
La Conquista desde los conquistados: voces indígenas en la historia de 

América 

La historia de la conquista de América ha sido contada, en su mayoría, desde la perspectiva 

de los conquistadores europeos. Sin embargo, existen registros y voces indígenas que permiten 

reconstruir cómo vivieron los pueblos originarios ese proceso. Esta lectura breve busca recuperar y 

presentar esas miradas. 

1. Crónicas desde la otra orilla: abusos, adaptación y resistencia 

Textos como el "Códice Florentino", compilado por fray Bernardino de Sahagún con 

testimonios nahuas, y la "Nueva Crónica y Buen Gobierno" de Felipe Guamán Poma de Ayala, 

mestizo quechua, ofrecen visiones críticas del impacto español. Describen masacres, abusos y el 

desmoronamiento del orden prehispánico, pero también estrategias de adaptación y resistencia. 

2. El trauma de la Conquista: 

Para muchos pueblos, la llegada de los europeos significó una catástrofe cultural, social y 

demográfica. Las enfermedades, la esclavización, la imposición de una religión y lengua ajenas 

alteraron profundamente el tejido indígena. La violencia no fue solo física, sino simbólica, afectando 

la cosmovisión de los pueblos originarios. 

3. Resistencia activa y pasiva: 

A pesar del dominio militar español, múltiples comunidades resistieron: desde las guerras 

abiertas (como las del pueblo maya en Yucatán) hasta la resistencia cultural encubierta, preservando 

rituales y lenguas en secreto. El proceso de conquista fue largo, conflictivo y lleno de contradicciones. 

4. Reivindicar otras memorias: 



Leer la conquista desde los conquistados no es solo un acto académico, sino un ejercicio de 

justicia histórica. Al comprender cómo los pueblos indígenas experimentaron, sobrevivieron y 

reinterpretaron la conquista, damos voz a memorias que han sido silenciadas por siglos. 
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Historia de los Pueblos Indígenas del Ecuador: 
De la Conquista a la Actualidad 

Desde la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los pueblos indígenas del 

actual territorio ecuatoriano han atravesado un proceso histórico complejo, marcado por la 

resistencia, la adaptación y la lucha constante por sus derechos y su identidad. 

 

1. La Conquista y el Periodo Colonial (siglos XVI-XVIII) 

La conquista española supuso un quiebre brutal en las estructuras sociales, políticas y culturales 

de las civilizaciones originarias como los Quitu-Cara, Cañaris, Shuar y otros pueblos andinos y 

amazónicos. Se impuso el sistema de encomiendas, reducciones y tributos, donde los indígenas 

fueron forzados a trabajar para los encomenderos. Sin embargo, las rebeliones como las de los 

Puruhá y los Cañaris mostraron que la resistencia nunca desapareció. 

 

Durante el periodo colonial, la Iglesia católica tuvo un rol ambivalente: por un lado, impuso la 

evangelización y la aculturación; por otro, algunos misioneros defendieron a las comunidades frente 

a abusos. La sociedad colonial fue profundamente jerárquica, y los indígenas ocuparon el estrato 

inferior. 

 

2. Siglo XIX: Independencia y República 

Con la independencia (1822) y la formación de la República del Ecuador (1830), los indígenas no 

obtuvieron mejoras sustanciales. Aunque legalmente dejaban de ser “indios tributarios”, en la 

práctica continuaron siendo explotados en haciendas mediante sistemas como la del “concertaje”. 

La República consolidó el modelo agroexportador sobre la base del trabajo indígena en la Sierra. 

 

3. Siglo XX: Reforma Agraria y Movilización 

Durante el siglo XX, especialmente desde los años 60, el movimiento indígena comenzó a cobrar 

fuerza con la creación de organizaciones como la ECUARUNARI (1972) y la CONAIE (1986). Las 

luchas giraron en torno al acceso a la tierra, la educación bilingüe, y el reconocimiento de los 

derechos culturales. Las reformas agrarias (1964 y 1973) no resolvieron del todo los problemas de 

fondo, pero fueron un parteaguas en el proceso de organización comunitaria. 

 

4. Siglo XXI: Constitucionalismo Plurinacional y Nuevos Retos 

La Constitución de 2008, impulsada en parte por las demandas del movimiento indígena, reconoció 

al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Se consolidaron derechos colectivos como 

la autodeterminación, la justicia indígena y el derecho al territorio. 

 

Sin embargo, los pueblos indígenas aún enfrentan grandes desafíos: el avance de las industrias 

extractivas en territorios ancestrales, la discriminación estructural, la desarticulación comunitaria y 

el debilitamiento de organizaciones históricas. Aun así, el movimiento indígena sigue siendo un actor 

fundamental en la vida política del país, como lo demuestran las protestas de 2019 y 2022. 

 

Conclusión 

La historia de los pueblos indígenas del Ecuador no puede ser entendida solo como una narrativa 

de opresión, sino también como una historia de resistencia, reconstrucción y propuestas alternativas 

de vida. Su papel en el presente es clave para repensar un país más justo, plural y sostenible. 


