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PUEBLOS INDIOS
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En los dos últimos decenios los Indígenas 
del Ecuador se han convertido en los nuevos ac
tores del escenario político del país. Acciones y 
reflexiones han Ido precisando fundamentos 
teóricos que confieren orientación al proceso 
relvlndlcatlvo que llevan adelante. SI bien la 
capacidad de Interpretación es todavía reducida 
para abarcar los distintos aspectos de esa 
compleja problemática. las bases de discusión 
que hasta ahora se han podido formular consti 
tuyen Indicios de una Innovadora rama de la 
sociología política ecuatoriana. 

Por tratarse del elemento que estructura el 
análisis. en el centro de la cuestión está el con
cepto de nacionalidad. A pesar de que se rela
ciona con Ideas esenciales de la política mo
derna, como son las de Estado y Nación, no 
existe aún consenso sobre lo que debe enten
derse por naclonalídad. Aunque los Indígenas se 
basan en la noción de nacionalidad para recla
mar sus derechos históricos de pueblos y para 
expresar la necesidad de una práctica política 
que como a comunidades específicas y diferen
ciadas les corresponde. la Indeterminación del 
concepto se manifiesta en la actitud de la clase 
política rectora que rehusa de plano considerar 
a los pueblos Indios como comunidades nacio
nales. 
El concepto de nacionalidad india. - En el 
discurso del poder el concepto de nacionalidad 
se utiliza sólo para denotar la pertenencia del 
Individuo a un Estado determinado. omitiendo 
la segunda acepción del término. que denota y 
define colectividades específicas que se han de
senvuelto en tales o cuales espacios geográfi 
cos, manteniendo tradiciones propias y conser
vando prácticas económicas, culturales. lin
güísticas y sociales comunes. 

En el doble significado de nacionalidad, o 
sea el que utiliza el Derecho y el del análisis his
tórico-político, los indios han encontrado el 
asidero teórico necesario para ubicarse históri 
camente como pueblos conformados en la con
vivencia social y. al mismo tiempo. para exigir la 
práctica y los derechos políticos que les asisten 
ahora. 

El concepto de nacionalidad. que valora po
sitivamente las peculiaridades de esos pueblos. 

lleana Almeida Yélez 

ha estimulado en alto grado su autoestima y ha 
Impulsado su protagonismo político en los úl
timos años. Caracterizan esta nueva actitud la 
presencia de los Indígenas en la arena política. 
su capacidad para organizarse, su voluntad de 
tomar decisiones propias en todas las esferas 
de la actividad social y sus aspiraciones de au
tonomia. 

En el momento actual su compromiso radica 
en actuar a partir de la reflexión sobre su verda
dera realidad y en rechazar la Integración for
zada a una sociedad ajena a su ser singular. La 
conciencia India se opone. Invalidándola, a la 
vieja posición Indigenista que pretendía que el 
Indio sirviera sólo como factor coadyuvante 
para explicar los conflictos clasistas urbanos, 
que en buena medida eran ajenos a los propios 
Indígenas y que no se encaminaban a alcanzar 
una auténtica transformación social en benefi
cio suyo. 

SI la historia es el compendio de los hechos 
políticos. los pueblos Indios. que tratan de su
perar la Inmovilidad y la atemporalidad de qui
nientos años de opresión, han retornado al de
venir histórico. Saben que en el calendario de la 
Historia universal sus procesos llevan siglos de 
retraso. pero están conscientes de que el único 
camino para acelerar su desarrollo es la lucha 
política que se traduce en reclamos territoriales 
y/o juridícos. culturales. língütsttcos, educati 
vos, económicos. sociales y hasta psicológicos. 
La relación con el Estado.- En ese empeño 
Indígena cobra particular Importancia la rela
ción del Estado y la nación ecuatorianos con los 
pueblos originarios del Ecuador. Lo que haga o 
deje de hacer el Estado frente a sus demandas 
políticas resulta primordial y decisivo. Sólo 
desde las Instancias estatales puede asegurarse 
la participación Igualitaria de todas las comu
nidades nacionales. La exigencia India al Es
tado ecuatoriano cuestiona el carácter unína
clonal que adquirió desde su fundación. así 
como sus arbitrarias Imposiciones sobre el 
conglomerado de la población sin discernir di
ferencias dentro de ellas. Mas los niveles de 
autonomía que plantean los pueblos Indios no 
entrañan el propósito de constituirse en esta
dos aislados. en goce de una soberanía total, I 
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sino la conformación de un Estado plurinacío
nal dentro del cual puedan establecer vínculos 
económicos y administrativos. 

