 

todavía se seguían manteniendo la invasión de las tierras a las propiedades campesinas. Por 

último,  advirtieron de en caso de no ser escuchadas sus demandas iban a haber nuevos 

levantamientos con brotes de violencia, con el propósito de reclamar sobre los derechos 

humanos que estaban siendo violentados (Moran, 1990). La reunión y resoluciones se lo 

hicieron días antes de que la CONAIE y el gobierno empezaran a dialogar, esto como una 

medida de previsión en caso no se produzcan soluciones favorables a sus demandas.    

 

Mientras que en la ciudad de Moya, un grupo de policías fue secuestrado al intentar 

despejar el bloqueo de las carreteras (Contrero, 1990). La policía y alto mandos del ejército 

querían rescatar a los secuestrados mediante el uso de la violencia. Sin embargo, el 

presidente Rodrigo Borja ordenó que no se realice ningún movimiento, hasta que se 

establezcan negociaciones con los indígenas. Para el dialogo se solicitó la ayuda del obispo 

de Riobamba Monseñor Víctor Corral, tras 6 horas de negociación los presos fueron puestos 

en libertad (Ortiz, 2015). Las personas que habían sido secuestradas fueron rescatadas 

pacíficamente tras el dialogo entre el obispo y los indígenas. 

 

Mencionar también que, en las provincias de la Sierra se reclamaba al gobierno la 

necesidad de nacionalizar el idioma quichua como un idioma oficial del Ecuador (Silva & 

Salinas, 2019). Estas demandas se sucedían por considerarse un sector marginado tan solo 

por la barrera del idioma. 

 

FIGURA 4: DISCURSO SOBRE LA IMPORTANCIA DE NACIONALIZAR AL QUICHUA 

COMO UN IDIOMA OFICIAL 

 
Fuente: (Silva & Salinas, 2019) 

Elaborado: Edison Sango 

 

En la comunidad de Gatazo, fue asesinado un hombre llamado Oswaldo Cuvi Inga, 

fue muerto por un balazo a la altura del pecho, este disparo fue realizado por los militares. 
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(Silva & Salinas, 2019). Tras este incidente, el pueblo indígena insto a los militares a 

abandonar la zona de manera pacífica. 

 

FIGURA 5: ACOMPAÑAMIENTO DEL PUEBLO INDÍGENA A LOS MILITARES PARA 

QUE SALGAN DE GATAZO TRAS HABER MATADO A UN INDÍGENA 

 
Fuente: (Silva & Salinas, 2019) 

Elaborado: Edison Sango 

 

En la ciudad de Riobamba se marchaba a voz de grito conciencia y libertad, por la 

tierra y la paz (Silva & Salinas, 2019). Horas después el cuerpo de Oswaldo Cuvi Inga sería 

trasladado en una carroza por la ciudad. Su recuerdo perdurará en la historia con la frase: 

  Quizás Dios me de vida y yo he de sacar adelante a mis hijos con educación... que 

no sufran como nosotros sufrimos. Solo del terreno, de la agricultura no alcanza, que 

tengan un poquito en la vida. Un poquito más de facilidades para poder vivir 

(CORPUKIS, 2020).  

 

En estas circunstancias se puede evidenciar con esta frase, las condiciones que vivían 

las comunidades indígenas y campesinas. Este suceso ellos lo veían como un fortalecimiento 

para que se siga lucha por los ideales que perseguían en esa época.  

 

FIGURA 6: TRASLADO DEL CUERPO DE OSWALDO CUVI 

 
Fuente: (CORPUKIS, 2020). 

Elaborado: Edison Sango 



  

29 
 

 

En otra ciudad de la provincia de Chimborazo se presentó otro incidente con las 

fuerzas armadas, como lo menciona Quijije (2016) “También en Columbe, en la misma 

provincia, un helicóptero artillado del ejército disparó sobre los alzados, lo que produjo un 

herido de consideración” (p.10). Este hecho de violencia no salió en los médios de 

comunicación, la noticia se dio a conocer por la denuncia que realizó la CONAIE. 

 

Por último, mientras que días antes de que la CONAIE y el gobierno dialogaran 

algunos coordinadores del movimiento indígena y campesino amenazaban con realizar una 

medida de hecho argumentando que se vulneraba su derecho a la libre expresión. Así mismo, 

argumentaban que no estaban siendo manipulados por ningún movimiento político 

(Sangoquiza, 1990). Este accionar surgió por las diferentes noticias que circulaban, en la que 

se manifestaba que las movilizaciones estaban siendo orquestadas por movimientos 

políticos. También, con la medida de hecho se pretendía llevar las demandas a instancias 

internacionales, sin embargo, días después el gobierno y la CONAIE empezaron las 

negociaciones.  

 

4.3 Respuestas del gobierno ecuatoriano 

 

En la entrevista realizada por el canal uno, Rodrigo Borja menciona que “la 

movilización indígena, que contó no solo con conocimiento de mi gobierno, sino además 

con el apoyo logístico para que los manifestantes pudieran caminar largos trechos con la 

ayuda de las fuerzas armadas y de grupos del gobierno” (Róbles, 2021). No obstante, se 

presentaron casos de represión del gobierno en diferentes sectores de la provincia de 

Chimborazo. 

 

Como es el caso de Gatazo, debido a las vías incomunicadas que estaban en bloqueo 

por los indígenas, hubo confrontaciones en la que ocurrió la muerte de Oswaldo Cuvi. 

Mientras tanto, ocurrieron disparos al líder indígena de Colta en donde le hirieron en la 

pierna (Quijije, 2016). Toda esta situación y represión del gobierno era visto por los 

indígenas como un intento de acallarlos. Sin embargo, no los desalentó pese a que hubo más 

denuncias de abusos y atropellos de autoridad, sobre todo en otras partes de la provincia de 

Chimborazo.  

 

FIGURA 7: LÍDER DE LA COMUNIDAD DE COLTA HERIDO EN LA PIERNA POR UNA 

BALA MILITAR 
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Fuente: (Silva & Salinas, 2019) 

Elaborado: Edison Sango 

 

Aunado a esto, el gobierno de Borja comienza la utilización de los medios de 

comunicación quienes a través de la manipulación comienzan a  atacar a las marchas que se 

estaba produciendo en esas fechas, incluso en un discurso diría que las marchas están 

manipuladas por gente que quiere desestabilizar al país (Silva & Salinas, 2019). 

 

FIGURA 8: DISCURSO DEL PRESIDENTE BORJA 

 
Fuente: (Silva & Salinas, 2019) 

Elaborado: Edison Sango 

 

Tras esto, la respuesta a un diálogo del gobierno tardo un poco, pues al inicio había 

la confusión de no saber que significaba el accionar de los indígenas. Con el pasar de los 

días del levantamiento la presidencia tuvo que ceder y aceptó negociar con el pueblo 

indígena como lo señala la Silva y Salinas (2019) “A base de acuerdos entre la CONAIE y el 

gobierno para empezar un diálogo se levanta la huelga de hambre en la iglesia de Santo 

Domingo Quito.” Por lo que se inició el proceso de comunicación y debate entre las 

instancias indígenas y el estado ecuatoriano, mismos que debían encontrar soluciones a las 

demandas de la CONAIE.  

 

Una vez entablado el diálogo se presentaron una serie de inconvenientes, debido a 

que había una serie de problemáticas a tratar y se debían establecer un orden jerárquico en 

el que debían ser debatidas. Borja, frente a las próximas elecciones decide que lo mejor es 

hablar sobre aquellos aspectos que pueden ser tratados administrativamente, evitando así la 

burocracia. Sin embargo, esto fue visto como que el gobierno quería tener un rol 
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administrador, es decir que no iba a tratar los problemas directamente delegando a otros 

organismos (Santana, 1992).  Debido a ello, algunas demandas de los pueblos indígenas no 

fueron atendidas. El gobierno pretendía delegar la responsabilidad a otras instancias 

gubernamentales, desprendiéndose así de los reclamos y puntos a tratar.  

 

Posterior a ello y tras 5 meses de negociaciones el pueblo indígena sintió que no se 

atendían a sus demandas y tras varios meses más comenzó a haber un distanciamiento entre 

la CONAIE y el gobierno (Macas, 1992). Se considera que, aunque hubo avances y algunos 

puntos si fueron tratados y hubo un cambio significativo, fue insuficiente para enfrentar los 

niveles de pobreza que se vivenciaban en esa época en los sectores campesinos.  