En 1830 surgió el Estado ecuatoriano y pau
latinamente se ha venido forjando la nación 
ecuatoriana que ha monopolizado la represen
tatívídad estata!. Los pueblos Indios no tuvieron 
cabida en el proyecto político de las clases do
minantes. constituyendo por ello un ejemplo 
típico de pueblos oprimidos o. para decirlo de 
una manera más apropiada, un prototipo de 
naciones clandestinas. 

Los vínculos existentes entre los Indios 
ecuatorianos y los ecuatorianos no Indios han 
hecho de ellos comunidades vecinas pero no 
allegadas. Sin Interacción histórica Igualitaria y 
en ausencia del papel relaclonador que debió 
desempeñar el Estado, las condiciones Impues
tas por el colonialismo se han profundizado en 
la época republicana. El mestizaje racial no ha 
suscitado un verdadero sentimiento de unidad 
política. La nación ecuatoriana, en la forma que 
tienen y en el sentido que se da en la actualidad 
a las naciones modernas, ha ejercido el dominio 
político desde la Independencia americana 
hasta hoy día. La heterogeneidad nacional del 
país no se ha reflejado en la función estatal, La 
historia oficial y escrita de la nación ecuato
riana es susceptible, como cualquiera otra. de 
ser dividida en periodos. Se comprueban en ella 
acontecimientos, personajes. fuerzas sociales, 
sistemas económicos y cambios culturales que 
no toman en cuenta a los pueblos indios: semi
paralizados en su evolución autónoma y ocultas 
sus luchas seculares. han sido desconocidos 
por la historiografia y la historia de la nación 
ecuatoríana. 
La autonomía.- La exigencia de autonomía, 
como un modo de ejercer determinados grados 
de soberanía, encuentra entonces explicación 
lógica entre los Indios que perciben claramente 
su desconexión con el Estado. Resulta. asimis
mo, natural su propuesta de establecer un Es
tado plurlnacional, es decir una estructura que 
contemple espacios para las diversas propues
tas políticas de las nacionalidades Indias del 
Ecuador. En las condiciones contemporáneas 
esto sólo sería posible con el acceso a la parti
cipación estatal a través de las normas del sis
tema representativo. En otras palabras. hacer 
posible que los pueblos Indios Integren las Ins
tancias gubernamentales mediante su repre
sentación en los grupos parlamentarios. su ac
tuación en los estamentos de las gestiones mi
nisteriales y su participación en la adminis
tración provincial y cantonal; en fin, su presen
cia como pueblos peculiares en el seno de las 

Instituciones que deciden e Influyen en las de
terminaciones políticas y económicas. Todo ello 
sin dejar de lado su intervención en el Juego de
mocrático a través de un partido político. si así 
lo deciden. 

Los gobiernos que se han sucedido en el pais 
a lo largo de la República jamás han estado dis
puestos a remediar la omisión cometida con los 
pueblos Indios ni tampoco a enmendar los efec
tos destructivos que ha causado el desinterés 
estata!. En los últimos años apenas si se han 
acogido ciertas Iniciativas Indígenas referidas a 
la educación íntercultural bilingüe que, en rela
ción con la dimensión global de la problemática 
India, no pasan de ser logros sobremanera 
escasos. 

SI los pueblos Indios no resuelven, cons
ciente y planíflcadamente, su propio desarrollo 
y evolución y si no alcanzan los niveles de auto
nomía necesarios para su consolidación nacio
nal. no se vislumbra la posibilidad de Impedir su 
desaparición. La historia demuestra que los 
pueblos no pueden subsistir sin ejercer su so
beranía, parcial o total. sin que se relacionen y 
negocien directamente con el mundo exterior. 
sin planificar su desarrollo y administrar su 
economía y sin adoptar la tecnología más mo
derna y adecuada a su cultura. 

Las limitaciones políticas del Estado ecua
toriano frente a las demandas de los pueblos In
dios desvirtúan totalmente el sentido de la de
mocracia moderna que pretenden ostentar los 
gobiernos sucesivos. Por el contrario, se oponen 
a las Ideas de progreso social ajustado a las 
genuinas necesidades de todos los sectores de 
una nación. 

El temor ilusorio a la fragmentación del país 
va contra la idea de un nuevo tipo de Estado. 
Una ideología fuertemente arraigada en la tra
dición y en los Intereses de las clases dominan
tes. en las que persisten todavía valores colo
nialistas. Impiden que los pueblos Indios alcan
cen el despliegue espiritual y material a que tie
nen derecho. 