 

En conclusión, el gobierno actuó debido al levantamiento indígena, siendo su rol 

administrativo y cumpliendo parcialmente con los acuerdos que se le solicitaron. Cabe 

mencionar que, la CONAIE se consolido como principal representante de los pueblos 

indígenas y principal mediador entre el estado y ellos.  

 

4.4 Consecuencias del levantamiento indígena 

 

El levantamiento indígena es visto por su propia comunidad como un accionar que 

defiende al pueblo de las injusticias, a pesar de tener en contra las fuerzas del poder (Macas, 

1992). Por ello, estas acciones se vieron reflejadas en las consecuencias a priori que tendrían 

y estas son:  

 

4.4.1 Consecuencias Políticas 

El gobierno nacional se comprometió a revisar y aprobar las propuestas que la 

CONAIE había presentado, como intermediario del acuerdo estuvieron la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana (Tapuy, 2020). Basado en este acuerdo, el gobierno debió cumplir los 

acuerdos que prometió en los procesos de diálogo. 

 

Además luego de la marcha se logro un aspecto muy importante, como lo menciona 

Tapuy (2020) “en corto y mediano plazo el movimiento indígena logra pasar de la 

invisibilidad a la visibilidad (…) El movimiento indígena pasa a ser entre los actores sociales 

y el sistema político del país”. Tras los levantamientos, el movimiento indígena logró tener 

participación en situaciones políticas importantes, lo que se consideró bajo su punto de vista 

formar parte de un estado democrático. A su vez, después de los hechos de 1990, fueron 

cogiendo fuerza en los temas políticos, y su relevancia comenzó a ser más notoria, teniendo 

un rol más activa en la política.  

 

Por último, tras los acontecimientos de las movilizaciones indígenas dejó una marca 

en el país sobre todo en la constitución, la cual reconoció los derechos colectivos y definió 

al estado como plurinacional e intercultural. Además, mejoró el trato entre el gobierno y los 

diversos grupos y culturas propias de la sociedad ecuatoriana (Cabascango, 2020). En 

conclusión, las movilizaciones indígenas lograron su objetivo a corto plazo, que era el 

reconocimiento de su cosmovisión y costumbres. El artículo que el pueblo indígena exigían 
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fuera modificado era el número 1 de la constitución de 1979 sobre los principios 

fundamentales, la cual mencionaba que: 

 

Art.1.-   El idioma oficial es el castellano. Se reconocen el quichua y demás lenguas 

aborígenes como integrantes de la cultura nacional. 

 

Tras las movilizaciones indígenas, a futuro sería cambiado este artículo, pasando a 

considerar al Ecuador como un estado pluricultural, además del reconocimiento del quichua 

como un idioma oficial.  

 

4.4.2 Consecuencias Sociales 

 

Dentro de lo conseguido en el aspecto social según Tapuy (2020) explica que el 

movimiento indígena consiguió  “el reconocimiento del carácter plurinacional de nuestra 

sociedad y del Estado”. Esto significo reconocer la riqueza de las diversas culturas indígenas 

del país, tanto en su cosmovisión y también en la nacionalización del quichua como un 

idioma oficial del Ecuador. Convirtiéndolo así, en un estado plurilingüe.  

 

Otro de los logros alcanzado fueron crear espacios en el entorno social, teniendo así 

una amplia visibilidad no solo dentro del país, sino también fuera del él (Tapuy, 2020). Esto 

significó un logro importante, pues el movimiento indígena consiguió hacerse eco fuera de 

las fronteras del Ecuador. Se logró mediante las campañas que durante años habían estado 

haciendo, sobre todo en la reivindicación de sus derechos y el cambio de la reforma agraria.   

 

Conjunto con lo antes mencionado, se considera que el movimiento indígena tiene 

relevancia en el escenario social y político del Ecuador en las últimas décadas, cuestionando 

el modelo de desarrollo vigente en el país y el tipo de democracia adscrito a este modelo. 

Uno de los principales ideales del movimiento indígena es rechazar la exclusión social que 

a su punto de vista ha sido excluyente con su cultura, racista e irrespetuosa con su 

cosmovisión (Larrea, 2006).En este plano el movimiento indígena tras el levantamiento de 

1990, ha logrado disminuir la brecha, por ende la sociedad actual es menos segregacionista, 

en donde al indígena se lo considera una persona que se le valora en su entorno donde trabaja, 

su cultura, esfuerzo es reconocido y respetado.  

   

4.5 Discusión de resultados  

 

Existen diversas causas para la movilización indígena del año 1990. En la 

investigación se pudo encontrar que fueron: antecedentes de represión de diferentes 

gobiernos sufridos por varios años y sobre todo atender a las necesidades de los pueblos 

indígenas expresados en los 16 puntos de los mandatos a la vida y derechos a las tierras. 

Además, se encontró que la respuesta del gobierno nacional del presidente Rodrigo Borja 

fue de represión y que hubo conflicto entre militares e indígenas. Tras varios días del 

levantamiento indígena, el gobierno decide dar paso al diálogo en donde se tratarían de 
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atender a las necesidades de los pueblos indígenas. Posterior a ello, se ha encontrado que las 

consecuencias del levantamiento indígena tuvieron beneficios ya que, el quichua pasó a ser 

reconocido como un segundo idioma oficial del Ecuador, se declaró al estado ecuatoriano 

como un ente plurinacional. Por último, el reconocimiento a nivel político y social de la 

CONAIE como representante de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

El presente estudio se debe tomar en cuenta para futuras investigaciones ya que, 

cuenta con metodología documental que aportará información para futuros trabajos 

investigativos sobre los levantamientos indígenas que han ocurrido no solo en la provincia 

de Chimborazo y la ciudad de Riobamba, sino también a lo largo del a historia del Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

Se identificaron las causas del levantamiento indígena en el año de 1990 en la ciudad 

de Riobamba mismas que, se han venido forjando durante varios siglos. Se remontan desde 

la llegada y conquista española, en donde eran sometidos a torturas, expropiaciones de sus 

tierras y a trabajos forzados. Cuando finalizó esta época colonizadora y tras la independencia 

del país, el indígena tuvo que soportar otra forma de explotación, llamada terratenientes y 

huasipungos. Conjuntamente con esto, y varias décadas de levantamientos, de ser silenciados 

y de sufrir injusticias como la ley del pago rústico, se logró firmar el acuerdo de Sarayacu, 

mismo que sería incumplido en los años posteriores. Basado en todas las problemáticas 

expuestas, fueron las desencadenantes para las movilizaciones indígenas. 

 

Tras el análisis de los acontecimientos, se identificó que en primera instancia fue de 

represión por parte del estado, desplegando militares y policías. Mismos que, en algunos 

sectores de la provincia de Chimborazo como Gatazo y Colta hubo enfrentamientos, donde 

hubo heridos e incluso muertos. Después de varios días el accionar del gobierno fue de 

diálogo. 

 

Tras el análisis de los hechos se encontró que, el gobierno atendió a las demandas 

del pueblo indígena, sobre todo algunos de los 16 puntos de los mandatos a la vida y derechos 

de las tierras. Siendo los más destacables el reconocimiento del quichua como segundo 

idioma del Ecuador, se respetó la cultura y cosmovisión de los indígenas, por lo cual el 

estado pasó a llamarse verdaderamente plurinacional.  

 

Se determinaron que las consecuencias del movimiento indígena fueron: En el 

ámbito político lograron más visibilidad y participación democrática, como en la 

incorporación de partidos políticos y que estos sean tomados en cuenta seriamente, 

respetando sus derechos y opiniones. En lo social, se logró que haya instancias donde se 

pueda enseñar el quichua sin riesgo a que sus educadores menosprecien la cultura de los 

pueblos indígenas. Además, se estableció a la CONAIE como portavoz y mediadora entre 

estado e indígenas.    
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que a futuro el tema de investigación sea explorado y ampliado a 

fondo, tanto en sus antecedentes históricos y a los hechos transcurridos durante las 

movilizaciones ya que, forma parte de la historia del Ecuador.  

 

Se recomienda a los futuros investigadores que la investigación sea considerada 

como base para futuras investigaciones y estudios sobre las movilizaciones indígenas. Pues, 

consta de materiales recopilatorios como videos, artículos digitales y periódicos que relatan 

los acontecimientos de la movilización indígena de 1990.  

 

Los beneficios tanto políticos como sociales fueron a través de un periodo de lucha 

que empezó con las movilizaciones indígenas. Por ello, se recomienda que para futuras 

investigaciones sobre las comunidades y pueblos indígenas se considere estos hechos y los 

logros alcanzados durante el año de 1990. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Páginas del periódico de Riobamba El Espectador del año 1990 
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