Un análisis del Estado y de la nación ecua
torianos a partir del concepto de nacionalidad 
tan breve como el que hemos intentado hacer. 
permite percibir la desigual distribución del po
der entre las comunidades nacionales del país y 
también alienta a exponer los afanes políticos 
de los pueblos Indios que, como naciones clan
destinas, viven sin horizonte histórico y sin salir 
a la luz política. Sin embargo, el concepto es
tricto de nacionalidad no basta para examinar 
la compleja situación que atraviesan los pue
blos Indios. Hay que acudir, pues. a conceptos 
socloeconómlcos para completar el marco teó
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rico de la problemática Indígena. 
Dominación y discriminación. - Los pueblos 
Indios que forman parte de la sociedad ecuato
riana comparten, en cierta medida, con 'otros 
sectores, capas y clases sociales en desventaja 
la falta de Innumerables derechos. seguridades. 
libertades y posibilidades. Pero es precisamen
te entre ellos, entre los Indígenas, donde los de
sequilibrios e Injusticias sociales cobran di
mensiones muy graves que se rnaruñestan en 
crisis agudas. De ahí que la lucha de los Indios 
se Identifique parcialmente con la de esos otros 
sectores sociales vulnerados en sus derechos. 
aunque sus demandas se Inscriben en otros ho
rizontes en razón de sus características sin
gulares. 

Es verdad que en la actualidad los pueblos 
Indios son capaces de presentar reclamos polí
ticos bastante avanzados, pero no dejan de 
percíbírse ya síntomas de agotamiento en ellos. 
Al fin y al cabo son pueblos pequeños y vulne
rables, con bajos niveles de civilización y obli
gados. en la mayoría de los casos, a llevar una 
existencia rural basada en una elemental so
brevlvencla. Naturalmente, en la medida en que 
avanza su proceso de conclentlzaclón. la capa
cidad de analizar su situación se profundiza no 
sólo en cuanto a los asuntos que atañen a su au
tonomía sino también en la medida en que cote
jan su situación con la de otros sectores opri
midos como ellos por las características del 
sistema económico y social vigente. 

Comparemos lo más Importante. Tanto los 
campesinos Indios como los no Indios son los 
que realizan el trabajo más esforzado y peor re
munerado en la producción. El atraso al que se 
ha relegado el campo se manifiesta en el bajo 
nivel de vida. cultura. alimentación y educación 
de los campesinos en general. Sin embargo, so
bre los campesinos Indios recaen las presiones 
y abusos sociales con mayor Intensidad. El tipo 
de economía que han tenido que mantener y las 
Imposiciones que sufren sobre la tenencia de la 
tierra les Impiden participar plenamente en el 
desarrollo del país. Concentrados por siglos en 
latifundios y haciendas. subsisten aislados y 
dispersos, en condiciones de vida propias de 
épocas pasadas. No hay proyectos estatales que 
contemplen el mejoramiento concreto de sus 
condiciones de vida y no se Integran directa
mente al mercado. Las zonas que habitan son 
preteridas y olvidadas en lo que atañe a Infraes
tructuras y más servicios básicos. Al desinte
grarse las comunidades, los Indios se quedan 
sin tierras y se ven obligados a ofrecer su fuerza 
de trabajo en centros productivos del campo o 
de la ciudad, donde su cultura y su lengua sirven 

PUEBLOS INDIOS 

de pretexto para que se los explote más grave
mente aún. La tierra, para los Indios, a más de 
todo lo dicho. sigue teniendo el significado de 
territorio ancestral. 

Los trabajadores Indios en las ciudades su
fren mayor desamparo y pobreza que en el 
campo: las perspectivas para resolver tales 
problemas comunes a todos los trabajadores, 
Incluidos los obreros. ya en sí mismas limita
das, se estrechan más aún al tratarse de los In
dios. Los mígrantes Indígenas no son aceptados 
como Iguales en las ciudades ni en sus estable
cimientos industriales. Cuando logran Incorpo
rarse al funcionamiento urbano se les enco
miendan las tareas más duras y humillantes. 
Campesinos en sus comunidades. convertidos 
en trabajadores cítadlnos. se hacinan en ba
rriadas periféricas que carecen de toda atención 
municipal. Pese a los esfuerzos de la Nueva 
Iglesia Católica, que procura mitigar sus nece
sidades más apremiantes, en las urbes los In
dios quedan aislados, desorientados y abando
nados a su suerte. 

En la Reglón Amazónica tanto los colonos 
como los indígenas sufren la degradación del 
medio ambiente por la acción de las compañías 
petroleras y madereras transnaclonales. Pero 
mientras los colonos ven frustrados sus planes 
de productividad y rendimiento del suelo, los 
pueblos Indios asisten a la destrucción paula
tina e Inexorable de su entorno vital. No sólo se 
Impide que dispongan a su albedrío de los re
cursos naturales de las reglones que habitan 
sino que se atenta contra su propia existencia. 

Las consideraciones anteriores dan cuenta 
de la desventajosa posición de los Indígenas en 
la sociedad ecuatoriana. Y no se agota ahí el 
examen. En los más diversos contextos sociales, 
en los centros educativos, en los lugares públi
cos, en los medios de transporte colectivo, en 
los centros de comercialización y otros muchos 
lugares se manifiestan la hostilidad y el menos
precio al Indio. Esto. que se llama racismo, es 
una Ideología y práctica nociva no sólo para los 
Indios sino para todos los ecuatorianos y para 
todo el mundo, tan profundamente mestizado. 

Se requiere, pues, del esfuerzo concentrado 
de todas las Instituciones sociales y estatales. 
de reformas económicas, de nuevos entendi
mientos culturales y de cambios en los conteni
dos y formas de la educación para acabar con el 
racismo y el desprecio al Indio. Hay que cambiar 
la Constitución Política del Estado ecuatoriano 
y sus leyes. consignando en ellas los principios 
de la discriminación posiliva. Los Indios requie
ren de un resguardo legal que aliente su cultura 
y el ejercicio de su derecho de seres humanos en 
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trance de llevar adelante las conquistas polltl
cas y tecnológicas que con tanta urgencia pre
cisan. 

El colonialismo convirtió a la población In
dígena en una gran reserva aislada del mundo. 
Las diferentes Identidades históricas de los 
pueblos Indios permanecieron ocultas. El In
terés científico llevó en el siglo XIX a clasificar 
las lenguas Indias de Sudamérlca en grandes 
familias a partir de sus rasgos Intrínsecos. Ad
mitir la diversidad de lenguas y clasificarlas 
genéticamente fue el comienzo para discernir 
las peculiaridades de los pueblos Indios. Pero 
no fue suficiente. El paso de la Identidad lín
güistica a la de pueblos portadores de esas len
guas sólo fue posible cuando los propios Indios 
comenzaron a recobrar su personalidad, a re
conocerse diferentes por sus rasgos culturales, 
pero también por el maltrato social a que esta
ban y siguen estando sometidos. 
Pueblos. lenguas y nacionalidades.- El avan
ce en la elaboración teórica de la Identidad de 
los pueblos no descarta la clasificación genéti
ca de las lenguas ecuatorianas. Por el contrario, 
ha servido de referencia para la catalogación de 
las naciones agrupadas en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas (CO
NAlE). El cuadro siguiente muestra la corres
pondencia entre la clasificación lingüística y la 
catalogación de las nacionalidades Indias. 

Familia lingüística Lengua Nacionalidad 

1. Kechua (Klchual Kcchua (Klchua) Kcchua (Klchua) 
2. Chlbcha Tsacht (Kayapa) 

Tsachila (Coloradol Tsacht-Tsachtla 
3. Tukano Slona 

Sekoya Slona -Sekoya 
4. Jíbaro Shuar 

Ashuar Shuar 
5. Tupl-Warant Waoranl (Auka) Waoranl 
6. Kofán Kofán 
7.Awa Awa Kofán-Awa 

(en discusión' 

Como puede verse, algunas nacionalidades 
abarcan dos lenguas de la misma familia. Ello 
se debe que se considera que entre ellas hay di
ferencias dialectales que no llegan a constituir 
lenguas Independientes. Tal es un Indicio de que 
se trata de una sola lengua perteneciente a un 
solo pueblo. 

Las diferencias dialectales mostrarían una 
separación en el tiempo o en el territorio de gru
pos emparentados y la falta de homogeneidad 
lingüística evidentemente refleja la existencia 
de rezagos tribales dentro de esos pueblos o de 
procesos Incompletos en su consolidación. 

El análisis de los rasgos que componen la 
entidad étnica exIge un esfuerzo clenUfico muy 

grande para Inventariar y fijar el grado de desa
rrollo y los requerimientos técnicos pertinentes. 
Asi enunciado parece ser una tarea Imposible 
de realizar. Pero uno se pregunta por qué no po
drían hacerlo los pueblos indios si otros pue
blos ya lo han hecho. 
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